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PROLOGO 

"Penar que en esta vida las cosas della han de durar siE!lpre 

en un eetado es pensar en lo excusado; antes parece que el.la 
anda todo en redonOO, dig:>, a la redoma: la primavera sigue 
al wrano, el verano al estto, el estro al otoño, y el otoño· 
al invierno, y el invierno a la prinavera, y ad torna a amar
se el tiEl!p> con ea ta rueda continua." 

Miguel de CCvantea Saavedra: "D:>n Quijote de la M.mcha" • 

La inda9aci6n de la naturaleza y las causas de las fluctua
ciones econ6micas, inherentes al desempeño del sistema capita
lista, se inici6 desde la dAcada de 1820; su primera etapa cul
min6 en 1862 con la obra de ClAment Juglar, quien con el an5li
ais y aiatematizaci6n f4sica de las ondulaciones decenales ina~ 

9ur&, propiamente, la teor!a de los ciclos econ6micos. 

La segunda etapa en la construcci6n de la teor!a c!clica, abar 
ca hasta el segundo decenio del siglo XX. En Asta se edific6 y 

afin6 el instrumental anal!tico y se coron6 can la obra Business 
Cyclea (1913) de Wesley c. Mitchell. Hacia el final de este pa
r.todo la may.or!a de los autores coincid!an --explicita o imp.l.ic! 

tamente~ en que el hecho fundamental de las fluctuaciones recu
rrentes es la caractertstica oscilaci6n de la inversi6n produc
tiva. 

La etapa tercera del fecundo ramo te6rico que nos ocupa, tran~ 
curre en las d6cadas de 1920 y 1930. Su bagaje se enriqueci6 con 
nuevas t@cnicas te6ricas y computacionales, con un torrente de 
nuevos materiales estadlsticos e hist6ricos y la aparici6n de la 

fase depresiva de largo plazo, que surc6 esos veinte añosª 

La fertilidad te6rica de este lapso es impresionanteª Hacia 
1923, Kitchin y Crwn, encuentran un movimiento ondulatorio de 
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corto plazo; en 1925-26, Kondrátiev realiza el hallazgo de los 
ciclos de larga duraci6n; a princip.ios de los años treinta, Ka

lecki edifica "el gran cap!tulo no escrito" de Marx sobre los 

cicl~s econ6micos, este último fue el que más precisamente ide~ 
tific6 el movimiento sinusoidal con el proceso de la inversi6n 
productiva, pero no lleg6 a formular el cuerpo te6rico pertine~ 

te; hacia 1939 se publica la obra cumbre de Schumpeter y ?e la 
teoría cíclica: Business Cycles, obra que sintetiza. el desen

volvimiento te6rico de 120 años y que la erige en la teor!a b&
sica de la realidad capitalista. 

Todas las corrientes nutrieron, aun con verdades modestas y 
para momentos muy restringidos del decurso, la teoría cíclica, 

sin embargo, fue~on los te6ricos que fundamentaron la tríada 
ganancias-inversi6n productiva-innovaciones, los que brindaron 

la explicaci6n m&s convincente de los movimientos cíclicos en 

sus plazos diversos. 

La madurez alcanzada por la teor!a de los ciclos deriv6 en 
otra rama de la crematísticat la polftica econ6mica, abocada 

al control y atenuaci6n de las ~luctuaciones. 

La entrada en la fase expansiva de larga duraci~n (iniciada 

en Estados Unidos en plena guerra y generalizada al sistema de~ 
de 1950) y el desarrollo formidable de las regulaciones, envia
ron al arcón de los olvidos a la teor!a cíclica. 

Empero, la aparición de la fa.se depresiva de aliento largo, 

estrenada en 1974 y que durará muy probablemente hasta fin de 
milenio, cuyo devenir ha sido especialmente tr§gico para la po;:_ 

ción perif~rica del sistema capitalista, nos llev6 a la búsque
da del arca perdida. 

Su encuentro y la inrnersi~n en sus caudales fue acendrando 

la convicci6n de que el Qnico cuerpo te6rico capaz de dar cuen-
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ta de los acontecimientos del aparecer capitalista, de modo ca

bal, es la teoría de los ciclos econ6micos y, particularmente, 

la de los revenimientos sinusoidales de duración prolongada. 

En esta obra se ha elaborado una s!ntesis te6rica y se ha 

aplicado al análisis del ciclo largo m!s reciente del sistema 
capitalista. 

Creemos ser los pioneros en esta tarea de dimensiones tan 

vastas; ojalá el texto sea lo suficientemente seductor para los 

amantes de la verdad, y vigoroso, para sobrevivir a la asechan

za silenciadora de los ortodoxos hechiceros de toda laya. 
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EL CICLO LARGO DEL SISTEMA CAPITALISTA, 1950-1987. 

PARTE I 

"EL MARCO TEORICO" 

"PERO EL TIEMPO ES REDONDO SE REPITE 

PASADO PRESENTE. FUTURO SON LO MISMO 

REVOLUCIONES DEL SOL 

REVOLUCIONES DE LA LUNA 

REVOLUCIONES SINODICAS DE LOS l'LANE1'AS 

'L LA HISTORIA TAMBIEN REVOLUCIONES 

SE REPITEN" • 

ERNESTO CARDENAL 



INTROOUCCION 

"Tiarpo, que todo lo mudas, 
tG, que con las horas breves 
lo que nos diste, nos . qui tas, 
lo que llevaste, nos vuelves, 

TG, que con los misnos pasos, 
que cielal y estrellas mueves, 
en la casa de la vida, 
pisas \llb:al de la muerte. 

( ...... ) 
ta, que das muerte y das vida 
a la vida y a la muerte." 

Quevedo. 

La primera parte proporciona el aparato anal!tico para el pr~ 

sente ensayo, y se muestra en seis cap!tulos. En el primero se 

exhiben las fluctuaciones ac!clicas y c!clicas del sistema econ~ 
mico; se tratan las diversas clases de ciclos econ6micos, y se 

destina la mayor parte del espacio a los ciclos largos, por ser 

el tipo de ciclo que respalda nuestro an!lisis. En el apartado 

de los ciclos de larga duraci6n se revisan los antecedentes, el 

surgimiento y los ulteriores desarrollos te6ricos que han coady~ 

vado a fundamentar la existencia de loa ciclos largos; asimismo, 

se exponen y discuten los asuntos y posiciones principales al re~ 

pecto. 

En los cap!tuloa 2, 3, 4 y 5, se presentan, en la misma secue~ 

cia, las teor!as clclicas de Mitchell, Kalecki, KondrStiev y 

Schumpeter. Su elecci6n no ha sido arbitraria. Obedece a la co~ 

.sideraci6n de ser los mejores exponentes de las teorías que, bas~ 

das en el movimiento ondulante de la ganancia y la in~ersión pr~ 

ductiva, explican las fluctuaciones c!clicas de corto, mediano y 

largo plazos. El tema de nuestro ensayo, y el desconocimiento 

que en lengua castellana se tiene sobre el autor, justifican la 

extensi6n dedicada a KondrStiev. 



2. 

En el capitulo sexto, se presenta una slntesis conceptual de 
los cuatro autores, distinguiendo loa conceptos anal!ticos fund~ 

mentales y subsidiarios con loa cuales articulan sus respectivos 
discursos. 

Entonces, en au secci6n quinta, se arriba a la conformaci6n 
del tr!ptico conceptual blsieo sobre el que se erige la teor1a 
mis sati•factoria de loa cielos econ6mieos1 ganancia-inversi6n
innovaeionea. Este tr!ptieo •e ensambla con dos eategor!as sub
sidiarias principales: el monopolio y la intervenci6n econ6mica 
gubernamental. Deben au carlcter a que eu actuaci6n se expresa 
por.medio del concepto anal!tico central: la ganancia. 

Por filtimo, •e indica la ritmicidad como la categor1a mis ge
neral, puee condene& y revela tanto el complejo de factores y 

fuerzas que origina el revenimiento sinusoidal, cuanto las dive~ 
•a• y recurrentes velocidades fl•icaa del devenir econ6mico. 

Queda as! constru1da la interrelaci6n categ6rica por la que 
eur•arl el anlli•i• c!clico de largo plazo del sistema capital!~ 
ta eontamporlneo. 



l. EL TIOVIVO SINUSOIDAL DE LA CREMATISTICA. 

l.l LA MUDANZA VARIA. 

"El m:nrimiento en que se esculpe 
Y se de$haa! el ser entero." 

Octavio Paz • 

3. 

El sistema econ6mico est& sujeto a fluctuaciones mGltiple~, cuya 

naturaleza puede ser acíclica o cíc1ica. 

Loa cambios ac1c1icos son las tendencias seculares, las fluc

tuaciones irregulares o accidentales y los cambios estructurales. 

Las tendencias seculares pueden definirse como los movimientos 

continuos y prolongados de cualquier actividad, cuyo curso ascen

dente o descendente se presenta durante ~pocas relativamente lar

gas en relaci6n al ciclo económico. 

Las fluctuaciones irregulares o accidentales pueden ser de na

turaleza meteorol5gica como 1as tormentas, las inundaciones, las 

sequ1as y otro tipo de desastres similares, o de naturaleza soci2 

pol1tica como huelgas, revoluciones, guerras, elecciones, cambios 

legislativos, etc., que de manera directa o indirecta afectan el 

curso de los acontecimientos econ6micos. 

Los cambios estructurales se definen corno las transformaciones 

orgánicas y constitucionales del sistema econ6mico y se originan 

en mutaciones tecnol6gicas, poblacionales, territoriales, socio

pol!tic~s, legislativas, etc. 

Estas alteraciones, modifican y condicionan de manera importa~ 

te a los elementos esenciales del sistema econ6mico, por esto se 

puede notar que, mientras los ciclos econ6micos pueden mostrar un 

cierto patr6n, cada ciclo difiere de los otros en algunos aspec

tos; en otras palabras, tales alteraciones distinguen e individu~ 
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lizan a cada ciclo, pues como dijo Pigou "Todos. los ciclos son de 

la 'misma familia, pero no hay dos gemelos" !/• 

Lo~ cambios c!clicos se dividen en fluctuaciones estacionales 

y los ciclos econ~micos propiamente dichos. 

Las fluctuaciones estacionales se originan tanto en la perio

dicidad de las estaciones meteorol.Sgicas, cua:ito en l_as récurre!! 

cias· producidas por el marco institucional y cost~mbrista de ca

da sociedad. 

Los ciclos econ6micos se definen como las fases alternantes 

de prosperidad, receso, depresión y recuperaci6n en los niveles 

de actividad econ6mica, cuya secuencia es rigurosa mas de ritmo 

libre, pues la duraci6n, tanto de las fases cuanto del ciclo ca~ 

pleto de que se trate, es variable. 

Estey señala: "El aspecto m!s caracter!stico de estas fluc

tuaciones c!clicas es su tendencia a aparecer simultSneamente en 

todos los aspectos importantes de los negocios. Las fases suce

sivas que marcan un ciclo tienden a extenderse con mayor o menor 

prontitud a una gran parte de las actividades ~conómicas de un 

pa!s. Ade~Ss, estas fluctuaciones relativamente sincronizadas en 
muchos aspectos de la industria aparecen tambi~n en varios pa!ses· 

al mismo tiempo. Esta coincidencia internacional, en efecto, ha 

sido cada vez mls y más marcada" 2/. 

1.2 LOS DIVERSOS CICLOS ECONOMICOS. 

Los ciclos econ6micos han sido clasificados, segfin su duraci6n, 

en-ciclos cOrtos, medios, hperciclos o de la construcci6n y lar

gos. 

En el principio del capitalismos industrial fueron la crisis, 

cuya recurrencia peri6dica (1810-12, 1818, 1825, 1837, 1847, 1857, 
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1866, 1873, 1882-84, 1890-93, J.900, J.907, 19l.3,. 1920' 1929, 1937) 

aaombr6, azor6 y se volvi6 objeto de estudio de la teor!a econ6-

mica .. 

1.2.l LOS CICLOS MEDIOS O JUGLAR. 

En 1863 el economista francAs ClAment Juglar, fue el primero én 

demostrar que las crisis no eran fen6menos aislados, sino que se 

insertaban como fases de fluctuaciones ctclicas de la actividad 

comercial, y que los per!odos de prosperidad se segu!an automSt! 
camente por per!odos de liquidaci6n de los fen6menos ligados a la 

prosperidad, lo cual fue resumido en epigrama ~spl~ndido por el 

propio Juglar: "La única causa de la depresi6n es la prosperidad" 

11· Esto significa que las depresiones no son sino adaptaciones 

del sistema econ6mico a las situaciones creadas por las prosperi

dades anteriores, y que, por lo tanto, el problema b&sico del an! 

lisis del ciclo se reduce a la cuesti6n de qu~ es lo que causa las 

prosperidades. 

Schurnpeter informa que, como era natural, Juglar, en aquella 

etapa del análisis econ6mico, no podla dar respuesta satisfacto

ria a tal·. pregunta. 

"Los economistas tardaron en seguir la direcci6n de Juglar. P! 
ro luego la mayor!a de ellos adopt6 su planteamiento general( •••• ). 

El resultado es que incluso hoy d!a la obra de Juglar sigue pare

ciendo la narraci6n muy primitiva de una historia bien conocida. 

Al final del período se yergue una obra que, por un lado, está e~ 

teramente r.oncebida en la línea de Juglar y, por otro, anuncia la 

µarte principal del an&lisis del ciclo que hoy practicamos: Busi

ness Cycles, de Wesley e. Mitchell" ~/. 

A los ciclos descubiertos por Juglar se les comenz6 a llamar 

"ciclos comerciales", cuyo princ~pio y fin eran la crisis y .cuya 

d'urá.ci6n sol!a ser de siete a once años, y más frecuentemente de 
8 a 9 años. 



Era natural que este movimiento recurrente intercrisis f".Jese 

el primer tipo de ciclo en ser descubierto y que durante varias 

décadas se pensara que era el Gnico ciclo econ6mico. 

Este ciclo, de acuerdo a la clasificaci6n que seguiremos, es 

el ciclo medio o Juglar, tambiAn conocido en el pasado como co

mercial o mayor. 

l. 2. 2 LOS CICLOS CORTOS O KITCHJ:N. 

6. 

En 1923, Joseph Kitchin, public6 un estudio en el cual examinaba 
los.!ndices de 1as compensaciones bancarias, las tasas de interés 

y loa precios al mayoreo en Est.ados Unidos e :Inglaterra, durante 

el periodo 1890-1922. Calculando el promedio entre las máximas y 
mlnimaa sucesivas, encontr6 una tendencia marcada hacia un ciclo 

corto, con una duraci6n media de 3 1/3 años o cuarenta meses. E~ 

te hallazgo fue complementado por la investi9aci6n de w. s. Crum, 

publicada al un!eono en la misma revista, quien haciendo el mismo 

anllisis de las tasas de interés del papel comercial descubri6 un 
periodo medio también de cuarenta meaee il· 

Este ciclo, de acuerdo a la clasificaci6n que seguiremos, es 

el ciclo corto o Kitchin. 

1.2.3 LOS CJ:CLOS DE LA CONSTRUCCJ:ON O H~PERCJ:CLOS. 

En lgj7, Warren y Pearaon, en su obra World Prices and the Build

ing Induatry, comprobaron la existencia de los·ciclos de la cons
trucci6n, cuya duraci6n ae aproxima a loa ciclos estudiados por 
Wardell, Kuznet• y otros, y a loa llamados hiperciclos por Guitton 

e Imbert. 

Estos ciclos suelen tener una longitud de entre lS y 22 años; 
y su duraci6n promedio oscila entre diecisiete años y un tercio y 

dieciocho años. 
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"Por la importancia de la industria de la construcci6n en re

laci6n al volumen de materiales bAsicos usados y la gran canti
dad de trabajo ocupado; se podr1a suponer que el desarrollo de 
los ciclos econ&nicos se ver1a afectado sustancialmente por es

tos ciclos de conatrucci6n relativame'nte largos. Warren y Pea!: 
son sostienen que 6ste es el caso". 

"Cuando las recuperaciones coinciden con la expans·i6n en la 

construcci6n, los ciclos serán largos y vigorosos. Si coinciden 

con la depreai6n en la construcci6n, serln cortos y d6bilea. Las 

depr.esiones que se preáentan en per!odos de baja de la construc

ci6n serln largas y severas. Aquellas que caen en perlados de 

actividad de la construcci6n serán cortas y relativamente sua

ves• y. 

l.2.4 LOS CICLOS LARGOS DE KONDRATIEV. 

Aun cuando fue Arthur Spiethoff uno de los primeros en observar 

que hay largos pertodos durante los cuales las fases de prosper! 

dad de los ciclos se acentdan y otros en los que pasa lo mismo 

con las fases de depresi6n, y que fue el primero en asociar 1á 
intensidad y direcci6n susodichas con los movimientos a largo pl~ 

za de los precios, que dl mismo descubri6 alrededor de la primera 

década del siglo XX, no lleg6 a ºcombinar esos largos lapsos de 

depresi6n o prosperidad dominantes en 'ciclos largos• y se reser

v6 .. el juicio en cuanto a su causa", 'J./ por ello corresponderta a 

Nikolai o. KondrStiev ofrecer el anlilisis mSs pertinente de los 
ciclos largos en su ensayo titulado 11Los ciclos largos en ·la vida 

econ6mica 11
, publicado en 1925. En reconocimiento a su obra pion~ 

ra, Schumpeter bautiz6 a los ciclos largos con Pl nombre de Kon

drlitiev ~/. 

Kondrátiev parti6 del análisis de los ndmeros índices de los 

precios al mayoreo y estableci6 los movimientos al alza y a la 

baja, a largo plazo, de los mismos, encontrando un movimiento e! 



cl~co de larga duraci6n, cuya longitud iba de 41 a 60 años. 

Prime~ Ciclo: 

Ascenso 1780-1790 a 1810-1817 

Descenso 1810-1817 a 1844-1851 

Segundo Ciclo: 

Ascenso 1844-1851 a 1870-1875 

Descenso 1870-1875 a 1890-1896 ~I 
Tercer Ciclo: 

Ascenso 1890-1896 " 1914-1920 

Descenso 1914-1920 !Q/ a 1934-1940 11/ 

Si efectivamente la fase de descenso se prolong6 hasta 1940, 

la duraci6n de este Gltimo ciclo habrS sido de 44 años. 

8. 

"Donde no habla tendencia, como en las series de precios, los 

ciclos tomaban la forma de un movimiento ondulatorio hacia arri

ba o hacia abajo del promedio. Donde hab1a una tendencia los e! 

eles mostraban no tanto un alza o una baja como una aceleraci6n 

o retraso de la tasa de crecimiento" ~/. 

Estey observa que el movimiento de largo pl~zo de· los precios 

"parece indicar un flujo y reflujo en el ritmo de la actividad, 

que no es accidental, sino debido a causas que se encuentran in

crustadas de alguna manera en nuestra econom!a industrial 11 13/1 

y mis adelante apunta con gran sensibilidad: "Ademis, la posibi

lidad de ta1es ondas largas o ciclos hace surgir la sospecha de 

que si investigSramos un poco m&s, ocurrir!a que lo que comQnme~ 

te se llaman 'tendencias' sean tan s6lo segmentos de ciclos muy 

grandes. En los perlados de que tenemos conoc:imiento, snn ten

dencias. Para periodos más largos pueden ser ciclos. Aun la terr 

dencia mSs larga puede con el tiempo invertirse. Hasta el prolorr 

gado y relativamente no interrumpido progreso que parece marcar 

el 'maravilloso episo~io' del siglo XIX parece ser s61o la fase 



ascendente de un ciclo muy prolongado cuya tendencia descenden

te quizá el siglo XX descubrir&. En s!ntesis, l'os ciclos pare

cen ser la regla de toda actividad" 14/. 

Uno de los asuntos más interesantes y misteriosos de los ci

clos l~rgos, ha sido la relaci6n entre los movimientos a largo 

plazo de los precios y los ritmos diversos de crecimiento de la 

producci6n en el curso del ciclo de los mismos. 

9. 

Estey, glosando a Mitchell, apostilla: "Estos ciclos largos 

de precios parecen estar asociados Cy pueden ser su causa) con 

los ciclos prolongados similares de la actividad econ6mica, de 

tal manera que la tendencia general de la actividad econ6mica es 

más alta en pAríodos dA pr~cios ascendentes. Los anales de los 
negocios indican un cambio en la proporci6n de prosperidad a de

prcsi6n en per!odos de precios ascendentes y descendentes, res
pectivamente. En per!odos de ·aumento de precios, la prosperidad 

tiende a ser prolongada y la depresi6n corta; en per!odos _de ba

ja de precios, la prosperidad tiende a ser corta y la depresi6n 

larga. En su estudio de anales econ6micos, Thorp de la prueba 

para los Estados Unidos como sigue": 

"Proporción de meses de prosperidad a meses de depresi6n en 

~pocas de alza de precios: 

1790-1815 

1849-1865 

1896-1920 

2.6 

2.9 

3.1 

"Proporci6n de meses de prosperidad a meses de depresi6n en 

~pocas de baja de precios: 

1815-1849 

1865-1896 

o.a 
0.9 

ºSe puede deducir correctamente de esta prueba que el ritmo g~ 
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neral de actividad en las ~pocas de aumento de precios ser1a ma

yor que en las de baja de ·precios" 15/. 

Kondrátiev no s6lo profundiz6 los estudios sobre los movimie~ 

tos a largo plazo de los precios sino tambi~n analiz6 otras se

ries nominales corno las tasas de inter~s ·y los salarios, series 

mixtas, como las del comercio y numerosas series de produ~ci6n, 

y encontr6 que la mayo~1a de ellas coincid1an notablemente con 

las ondas de largo plazo de los precios. El conjunto de interr~ 

laciones que observ6, en los niveles nacionales e internacional, 

lo llev6 a concebir la existencia de los ciclos econ6micos lar

gos como una fluctuaci6n recurrente y esencial en el desenvolvi

miento del sistema capitalista. 

En 1926, un año despufis de la publicaci6n de su detallado an! 

lisis emptrico de los· ciclos largos, formul6 su teoria sobre los 

mismos. Kondrátiev expresa que los ciclos largos pueden ser apr~ 
ciados como el disturbio y la restauraci6n del equilibrio econ6m! 

co de largo plazo, y ello est& asociado al agotamiento, el reem

plazo y la exp~nsi6n de los bie_nes de capital blisicos que requi!::_ 

ren de grandes per1odos de tiempo y enormes ñesernbolsos de capi

tal para su introducci6n, difusi6n y predominio en la estru=tura 

econ6mica, lo cual ;mplica cambios profundos en las tecnologtas 

y en las fuerzas productivas de la sociedad. Tales ciclos, por 

tanto, están regidos por los periodos de intensidad y postraci6n 

de las inversiones de largo plazo, identificad~s con verdaderas 

edade~ tecnol6gicas y con el desarrollo de las fuerzas producti

vas (que crean su propio nivel de equilibrio de 1.argo pl.azo, ha

cia el cual tiende el sistema econ6mico) , las cuales originan de 

modo enñ6geno las fluctuaciones recurrentes de loe ciclos largos 

1:2/. 

Es importante apuntar que la teoría de los ciclos largos de 

Kondr&tiev suscit6 grandes controversias, especialmente en la 

Uni6n Sovi6ticA. Sus coterr&neos conternpor&neos arremetieron 
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ferozmente contra su teor!a. Principalmente lo acusaron de.in

fundio y malversaci6n estad!stica, pero ninguno formul6 argumen

toR convincentes; la mejor prueba de que las criticas fueron equ! 

vacas es que la periodizaci6n de KondrStiev ha sido corro~orada y 

muchas veces, para bien, afinada y enriquecida, por estudios pos

teri.ores, y quA aun autores que no admiten la visi6n kondratevia

na utilizan su periodizaci~n o una muy cercana, recurriendo al r~ 

curso de nominarlas fases u ondas y no ciclos 17/. 

Incluso Mandel, quien dice no aceptar la concepci6n clclica de 

KondrStiev, apunta: 

"Con todo, queda en pie el hecho de que los historiadores eco

n6micos reconocen de manera prScticament.e unánime una gran expan

si6n econ6mica en los años de 1848-73, una· pronunciada dApresi6n 

A largo plazo en los años de 1873-93, un incremento tempestuoso 

de la actividad econ6mica en los años de 1894-1913, un desarrollo 

pronunciadamente desacelerado, si no es que estancado y regresivo, 

entre las dos guerras mundiales y un gran incremento renovado del 

crecimiento después de la segunda guerra mundial. S6lo el 'pri

mer Kon?r!tiev" -- a saber, la supuesta alternancia de un rápido 

crecimiento de 1793-1823 con un crecimiento más lento de 1824-47--, 

merece ser parcialmente cuestionado. La sucesi6n de esas cinco 

'ondas largas' no puede ser atribuida ni a meros accidentes ni a 

diversos factores ex6genos" 18/. 

Desde el lado te6rico, las criticas de sus coterr&neos a Kondr! 

tiev fueron vanas, "armados como estaban / con dogmas e ignorancia" 

(J Bronowsky) • 

Por el mismo flanco "Trotsky esgrimi6 dos argumentos centr;1Jes 

contra la tesis de Kondrátiev: en primer lugar, que la analog!a 

entre las 'ondas largas' y los 'ciclos' clásicos (medios, segQn 

nuestra clasificaci6n} es falsa, o sea que las 'ondas largas' no 

reAponden a la misma 'necesidad natural' que los ciclos cl4sicos; 
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en segundo lugar Trotsky señala que, mientras que los ciclos el! 

sicos pueden ser explicados exclusivamente en t~rminos de la di

námica interna del modo de producci6n capitalista, la explicaci6n 

de las 'ondas largas' exige un 'estudio mSs concreto de la curva 

capitalista y de sus interrelaciones con todos loR aspectos ñe la 

vida social'" 19/. 

Lo que subyace en la discusi6n entre Trotsky y Kondrátiev es 

que los factores que ~ste demuestra que son end6genos y, por en

de, necesarios en la din&mica capitalista de largo plazo, para 

aqu~l son ex6genos, accidentes que desde fuera modifican a la •cu~ 

va capitalista' y causan las ondas largas -ª.Q_/. 

El mismo Kondr!tiev se encarg6, en su momento, de refutar bri

llantemente. las posiciones de Trotsky, quien en la discusi6n no 

mostraba saber ecónomla. Mandel, ep!gono trotskista, recoge las 

posiciones de su maestro, sin reconsiderar los coherentes argu

mentos kondratevianos, y reduce sus criticas a reprocharle a Ko~ 

drátiev no haber utilizado terminología marxista 21/. 

Schumpeter, en diversos ensayos y su obra magna Business Cycles 

(1939), recogi6 los hallazgos de Kondr&tiev, los difundi6 y los e~ 

riqueci6 con su propia teoria del desenvolvimiento econ6mico, in

troduciendo en la explicaci6n de los ciclos largos su triada cAl~ 

bre: innovaciones-empresarios-inversi6n productiva. Asimismo, 

formul6 su modelo tric!cliCo afamado qlle incluye los ciclos cor

tos, medios y largos. Complement6 su obra te6rica con una de las 

historias econ6micas del capitalismo m&s completas y sugerentes 

que se conocen y en la cual aplic6 su modelo tric!clico, particu

larmente para los casos norteamericano, ingl€s y alemán 22/. 

Schumpeter concibe a la innovaci6n como el preciso y esencial 

factor interno de cambio y como responsable· del comportamiento o~ 

dulante de la economía. Las innovaciones, sus portadores (los em 
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presarios), su encarnaci6n (las empresas nuevas) y su acci6n (las 

inversiones productivas) al aparecer en bandadas, son los causan

tes de las perturbaciones del equilibrio econ6mico, dP.l desarro

llo y·de las fluctuaciones ctclicas. Las innovaciones mayores, 

identificadas con las edades tecnol69icas, están asociadas con los 

ciclos largos~/. 

Entre los investigadores de posguerr~ sobre los c~clos 'largos, 

el más destacado ha sido Gasten Imbert, quien siguiendo la meto

dologta de Kondrátiev en su libro 11 0es mouvementes de longue durée 

Kondratieff", analiz6 80 series por el procedim;ento de las tende~ 

cias exponenciales y encontr6 que 40 mostraron una perfecta canco~ 

dancia y 10 una concordancia mediocre, es decir, hubo concordancia 

en 71.3' de las series; asimismo observ6 265 fases de diversos pr~ 

dur.tos y concluyó que 74\ de las mismas revelaban la concordancia 

entre la evoluci6n de los precios y de las cantidades. De los r~ 

sultados anteriores, infirió que exist!a indudablemente un vinculo 

causal entre los precios y la producr.i6n !!.'· 

La obra de Xmbert no s6lo ha enriquecido los indicadores que 

comprueban la existencia de los ciclos largos, tambi~n ha contri

buido a esclarecer teóricamente las relaciones ,Y desfases que exi,é_ 

ten ~ntre los movimientos a largo plazo de los precios y la produ~ 
ci6n, robusteciendo la tesis kondrateviana de que son factores en~ 

d6genos los que provocan las fluctuaciones recurrentes a largo pl~ 

zo. Veamos su tratamiento del asunto. 

"La investigación estadistica ha señalado varios desfnses Pt• 

tre los movimientos de los precios y de las series cuant.i tativa!->. 

Estos desfases son particularmente importantes en el ca"'<> ª"' l •1 
glaterra, pero apenas visibles en la evoluci6n de los índices mun 

diales, cuyos puntos de inflexi6n corresponden aproximadamente 

con los puntos de inversi6n de la tendencia de los precios" 25/. 

Entre los fen6menos de desfase a la baja puede mencionarse: 
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mientras que los precios empiezan a contraerse alrededor de 1814, 

la producci6n inglesa de bienes de consumo y de producci6n tiene 

su inflexi6n hacia 1800; el indice de producci6n industrial se 

reduce en Alemania a partir de 1868 y en Inglaterra desde 1872, 

pero la producci6n inglesa de bienes de equipo y~ hab1a iniciado 

su retroceso desde 1865, mientras que la segunda baja de precios 

de Kondritiev se presenta alrededor de 1873 26/. 

ºEl adelanto de la producci6n es alin mSs claro en la fase de 

alza y especialmente en Inglaterra. L~ producci6n de bienes de 

equipo vuelve a aumentar a partir de 1826 y de 1892. La produc

ci6n de hierro y acero crece a partir de 1833 y de 1892 mientras 

que los precios continGan bajando hasta 1849 y 1896. G. Imbert 

ofrece numerosos ejemplos del mismo tipo y da una explicaci6n de 

este fen6meno1 No es el crecimiento inicial de la demanda el que 

ha presionado sobre la oferta y sobre los precios y provocado, en 

consecuencia, una inversi6n de la tendencia a largo plazo hacia 

el alza, sino precisamente el aumento de la producci6n. Al final 

de un período de baja existen factores de producci6n sin emplear 

o subempleados disponibles para producir más. Las empresas mls di 

n5mi,cas, que constituyen las .industrias motrices, toman la inicia
tiva y utilizan lQs recursos disponibles para aumentar su produc

ci6n, sin que ello presione sobre los precios o sobre los salarios. 

El aumento de la renta distribuida conduce al crecimiento de la d~ 

manda efectiva, surgiendo de este modo efectos de inducci6n. se

gtln esta hip6tesis, son los .industriales los que toman la inicia

tiva al final de la baja Kondratieff y fuerzan la demanda a seguir 

una producci6" nueva, sea en bienes de producci6n o en bienes de 

consumo. A medida que la economla nacional tiende hacia el pleno 

empleo, aumenta la rigidez de los mecanismos y se engendran esca

seces en los mercados que orientan los precios hacia el alza. E!, 

ta situaci6n es favorable a todas las empresas, de manera que las 

menos din4micas no tienen mas que responder al aumento de la ~ema~ 

da. En el l!mite, la economta puede entrar en .un proceso inflaci~ 

n·ista. Entonces. los precios aumentan más que: la pro'd.ucci6n" 27/. 
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Vinculado con lo expuesto por Imbert, es menester reiterar que 

puesto que una de las caracter!sticas más notables de los ciclos 

econ~micos "es la variaci6n extraordinaria en la producci6n de 

bienes de capitol, tales como edificios, maquinaria y otros ins

trumentos de producci6n 11 _ll/, la explicaci6n adecuada del.os ci

clos debe estudiar el "hecho de que la producci6n de bienes de 

capital fluctGa con mayor violencia que la de bienes de Cc;>nsumo" 
29/ y que la del resto de los bienes del sistema econ6mico. 

La teorta del acelerador, formulada por Clark en 1917, explica 

preci'samente por qué la inversi6n bruta tiene fluctuaciones tan 
marcadas y por qu~ se incrementa, primero, por encima del incre

rriento de la activid.ad económica general y por qu~ empieza a dis

minuir cuando a6n la actividad econ6mica general sigue en aRcen

so. Asimismo explica por quA la demanda total de bienes de·pro

ducci6n tiende a variar más violentamente que la de productos ac~ 

bados: ºel efecto de esto es que puede parecer que el cambio sea 

ante~ior a su propia causa" ~/. 

Puesto que el comportamiento de la inversi6n es decisivo en el 

ritmo y configuración de los ciclos económicos, la teorta del ac~ 

lerador nos proporciona elementos para comprender más cabalmente 

dicho comportamiento; luego, a los ciclos econ6miCos mismos y a 

los desfases que se presentan entre los movimientos de los precids 

y de la producción, y a los que ocurren entre los diversos secto

res productivos y p~tses del sistema econ6mico internacional. 

Este asunto es de importancia central, dado que los cuatro au

tores que a continuación se exponen y constituyen el marco anal!

tico que fundamenta nuestra r.oncepci6n sobre los cic 1os econ6mi

cos y, particularmente, sobre los ciclos la~gos, pertenecen al 

tronco teórico común en que el hecho fundamental de las fluctua

ciones c1clicas es la caractertstica oscilaci6n de la producci6n 

de instalaciones y equipo, durante los diferentes plazos de la 
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vida econ6mica. 

Es hora de dejar hablar a los autores; por orden de aparici6n, 

. en nuestro texto I se presentarS.n Mi tchell y Kalecki, a .qui.enes 

consideramos los te6ricos más conspicuos del ciclo econ6mico me

dio; a continuaci6n aparecer& Kondr~tiev, la figura señera del ci 
clo largo y, por 61timo, Schumpeter, quien consolida la s!ntesis 

de los diversos ciclos econ6micos. 
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2. EL CICLO ECONOMICO SEGUN WESLEY C. MITCHELL. 

"cada nanentánea presencia enpi.tja 
sin con!;ideracilSn a otra que la 
precedi6, y es, a su turno, mpuj~ 
da por otra que la persigue." 

Rl.lbAn Bonifaz Nuño. 

19. 

Mitchell indica que la econom!a varta continuamente cori ritmo 

más o menos regular y en secuencia fásica: a la crisis sigue la 

depresi6n, a ~sta la recuperaci6n y a ~sta la prosperidad, la que 

a su vez precede a una nueva crisis. 

Apunta que los ciclos no s6lo difieren en amplitud sino tam

bi~n en intensidad y en la prominencia relativa de sus diversas 

manifestaciones. 

"Estas diferencias entre los ciclos econ6micos se deben a que 

la situaci6n econ6mica en un momento dado es la resultante neta 

de un complejo de fuerzas entre las que el ritmo de la actividad 

econ6mica no es mSs que una de ellas. La situaci6n de las cose
chas, la pol!tica nacional, los cambios en los sistemas monetario 

y bancario, las relaciones internacionales, la~ guerras y la paz, 

el descubrimiento de nuevos recursos y rn~todos industriales y 

otros muchos factores afectan favorable o desfavorabiemSnte la 

perspectiva de obtener ganancia y por lo mismo tienden a acele

rar o retardar el nivel de la actividad. El hecho de que el rii 

modela actividad econ6mica se revela entre las resultantes ne-, 

tas producidas por estos numerosos factores, hace pensar que és

te sea uno de los factores que operan constantemente, as! como que 

sea uno de los más poderosos" . ~/. 

Puesto que el factor y finalidad ,~rimordial de la economla ca

pitalista y de las empresas es la ganancia, el análisis del ciclo 

econ6mico, dice Mitchell, debe guiarse por este factor, pues cua~ 

do mejorñn las perspectivas de obtener utilida~es, aumenta la a~ 

tividad econ6mica y, cuando son sombrías, el ritmo de los negocios 
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se aletarga. Sin embargo, para trazar la trayectoria del ciclo 

"es necesario hacer abstracci6n de los complicados efectos de 

las d~versas condiciones especiales que influyen en las ganan

cias en un momento dado, y concentrar la atenci6n sobre la ten

de~cia del sistema econ6mico ( ••• )a producir períodos alternos de 

actividad y contracci6n". y. 

Para su análisis parte de c6mo la recuperación toma impulso y 

origina la prosperidad, c6mo ~sta crea las condiciones que cond~ 

cen a la crisis, c6mo ~sta se convierte en depresi6n y, por últi 
mo, c6mo en el curso del tiempo, la depresi6n procrea condicio

nes que originan una nueva recuperaci6n. Es importante advertir 

que estas fases se manifiestan con intensidades diferentes en las 

industrias diversas del sistema econ6mico. 

2.1 Hacia la recuperaci6n y la prosperidad. 

"Su marea de maravillas". 

Octavio Paz • 

El per!odo de depresi6n produce, despu~s de cierto tiempo, un 

conjunto de condiciones que favorecen el aumento en la actividad 

econ6mica. 

"Entre estas condiciones pueden mencionarse un bajo nivel de 

precios en relaci6n con los que prevalecen en per!odos de pros

peridad, una disminuci6n drástica en el costo de producci6n, un 

margen reducido de ganancias, amplias reservas bancarias y una 

polltica. conservadora en la capitalización de las empresas y en 

la concesión de cr~ditos". ~/. 

Hay que recordar que la depresi6n va acompañada de varios aco~ 

tecimientos: primero, cuando se inicia, la mayor!a de las empre

sas disponen, en existencia o en pedidos, de gran cantidad de me!: 

canc1as1 segundo, durante los primeros tiempos de cont~acci6n, s~ 

tisfacen sus pedidos de los acervos mencionados y, por ende, com-
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pran o producen cantidades reducidas de mercanc!as: tercero, ta~ 

to los consttmidores como las empresas comerciales disponen al f.! 
nalizar el período de prosperidad de cuantiosas existencias de 

ropa, articules del hogar, equipo industrial, etc., por ello, d~ 

rante cierto ti.empo s6lo comprarSn los. bienes no duraderos que 

se consumen continuamente y ciertos servicios ineludibles: cuar

to, despu6s de algOn lapso, los bienes duraderos y, desde luego, 

los semiduraderoR de consumo y de producci6n se desgastan o det!:_ 

rieran y, por lo mismo, hay que repararlos o reemplazarlos. 

Este Gltimo hecho se ensambla con las condiciones de la depr~ 

si6n arriba descrita y provoca el aumento gradual de nivel de co~ 
pras, lo. dismiriur.i6n paulatina de 1os acervos de los vendedores y, 
en seguida, el aumento pausado de la producci6n. 

Una vez inlciada, la recuperaci6n tiende a desarrollarse en 

forma acumulativa,. pues ~un aumento en el nivel de operaciones de 

un comerciante lo-inclinará a renovar su equipo deteriorado y a 

adquirir mercanc!as con anticipaci6n a sus necesidades inmediatas. 

Un.aumento en el número de trabajadores ocupados por las f&bricas 

provocar& un aumento en el nivel de compras de los.consumidores y 

por lo mismo un nivel mayor de producci6n. La rnejor!a en los ne

gocios producir! un mejor estado de ánimo en los empresarios y e~ 

tas perspectivas optimistas darán un nuevo lmpetu a la mejor!a en 

lo~ negocios. Es s6lo cuesti6n de tiempo que un aum~nto en el.v~ 

lume"n de operaciones convierta el 1etargo en actividad. A veces 

se acelera este cambio porque surgen algunos acontecimientos.pro

picios que no se originan en los negocios{ ••• ) o SA retarda por 

alguna influencia, como la incertidumbre pol!tica" ~/. Pero si 

nir;iquna influencia externa perturba el proceso, ld transformar16n 
ocurrirá ineluctablemente. 

Er1 cuanto a los precios, se observa que cuando comienza la re

cuperaci6n, el incremento acumulado en el volumen f!sico de las 

operQciones detiene la baja de precios y se inicia el alza, pues 

dicho incremento implica la ocupaci6n de nuP.vos trabajadores, el 
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empleo de maquinaria que ya estaba en desuso, la adquisici6n de 

nuevos bienes de producci6n y otra serie de cambios que entrañan 

mayores gastos. "Los compradores se encuentran ansiosos de obt~ 

ner o firmar contratos para la adquisici6n de grandes cantidades 

de mercancías en tanto que prevalezcan precios bajos, y las pri

meras señales ciertas de una tendencia al alza en los precios or! 

ginará una avalancha de pedidos" ~/. 

En sincronía con la amplificaci6n del volumen de operaciones, 

el ascenso de precios se difunde r&pidamente, pues cada adición 

en los precios presiona a los vendedores para que se recuperen f i 
jando aumentos compensatorios en sus precios. Naturalmente, los 

cambios sectoriales de los precios no son parejos. "En la mayo
ria de los casos los precios al rnayoreo van a la zaga de los de 

menudeo, los precios de los bienes de consumo básicos van a la z~ 

9a de los de producci6n ( ••• ) y los precios de los productos aca

bados van a la zaga de los de materias primas. Entre ~stas, los 

precios de los productos minerales reflejan con mayor regularidad 

las variaciones en la situaci6n econ6mica que los precios de las 

materiaa primas animales, vegetales o forestales ( ••• ): las tasas 

de interAs sobre préstamos a largo plazo se mueven lentamente en 

las primeras etapas de la recuperaci6n en tanto que las cotizaci2 

nes de los valores, especialmente de acciones, generalmente prec~ 

den y exceden en el alza a los precios de las mercanc!as" il· Ad~ 

más, los salarios aumentan casi siempre en menor grado que los pr~ 

cios al mayoreo. 

El balance de precios es favorable para las empresas, por lo 

que junto con el mayor volumen de ventas se obtienen mayores ga

nancias. 

El engrosamiento de-las utilidades, "combinado con las pers

pectivas optim!.stas reinantes, conduce a una marcada expansi6n .en 

las· inversiones. Naturalmente, e1 alto volumen de pedidos de ma

quinaria, de contratoS para nuevas construcciones, etc., que re-
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sultan de esta situaci6n, aumentan aún más el volumen de operaci~ 

nes y refuerzan los factores que impulsan los precios al alza '1 '!./. 

''E.s indudable que la caracter!stica más importante de esta fa

se del ciclo econ6mico es la operaci6n acumulativa de los diver

sos procesos que convierten a la recuperaci6n de los negocios en 

un~ intensa prosperidad. No s6lo cada aumento en el volumen de 

operaciones origina nuevos aumentos, y cada convertido al 
0

optimi~ 
mo hace pros~litos, y cada awnento en los precios proporciona un 

aliciente a nuevos aumentos, sino que el acrecentamiento del vol~ 

men dP. operaciones comerciales ayuda a extender el optimismo y a 

aumentar los precios, en tanto que el optimismo y el alza de pre

cios se sustentan mutuamente y estimulan e1 desarrollo de la act! 

vidad. Por Gltimo, como ya se acaba de decir, los cambios que se 

desarrollan en estos tres factores mencionados aumentan las gan~~ 

cias y estimulan las inversiones, en tanto que las grandes utili

dades y las inversiones considerables a su vez reaccionan aumen

tando la actividad, justificando el optimismo y acrecentando los 

precios" !!./. 

2.2 DE LA PROSPERIDAD A LA CRISIS. 

"La ola que se dilata y se J:011>C". 

Octavio Paz. 

Mientras, los procesos descritos arriba van, sincr6nicamente, 

aumentando la prosperidad y produciendo factOres desequilibran

tes en el sistema econ6mico que, al final, minarán las bases en 

tJUe se finca Ja prosperidad. 

El ¡Jrimer factor es el incremento progreºs l "º en los {"' is tos de 

producci6n. El lapso de disminuci6n "en los gastos generaleS por 

unidad de producción termina en el momento en que las empresas han 

alcanzado su capacidad máxima con el equipo disponiblett y, a cent!, 

nuaci6n, principia el acrecimiento de los costos cuando expiran 
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contratos anteriores y la renovaci6n se hace a tasas más altas de 

inter~s, de alquileres y salarios de los que rigieron en la fase 

de recuperaci6n. Para este momento, al calor de la prosperidad, 

aun equipos obsoletos e instalaciones anticuadas han entrado en 

operaci6n, contribuyendo a la hincha7.6n de costos. La situaci6n 

de empleo pieno de la mano de obra, ·o casi pleno, disminuye la ef! 

cacia de la misma, pues comienzan a emplearSe trabajadores inade

cuados y al mismo tiempo siguen subiendo los salarios reaies, am

bos elementos participan tambi~n en la ampliaci6n de los costos. 

Los precios de las materias primas continúan subiendo, en prome

dio, con mayor rapidez que los precios de venta. Por último, la 

prontitud con que tienen que entregarse los pe?idos durante el a~ 

ge, aumenta los desperdicios y la ineficiencia durante el proceso 

productivo, lo que también agrega costos. !/ 

El segundo factor "es la tensi6n acumulativa en los mercados 

de inversiones y monetario", pues la oferta de fondos disponibles 

a las antiguas tasas de inter~s, no puede mantener el mismo ritmo 

que la demanda ~celerada. Por el lado bancario, la oferta de pré~ 

tamos SP. encuentra limitada por el monto de reservas que los ban

cos deben mantener contra el aumento de sus obligaciones: este l.!_ 

mite se presenta m&s pront~ cuando la "ocupaci~n plena y el alto 

volumen de operaciones comerciales al menudeo originan que U11a ca!!. 

tidad considerable de dinero permanezca en la corriente monetaria" 

de.tal manera que el efectivo en poder de los bancos crece lenta

mente• l0/1 simultSneamente la demanda estS aumentando no s6lo con 

el volumen-de.operaciones mencionado, sino tambi~n con el aumento 

de precios (incluyendo el precio del dinero) y el prrn.:eso de inve~ 

si6n real y financi~ra en expansión: luego, en el mercado de dine

ro se presenta una celativa escasez de capital y tasas de jnterés 

más elevadas, y ambos elementos se refuerzan porque la demanda se 

mantiene casi inelástica, dado que los prestatarios, en el momen

to del auge, tienen expectativas todavla de obtener jugosas util! 
dades aun pagando r~ditos más altos: sincrónicamente los tipos de 

inter~s en crecimiento en el mercado de capitales vuelven más on~ 

rosa la emisi6n de nuevos valores, por lo que las sociedades mer-
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cantiles se abstienen de emitir bonos a largo plazo y prefieren 

utilizar documentos de vencimientos mediano y corto, con lo cual 

acentGan todav!a más la escasez de recursos y el alza de los ti

pos de interés. 

~La tensi6n en los mercados de valores y monetario se torna 

desfavorable a la continuaci6n de la fase de prosperidad, no s6-

lo porque las altas tasas de inter~s reducen los márgenes de u~~ 
lidad en perspectiva, sino tambi~n por que detienen la expansión 

en el nivel de oper~ciones donde se origin6 la prosperidad. Se 

aplazan o abandonan numerosos proyectos comerciales, ya sea por

que los deudores piensan que los pagos de 'interés absorbertan gran 

parte de sus utilidades o.porque los acreedores se nieguen a pro

rrogar los pr€stamos concedidos" 11/. 

La expansi6n del cr6dito que acompaña al auge va perdiendo efi

cacia, pues cuando las instalaciones industriales operan a toda su 

capacidad los cr~ditos ulteriores que solicitan los empresarios que 

desean ampliar sus negociaciones no pueden acrecentar oportuna y n2 

tablemente su producci6n total de bienes y servicios; para este mo

mento los "prestatarios pujan los precios de los bienes y ,servicios 

y de esta manera originan una expansi6n ulterior en el volumen mo

netario de operaciones. Pero no producen un aumento correlativo en 

el volumen f1sico de la producci6n de bienes de consumo 11 1'2/. Esto 
conllevar~ deudas· cada vez mayores y cubiertas por márgenes cada 

vez más insuficientes, lo cual va creando un ambiente de incerti

dumbre en el que a la primeTa señal de debacle los acreedores de

mandarSn su liquidaei6n. 

El tercer factor radica en que las dificultades para financiar 

nuevos proyectos intensifican el letargo que ya habla empezado a 

afectar a las industrias productoras de bienes de capital y cone

xas en algGn momento de J.a misma fase de prosperidad. 

Ello se explica porque "cuando la demanda de bienes se aprox!_ 
ma a la etapa en que pronto excederá la capacidad del equipo exi~ 
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tente, las industrias dedicadas a la producción de bienes de ca

pital experimentan un auge repentino e intenso. Pero su volumen 

de operaciones disminuye nuevamente antes de que la fase de pro~ 

peridad haya llegado a su punto máximo, y siempre que el ~ 

en el.volumen físico de la producci6n sufra un letargo antes de 

que se paralice" 13/. o dicho en palabras de Maurice Clark: "La 

demanda de equipo puede disminuir no obstante que la demanda del 

producto terminado aan est~ creciendo. La demanda total {de bi~ 
nes de producci6n) tiende a variar mls violentamente que la de 

productos acabados ••• Los puntos máximo y mtnimo de la demanda 

(de bienes de producci6n) tienden a preceder a los de la de bie

nes acabados; el efecto de esto es que puede parecer que el cam

bio sea anterior a su propia causa" 14/. 

En las explicaciones anteriores subyace el hecho de que la "d~ 

manda de reposici5n de equipo var!a indudablemente con la demahda 

del volumen ftsico de productos ya que, en tArminoe qenerales, 

mientras m4s trabajen la maquinaria y el equipo rodante más pro~ 

to se deteriorarán. La demanda de mejoras y ampliaciones, por 

otra parte, no varta con el volumen f!sico de los productos de

mandados, sino de acuerdo con las fluctuaciones en esa cantidad" 

!Y· 

Se colige, entonces, que el inicio de la contracción en el se~ 

ter de bienes de capital precede al punto máximo del auge del si~ 

tema econ6mico y anuncia el futuro punto de inflexi6n que marcará 

la aparici6n de la crisis y de la depreai6n. 

Los Gnicos medios eficaces para sos~ener el crecimiento y pos

tergar la crisis inminente consiste en "aumentar rápidamente los 

precioli de venta en cantidad suficiente como para compensar la 

disminuci6n de la ganancia por el awnento de los costos# frenar 

el alza continua de las tasas de inter.Ss y mantener a los produ~ 

tares en disposici~n de celebrar contratos sobre nuevos equipos 

industriales" 16/. 
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Pero, como se sabe, la infiaci6n crea grandes desigualdades 

interempresas, pues al tiempo que un conjunto de ellas, confor-

me .la. fase de prosperidad se aproxima a su punto máximo, están 

ganando más dinero que en cualquier otro momento, otro conjunto, 

el que no puede beneficiarse de las alzas de precios por diver

sas razones, empieza a ver seriamente afectadas sus ganancias, 

cuya disminuci6n "amenaza con peores consecuencias que la.impo

sibilidad de obtener los dividendos esperados, puesto que origi 

na sospechas sobre la seguridad de los créditos pendientes" 17/; 

al mismo tiempo, el ascenso en las tasas de inter~s, que acompa

ña al de los otros precios, reduce los márgenes de garant!a que 

amparan los cr~ditos y el valor de capitalizaci6n de las ganan

cias, la tenden?ia hacia la baja de éstas empeora la situación y 

empieza a desvanecer la Rconfianza en la garant!a de los cr~ditos 

sobi;-e la que se cimentó la imponerite estructura de la prosperidad. 11 

]:.,!/, entonces los acreedores "principian a rehusar la renovaci6n 

de pr!stamos a las empresas que no pueden f~enar la disminución 

de las ganancias, y tratan de fijar convenios para el pago de cue~ 

tas pendientes" 19/. 

"Así, pues, la prosperidad trae consigo en última instancia las 

condiciones que inician la liquidaci6n de los grandes volGmenes de 

cr6dito que se han acumulado. En el curso de esa liquidación, la 

fase de prosperidad se funde con la de la' crisis" 20/. 

2. 3 LA CRISIS. 

"E oscila ( ••• ) 
E cai, OJnD. caen os deuses, no chiio do DestirD." 

Al varo de Canp:>s • 

·"Una vez iniciado, el proceso de liquidación se extiende rápi

damente; esto se debe, en parte, a que la mayor!a de las.e~presas 

que tienen que liquiñar sus obligaciones ya maduras, a su vez pr~ 

sionan a sus propios deudores" 21/; a partir de este momento lo 
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finanCiero subordina a lo productivo: la expansión de la produc

ci6n se paraliza; con lo que ya se cuenta, las empresas tienen que 

manteperae en situaci6n solvente, cumplir con sus obligaciones pe~ 
dientes y fomentar sus recursos financieros, en consecuencia, "di!. 

minuye r&pidamente el volumen de nuevos pedidos, es decir, los fa~ 

tores que ensombrec!an las perspectivas de obtener ganancias en d~ 

terminadas industrias se acentnan y amplS:an" 22/, difundi~ndose la 
contracci6n al resto del aparato productivo; entonces las "tasas 

de descuento aumentan mSs de lo ordinario, los valores y las mer

canctas bajan de precio, y en cuanto se terminan los contratos fi~ 

mados con anterioridad se reduce el nGmero de trabajadores; pero 

no se produce· una epidemia de quiebras, ni hay pSnico en los ban

cos ni se origina una interrupci6n convulsiva del proceso econ6m~ 

co ordinario" 23/. Este es el curso de una crisis normal. 

Pero 1i el proceso de liquidaci6n se altera bruscamentA por la 
quiebra de empreeas importantes, puede desatarse el p&nico y una 

crisis aguda. También si los bancos instrumentan, o se ven obli
gados a instrumentar, una polttica contractiva, por ende, "impul

san a laa tasas de inter6s hasta un nivel tres o cuatro veces su

perior a lo ordinario, originan quiebras y obligan a la suspensi6n 

de pagos. Los cobros se retrasan, se dislocan.los tipos de cambio 
en el mercado nacional, se despide a los trabajadores, ya sea por

que loa patronea no pueden obtener fondea para cubrir laa rayas o 
.porque teman no poder cobrar cuando entreguen sus mercanc!aa, los 
inventarios disminuyen a niveles muy bajos, aun los mejores bonos 

pierden alqunoa puntoa ••• y el nivel de actividad econ6mica seco~ 
trae violentamente• 1!1· 

2.4 LA DEPRESXON. 

"Un feriado paaaailo w abism:>" • 

Al varo de cant:ioa • 

Sea cual fuere el carlciter de la crisis, a &ata sucede la de
.preai6n que ae disemina por prScticamente todo el si'stema econ!S-
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mico. Para entonces, la ''demanda de los consumidores disminuye 

como consecuencia de los despidos generales de trabajadores, del 

agotamiento de ahorros acumulados con anterioridad y de la redu~ 

ci6n de otras fuentes de ingreso familiar. Con la baja en la d~ 
manda de los consumidores disminuye asimismo la demanda de mate

rias primas, materiales y equipo que intervienen en la produc

ci&n de bienes de consumo. Pero mSs severa aGn es la contracci6n 
en la demanda de obras de construcci6n de toda clase de parte de 

los ·productores, pues pocas empresas o particulares desean inveE 

tir dinero en nuevos proyectos mercantiles en tanto que prive la 

depresi~n en los negocios y estA bajando el nivel de precios. La 

contracci6n en el volumen_ de operaciones que resulta de esas di

versas reducciones en la demanda sigue un proceso acumulativo, 

dado que cada disminuci6n en la ocupaci6n causa una baja en la d~ 

manda de los consumidores y cada baja en ~sta deprime la demanda 

corriente y desalienta la inversi6n, causando de esa manera mayo

res despidos de trabajadores.y reduciendo una vez m&s la demanda 

de los consumidores" 25/. 

Con la contracci6n en e1 nivel de actividad econ6mica concurre 

la de los precios, que se propaga, acumulativamente, a todos los 

sectores econ6micos, mas con grados bien diferenciados. "Los pr~ 

cios al mayoreo descienden generalmente con mayor rapidez que los 

de menudeo, los de bienes de produccicSn con mayor velocida'd que 

los de consumo y los de materias primas disminuyen con mayor· ra

pidez que los de-bienes acabados. Los precios de los productos 

minerales siguen una trayectoria más regular que los de las mat~ 

rias primas animales, vegetales o forestales. En relaci6n con los 

nGmer.os Indices de precios al mayoreo, los índices de salarios e 

intereses sobre deuda a largo plazo ñisminuyen en menor grado, en 

tanto que los nGmeros, índices de tasas de descuento y de valores 

disminuyen con_mayor intensidad. El Gnico grupo importante cuyos 

precios aumentan en un período de depresi6n es el de bonos de pr~ 

mera clase'' ~/. Por su parte, el margen general de ganancias, 

decae. 
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Cuando la depresi6n toca fondo, la contracci6n en la demanda 

de bienes cesa, los precios y los costos llegan a su nivel más 

bajo, la productividad se incrementa, por diversas razones, y se 

consolidan las deudas. "Gradualmente, se agotan las existencias 

acumuladas ( .•. ) y la demanda corriente 'requiere asimismo una pr~ 

ducci6n corriente. Tanto la ropa como los muebles de hogar, la 

maquinaria y otros bienes semiduraderoa que se han usado lo más 

posible, por fin se desechan y reemplazan. La poblaci6n continGa 

creciendo a un ritmo mSs bien uniforme, por lo que hay que alime~ 

tar y vestir a los nuevos miembros de la sociedad. Los consumid2 
res expresan nuevos gustos y los productores introducen nuevos pr~ 
cedimientos, dando origen a la demandá de productos novedosos. Se 

recupera la demanda de inversi6n en bienes y equipo industrial, lo 

que es de la mayor importancia, pues aun cuando decae el ahorro, 

no cesa totalmente ( ••• )1 loa capitalistas se tornan menos t!midos, 

y en tanto que la crisis se desvanece en el pasado, la& bajas ta

sas de interAs sobre bonos a largo plazo alientan a la solicitud 

de pr6stamos; pueden emplearse los conocimientos t~cnicos acumu

lados durante largos años y pueden cerrarse contratos en condici~ 

nea mls favorables en cuanto a costo y rSpida entrega" 27/. 

Una vez mSs las condiciones para la recuperaci6n est&n dadas; 

el lento desenvolvimiento inicial ae va acelerando paulatinamen

te y junto con la nueva alza de precios se elevan las ganancias 

y las perspect'ivas de los negocios se vuelven más prometedoras; 

los factores favorables actOan acumulativamente y asl su resul

tado: la expansi6n. 

El ciclo econ6mico se ha cumplido: ~el abismo se levantar& en 

resplandor de cima. " (Bonifaz Nuño). 
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3. EL MECANISMO DEL CICLO ECONOMICO EN LA TEORIA DE MICHAL KALECKI. 

ºLa tragedia de la inversi6n es que pravo.;,. 
ca la crisis precisamente porque es lltil". 

Michal Kalecki. 

3.1 EL COMPORTAMIENTO SINUOSO DE LA INVERSION REAL COMO DETERMI
NANTE DEL CICLO. 

"i-tueve sus rue:ias espejeantes". 
Octavio Paz • 

El elemento clave de la explicaci6n kaleckiana de los ciclos 
econ6micos es el comportamiento ondulante de la inversi6n real, 

y sus factores determinantes, los cuales son inherentes a la di
n!mica econ6mica capitalista. 

Kalecki inicia su argumentaci6n partiendo del mOmento en que la 
economta se encuentra en el fondo de la depresi6n y, en consecuen
cia, la inversi6n ha descendido hasta el punto de no cubrir las n~ 

cesidades de reposici6n del equipo de capital envejecido. Se sup~ 
ne, para fines de ilustraci6n, que este equipo consiste en 2 000 

plantas,· 100 de las cuales caen en desuso cada año, co~struyéndo
se s6lo 60, por lo cual el equipo de capital se reduce en 40 pla~ 
tas anualmente; será esta destrucci6n del equipo la que deSpuEs de 

un cierto periodo impela hacia la fase de alza debido a qua, como 

consecuencia de su contracci6n, se satisfarS la misma demanda con 

un nt'.imero cada vez menor de plantas industriales, por lo cual au
mentar~ su grado de utilizaci6n y su rentabilidad, con lo que el 

nivel de inversi6n empezará a elevarse tambi~n. 

La inversi6n nueva será financiada por medio de La creaci6n de 

poder adquisitivo adicional de manera automática, Yd que el incr!_ 

mento de la inversión aumenta la demanda de créditos bancarios y 

los bancos la satisíacen con cargo a sus reservas; despu~s el ga~ 
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to en las inversiones nuevas se convierte, a trav~s de las inver

siones suplementarias, el consumo de otros capitalistas y los ga~ 

tos de los trabajadores, en beneficios adicionales de los inver

sionistas, los cuales regresan como dep6sito a los·bancos, cuyas 

reservas se· ven, de este modo, repuestas, lo cual permite ampliar 
1~s fondos para conceder los cr&ditos necesarios para la continu~ 

ci6n de la inversi6n. 

Asl, y como resultado de la aceleraci6n de la circulaci6n mon~ 

taria, "los créditos. bancarios se incrementan en una cantidad igual 
a la inversi6n adicional y los dep6sitos en una cantidad igual a 

los beneficios adicionales4 Los empresarios que realizan una in

versi6n adicional movilizan los beneficios de otros capitalistas 

en una cantidad igual a su inversi6n" 11· 

Este proceso de creaci6n de poder adquisitivo para financiar 

inversiones adicionales hace que la producci6n (output) se eleve 

por encima del bajo nivel alcanzado en la depresi6n, con lo cual 

crea beneficios iguales a esa inversi6n. 

Puesto que el incremento de la producci6n provoca un incremen

to de la demanda de dinero en circulaci6n, se requiere, por una 
parte, un aumento de los cr&ditos concedidos por el banco central 

hacia el resto del sistema bancario financiero y, por otra', que 

el incremento.de la demanda de ?inero no sea excesivo1 ambas pa~ 

.tes son 18 condici6n necesaria para_ que prosiga la expansi6n. 

Mas si el banco central respondiera elevando el tipo de inte
rAs a nivel tal que la inversi6n total se redujera en una canti

dad igual a la inversi6n adicional, no se seguiría de ello ningfin 

incremento posterior de la inversi6n y la situaci6n econ6mica no 

mejorar ta. 

Si la,inversi6n adicional no encuentra obst&culos para su am
pliaci6n, desde el lado financiero, se observar& entonces la ex-
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pansi6n de la producci6n de bienes de inversión, y del empleo en 

las reaPectivas ramas de la industria; luego, el aumento.de la 

demanda de bienes de consumo por parte de los trabajadores recién 

empleados aumentar& a su vez el empleo en las industrias de bie

nes de conaumo. El alza generalizada de la producci6n y del em

pleo ampliar' loa mercados, elevar' el nivel de rentabilidad pr~ 

valente en la economta en su conjunto y esto se seguirS por una 
expansi6n de la actividad inversora, por la nueva creaci6ñ de p~ 

der adquisitivo, etc., en un proceso acumulativo que origina un 

alza sostenida. 

En la descripci6n de este tránsito de la depresi6n hacia el a~ 

ge, subyace la siguiente argumentaci6n esencial en la interpreta

ci6n kaleckiana de la din5mica econ6rnica: s6lo las ganancias que 

se. invierten productivamente, incluso cintes de ser obtenidas, por 
medio de la creaci6n de poder adquisitivo adicional, son las que 

generan los aumentos en la producci6n, el ingreso, el ahorro y el 

consumo y, por tanto, la fase de expansi6n sostenida. 

Ahora, bien, asl como la depresi6n posee fuerzas inherentes que 

tienden a destruirla provocando un incremento de la inversi6n y 

dandó lugar al inicio del auge, as! éste engendra las fuerzas de

presivas que han de destruirlo. 

Esas· fuerzas residen en la expansi5n de la inversi6n que, para

d6jicamente, provoca el colapso del auge e inicia la fase de baja. 

Veamos· la explicaci6n en las palabras de Kalecki~ 

·"El pr~ceso de descomposición del auqe es el i.nverso del que 

inicia !a fase de alza a partir de la depresi6n. supongamos que 

en el "techo" del auge la inversi6n se estabiliza en el ni.vel de 

140 piantas, por lo que, siendo 100 el número de plantas que caen 

en desuso anualmente, la expansi6n anual del equipo de capital es 

de 40 plantas. En este caso un nfimero cada vez mayor de plantas 
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industriales deberán satisfacer la misma demanda, lo que tendrá 

como resultado la dis~inución del grado de utilización de cada 

una de ellas. El descenso de la rentabilidad resultante origi

nará Una contracción de la inversi6n. Al igual que el incremen

to de la inversión en el "suelo" de la depresión significó el pu!! 

to de partida del incremento de la producci6n y de la disminuci6n 

del desempleo, seguirán aqu! la calda de la producción y el aume!!, 

to del paro. Este movimiento descendente tendrá el mismoºcarác

ter acumulativo que tenían las tendencias cr~cientes durante la 

fase del alza"~/. 

3.2 CASOS QUE MODIFICAN EL DECURSO CICLICO NORMAL. 

En la descripción del ciclo completo hemos observado que son vai

venes de la inversión, plasmados como la contr~cci6n y la expan

si6n del equipo de capital, los que explican el movimiento ondu

latorio del sistema económico. Hasta aquí hemos expuesto lo que 
corresponde al trayecto natural o puro del ciclo; ahora es nece

sario que introduzcamos dos casos que, si bien son externos a la 

16gica del discurso plasmado, son absolutamente internos en el 

curso de la economta real y modifican en grados diversos el trá~ 

sito c!clico normal. 

3.2.l Primer Caso: las innovaciones. 

El caso primero corresponde al de las innovaciones, inventos tra~ 

cendentes o tecnologías nueVas, cuya introducci6n y difusión pro

duce un incremento de la inversi6n, constituy~ndose en la fuente 

original del alza econ6mica. 

Kalecki concibe a las irinovaciones corno el elemento promotor 

mSR impo.rtante del desarrollo, pues tienden a aumentar el nivel 

a largo plazo de la inversi6n y, por tanto, a favorecer una te!!. 

dencia a largo plazo al alza. 

"Los inventos que surjan durante determinado periodo hacen que 

sean mls atractivos ciertos nuevos proyectos de inversi6n. La i~ 
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fluencia de este factor es análogo a la de un aumento de las ga

nancias totales, que en el curso de un período determinado propo~ 

ciona a los proyectos de inversi6n mayor interés que al comienzo 

Cadé\ nuev··· 1 •1•1ento, comn cana aumento de 6..as ganan-

cias, oru.p.na nueva~ y adic1onales decisiones de invertir. Por 

lo que hace a su efecto sobre la inversi6n, una corriente conti

nua de inventob es ~omplirable con una tasa firme de aumento de 

las ut L lidade!;;. Tenemos. pues, que serneju.nte corriente hace que 

sea mayor el nivel de la ~nversi6n por unidad de tiempo de lo que 

serta en otras condiciones. Este es el efecto inmediato que los 

nuevos inventos ejercen sobre la inversi6n. Las innovaciones r~ 

presentadas por el ajuste paulatino del equipo al estado actual 

de la tecnologta se supone que son parte integrante de la inver

s i6n •ordinaria' que es determinada por los factores" ll básicos 

siguientes: 1) el ahorro bruto "internoº actual de las empresas; 

2} la tasa de crecimiento de las qanancias, y 3) la tasa de aumen 

to del volumen de equipo de capital. La inversi6n es funci6n cr~ 

ciente de los dos primeros y funci6n decreciente del tercero. 

"Es evidente, pues, que una corriente continua de inventos in

crementa la inversi6n por arriba del nivel que resulta de los de

terminantes bSsicos. Los inventos transforman un sistema estáti

co en uno c.C!n impulso ascendente. Debe añadirse que el efecto de 

las innovaciones sobre el nivel de la inversi6n puede suponer·se 

mayor, ceteris paribus, cuanto m&s grande sea el yolumen de equi

po de capital"!/. 

Kalecki tambi~n señala que si la intensidad de las innovacio

nes se debilita se provocará el retardo en e1 proceso de desarr2 

llo a largo plazo. 

Si bien las innovaciones se identifican con la evoluci6n de la 

t~cnolog!a, su definici6n puede incluir tambi~n fen6menos. afines, 

tales corno la introducci6n de nuevos productos que para su fabri·-



38. 

caci6n requieran nuevo equipo, la penetraci5n de nuevas fuentes 

de materias·primas que hagan necesario efectuar nueva inversión 

en equipo de producci6n y de transporte, etc. 

Kalecki advierte que si se dá un descenso de la intensidad de 

las innovaciones, ello contribuirá a un menor ritmo de crecimien

to de las economías capitalistas desarrolladas. 

El papel de las innovaciones en el ciclo es el siguiente: el 

movimiento de la depresi6n al auge seguirá exactamente el curso ~ª! 

crito en el ciclo normal; lo que se modifica en este caso es que 

no necesariamente la depresi6n habrá de situarse en el fondo pa-

ra esperar el inicio de la recuperación, sino que el invento, y 

su correspondiente incremento de la inversión, pueden adelantar 

el proceso1 asimismo, si el invento se difunde ya en plena fase 

de ascenso, seguramente contribuirá a extender la parte pr6spera 

del ciclo, como consecuencia de haber ampliado los campos de in

versi6n y/o la rentabilidad prevaleciente en la economla en su 

conjunto, lo cual refuerza los aumentos de la inversión, etc. 

Kalecki introduce este caso, en su modelo del ciclo económico, 

como uno de los factores que intervienen en la fórmula para las 

decisiones de inversión. Los capitalistas decidirán el nivel de 

sus inversiones en dependencia de si la. proporción de ganancías 

en la nueva inversión real resulta igual, superior o inferior a 

la "proporci6n estándar" y, precisamente, el nivel nuevo de las 

ganancias estará influldo en forma importante por el progreso t~~ 

nico, dado que las jnnovaciones provocan un traslado de ganacias 

'del viejo al nuevo equipo, por las diferenciales en la productiv!_ 

dad y por el traspaso de la producci6n total obtenida del equipo 

viejo al equipo nuevo. 

El progreso t~cnico se considera una variable semiaut6noma, d!:_ 

pendiente de los desarrollos o progresos econ6micos, sociales y 

tecnol6gicos pasados y como funci6n de tiempo que cambia lentame~ 
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te su magnitud~/. Aunque Kelecki no descarta su aceleraci6n. 

Cabe añadir que ci la qanacia producida por las inversiones 

en el nuevo equipo es superior a la 11 proporci6n e.stár1dar" obte

nida del equipo viejo, entonces las inversiones se acrecentarían, 

la magnitud de cambio de la variable progreso tfienico ser!a muy 
r'pida, siempre y cuando se crear& el poder adquisit;vo adicio
nal adecuado, v esta variable ser!a la determinante de laS deci

siones de inversi6n y del iitmo econ6rnico global, pues estar1a 
definiendo los niveles de inversi6n, ganancia, ahorro,'ingreso, 
etc. 

Para Kelecki la expansi6n de la reproducci6n es dependiente, 
ffprimero y fundamentalmente", de la "influencia de las innovací~ 
nes tecnol6gieas•, aunque tambi6n depende en forma m&s o menos 
significativa de otros factores como "el descubrimiento de nue

vas fuentes de materias primas y otros acontecimientos por el e~ 
tiio, que abran nuevas perspectivas a los capitalistas". Y aqr~ 
gai "El pro9resa.tecnol69íco no se presenta ( ••• ) simplemente 

corno desvaloraci6n de la vieja planta industrial o f&brica; es, 
también, un est!mulo para la inversi6n por encima de aquel ni.ve.l 
reeUltante del hecho de que los capitalistas q~e invierten "hoy" 

piensan ·que tienen una 'Ventaja sobre los que invirtieron 1'Ayer 11
, 

debido a las novedades técnicas que han llegado hasta ellos". 

"Lo anterior no deberf.a de interpretarse en el s"entido de que 
esa posibilidad de expansi6n de la reproducci6n ( ••• ) es equiva
lente a la elirninaci6n de la influencia de la demanda efectiva o 
real inadecuada. En verdad, la proporci6n de la expansi6n de la 
reproducci6n resultante de este factor, de ninqOn modo es nece~~ 

riamente adecuada para asegurar la plena utili2aci6n del equipo 
o inclUso para mantener el grado de dicha utilizaci6n a un nivel 

constante. Las innovaciones quiebran el atolladero de una simple 

reproducci5n (o estado estacionario) s5lo hasta cierto punto, y 

no garantizan la utilización de los recursosn §/ en las proporci2 
nea adecuadas. 
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3.2.2 Se9undo.caso: La intervención econó~ica gubernamental. 

El caso segundo, trata de la intervención del ·gobierno en la ec~ 

nornta· y, por tanto, en el comportamiento del ciclo econ6mico. 

Para fines de claridad lo expondremos en dos subcasos, en el 

primero se observará el papel de la inversi6n pública en el mee~ 

nismo del ciclo económico y en el segundo se discuti~á la.inter

vención gubernamental en el ámbito m&s amplio de la pol1tica ec~ 

n6mica y sus efectos sobre el ciclo. 

3.2.2.1 Subcaso primero: la inversión pública y el mecanismo 
del ciclo econ6mico. 

Al igual que las innovaciones, la actividad inversora del go

bierno, financiada igualmente por medio de poder adquisitivo ad~ 

cional, pone en movimiento la nueva fase de alza del ciclo. 

En este subcaso el poder adquisitivo se crea por medio de la 

emisi6n de letras del tesoro del gobierno, la cual se vende a los 

bancos que recurren a sus reservas de caja para comprarla. 

Kalecki subraya 11que lo que determina esencialmente los efectos 

de la intervenci6n del gobierno no es la clase de inversi6n p6bli~ 

ca realizada; lo que realmente importa es que la inversi6n se fi

nancie mediante la creaci6n del poder adquisitivo adicional. La 

creaci6n de poder adquisitivo con objeto de financiar el dAficit 

presupuestario, cualesquiera que sean sus razones, tiene un efec

to similar. La Gnica diferencia consiste en que, al principio, el 

poder adquisitivo adicional se diriqe a industrias distintas" ~/. 

Esto se ilustra suponiendo, en un ejemplo, que la cantidad ob

tenida por el descuento de las letras del tesoro, se utiliza para 

_pagar subsidios de paro, cuyo efecto.directo e inmediato se hará 

sentir en las industrias de bienes de consumo: posteriormente, cua~ 

do el incremento de su rentabilidad les induzca a invertir, la pro~ 
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peridad será tambi~n compartida por las industrias de bienes de 

inversión. Si suponernos, en otro ejemplo, que el Gobierno invie~ 

te los dineros obtenidos en infraestructura bSsica, entonces pri

mero se incrementará el empleo en las industrias de bienes de in

versión y consiguientemente en las industrias de bienes de consu

mo, como resultado del incremento del poder adquisitivo de los tr~ 

bajadores. 

En ambos ejemplos se continúa el curso c!clico de la manera si

guiente: 

11 La cantidad gastada por el Gobierno afluye, como beneficios d!. 

rectamente o a través de los gastos de los trabajadores, a los bo~ 

sillas de los capitalistas, y vuelve a los bancos como dep5sitos. 

Es así como los bancos recuperan el dinero que han prestado a1 Go

bierno, lo cual les permite descontar la siguiente emisi6n de le

tras del Tesoro para proseguir la financiaci6n ( ••• ). En el acti 

vo de los bancos, la deuda del Gobierno se incrementa en el asie~ 

to de letras descontadas. En el pasivo, se produce un incremento 

de los depósitos igual a los beneficios adicionales. Es as! como 

el gobierno se endeuda a trav~s de los bancos con los capitalistas 

privados en una cantidad igual al valor de la inversión efectuada" 

y. 

A continuación el incremento de la rentabilidad de la industria 

en su conjunto estimulará la inversión global y, con ello, refor

zará el proceso alcista que, consecuentemente, continuará aun si 

el qobierno reduce gradualmente su actividad inversora o incluso 

después de que el déficit presupuestario, corno efecto del incre

mento de los ingresos y de las ventas, haya desaparecido. 

El alza proseguirá aun despuAs de que se agoten los efectos del 

impacto directo de la inversi6n pública, pues para este momento la 

.inversi6n privada atrarda por el ambiente de prosperidad, sustitui 

rá a la inversión pGblica; y una vez más, como hemos visto en los 
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casos anteriores, el ascenso llegará hasta donde la expansión del 

equipo lo permita y se inicie la nueva fase de descen·!3o. 

Kalecki advierte que para que la intervenci6n gubernamental 

sea exitosa, es indispensable que el sistema bancario pueda sa

tisfacer el incremento de la demanda de cr~ditos sin aumentar e~ 

cesivamente la tasa de inter~s. 

11 Si el t~po de interl?s se incrementa hasta el punto de reducir 

la inversi6n privada en una cantidad igual al pr~stamo obtenido 

por el Gobierno, entonces, obviamente, no se habrá creado poder 

adquisitivo. s6lo se habrá producido un desplazamiento en su es

tructura" 2./. 

Aqut resulta oportuno presentar, por la importancia primordial 

que tiene en su edificación teórica, cómo Ralecki concibe la inteE 

rrelación entre inversión, creación de poder adquisitivo adicional, 

ahorro y tasa de interAs. 

Kalecki parte del hecho de que, en cualesquiera circunstancias, 

la igualdad entre el ahorro y la inversión, más el excedente de 

exportaci6n, más el déficit presupuestal (ahorro=inversión+exce

dente de exportación+ dAficit presupuestal), en el caso general; 

o la igualdad entre ahorro e inversión Cahorro=inversi6n) , en· el 

caso especial, siempre será válida. 

A continuaci6n apunta que la inversión será independiente del 

nivel de la tasa de inter!s, que generalmente se consideraba en 

la teoría económica como el factor equilibrante entre la demanda 

y la oferta del capital nuevo, pues la inversión, una vez que se 

ha llevado a cabo, provee autom4ticamente el ahorro necesario pa-· 

ra financiarla, lo cual es comprensible cuando se observa que las 

ganancias en un período dado provienen directamente del consumo y 

la inv~rsi6n de los capitalistas en ese periodo, y cuando se rep~ 

ra, desde otra perspectiva, que si la inversi6n aumenta en cierta 
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"Para concretar: si algunos capitalistas (o el Gobierno) au

mentan su inversi6n usando·sus reservas l!quidas para este prop~ 

sito, las ganancias de otros capitalistas aumentarán de manera 

correspondiente pasando de este modo estas reservas invertidas a 

manos de estos Gltimos. Si por medio de créditos bancariOs se 

financian inversiones adicionales, el gasto de las cantidades en 

cuesti6n causar& que una cantidad igual de ganancias ahorradas se 

acumule en forma de dep6sitos bancarios, por esta raz6n, los capi 
talistas (o el Gobierno>" que invierten tendrán la posibilidad de 

emitir bonos en cierta medida para amortizar así los créditos ba~ 

cariosº .!.Q/. 

De lo anterior se desprende que la tasa de interés no puede.ser 

determinada por la demanda y oferta de capital nuevo, porque la i~ 

versi6n crea automáticamente una cantidad igual de ahorros, es de

cir, que la inversión se financia a sí misma cualquiera que sea el 

nivel da la tasa de inter~s. 

3.2.2.2 Subcaso segundo: La política económl~a y sus efectos so
bre el ciclo econ6mico. 

Kalecki consigna la paradoja siguiente: aun cuando la inter

vención ~statal favorece a.las ganancias, los líderes empresaria

les se oponen a ella en tres planos:" a) La oposici6n, por princ.!_ 

pio, al gasto del Gobierno basado en un déficit presupuestario; 

b) La oposición a que este gasto vaya dirigido, o bien hacia la 

inversión.pública --que puede anunciar ta intromJs1ón del Estado 

en 'nUevas esferas de actividad económica-- o hacia la subvención 

del consumo ~asivo: c) La opos1ción a que se mantenga la ocupa

ción plena y no a que simplemente se impidan las depresfones o 

bajas profundas prolongadas" 11/. 



44. 

Kalecki encuentra que las causas de tal oposición se relacio

nan con la concepci6n y el control ideológico, pol1tico y social 

de la clase·empresarial, pues "los líderes del. mundo de los neg5!_ 
cios.aprecian ~ás la 'disciplina de las fábricas' y la 'estabili 
dad política' que las ganancias mismas. Su instinto de clase les 

advierte que la ocupaci6n plena duradera es una situaci6n enfer

miza desde su punto de vista, y que el desempleo es parte inte

grante del sistema capitalista normal" 12/, situaci6.n que· a ellos 

les permite ejercer, sin menoscabo, su dominaci6n en todas las 

áreas de la sociedad. 

Asi explica Kalecki, desde el aspecto político, rechazando la 

restringida visi6n puramente econ5mica, la aversi6n del sector e~ 

. presarial hacia la intervenci6n del Estado en la economia, aun 

cuando ~sta puede brindarle mejores condiciones para la reproduc

ci6n ampliada del capital y el amortiguamiento de la fase negati

va del ciclo. 

No obstante, los líderes del sector empresarial se percatan qua 

la etapa en la cual "podlan permitirse el lujo de oponerse a todo 

tipo de intervenciones gubernamentales para aliviar una depresi6n, 

es más bien una cuesti6n que pertenece al pasa~o" 13/. 

Lo que exige entonces, el sector empresarial, es que el Gobie~no 

~imite su intervenci5n a aliviar las depresiones y prolongar la fa

se de expansi6n, eXclusivamente a trav6s del estimulo de la inver

si6n privada, con instrumentos tales como subvenciones directas a 

la inversi6n, reducci6n de impuestos y tasas de interAs, etc. 

Kalecki expone dos casos hipotéticos de estímulos a la inver

si6n privada por medio de los instrumentos tasa de interés y car

ga impositiva. 

En el primero considera que el Gobierno. reduce agudamente tasas 

de inter~s e impuestos durante la depresión y los aumenta en el a~ 
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ge, ''en este caso, tanto el per!odo como la amplitud del ciclo ª2. 
marcial se reducirán, pero el empleo, no s6lo en la depresión, s! 

no incluso tambi€n en el aug~, puede estar muy lejos de ser corn

pleto 1 es decir, que el desempleo medio puede llegar a ser consi

derable, aunque sus fluctuaciones estarS.n menos marcadasº 14/. 

En el segundo supone que el Gobierno reduce tasa de interés e 

impuestos durante la depresi6n y que no los aumenta en el auge suE 

siguiente. ºEn este caso, el auge durar& mAs, pero tiene que ter
minar con una nueva depresi6n; una reducci6n de la proporci6n del 

_interés o del impuesto al ingreso no elimina, por supuesto, las 

fuerzas que provocan las fluctuaciones ctclicas de una econom!a 

capitalista" 15/. 

La falla fundamental, en ambos casos, radica en que hacia cada 

nueva depresi6n se har!a necesario reducir nuevamente, y cada vez 

m&s, tanto la tasa de inter~s cuanto el impuesto, de modo tal que, 

al cabo de ciertos per!odos, el interAs serta negativo y el impue~ 

to se transfigurarla en subsidio. 

Dado el l!mite obvio de estas medidas, la clase empresarial ace2 

ta, corno un mal inevitable, la expansi6n del gasto público durante 
las depresiones, pero se opone a su continuidad durante el ascenso. 

Puesto.que esta ambivalencia es secuencial, y dado el poder ev~ 

dente de los grandes negocios en el gobierno, el ciclo econ6rnico 
se convierte en un "ciclo econ6mico pol!tico". 

Desde la época en que Kalecki consider6 estos aspectos (1943), 

hasta nuestros d!as, la creciente intervenci6n estatal en la eco
nom1a, por medio del gasto p6blico y de una bater1a siempre en a~ 

pliaci6n de instrumentos de pol1tica econ6rnica, consolid6 la lla

mada economta "mixta" de los regtmenea capitalistas y le ha dado 
cada vez .. mayor presencia al ciclo econ6mico polttico, lo cual na

turalmente ha alterado la expresi6n fenom6nica del ciclo econ6mi-
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co puro, pero no ha anulado los factores, inherentes al capitali~ 

mo, que causan las oscilaciones c1c1icas. 
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4. LOS CICLOS LARGOS DE LA ECONOMIA SEGUN NIKOLAI DMITRIEVICH 

KONDRATIEV. 
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"son la creación y la destrucci6n de los mundos". 

OCtavio Paz. 

La primera alusión de Kondrátiev a los grandes ciclos ~pareció 

en su libro The World Economy and its Conjunctures During and Af

ter the War, publicado en 1922 !/; despu~s, aaaa la controversia 

que auscit6 en la Unión sovi~tica, volvió a referirse a e1los en 

sendos art1culos publicados en 1923 y 1924 ~/. Más hubo que es
perar hasta 1925 para que se publicara, en ruso, su obra fundame~ 

tal: "Los ciclos largos de la economía" Y, en la cual se basa 

la primera parte de la presente exposici6n. 

Si bien varios autores se hab!an aproximado al problema en for

ma fragmentaria y casual!/, fue KondrStiev el primero en formul8r, 

de manera más integral y detallada, la existencia de los ciclos 

largos en la hiscoria económica de las principales patses indus

trializados a centrales del mundo. 

4.1 LOS INDICADORES DE KOllDRATIEV. 

Kondrltiev señala que es muy probable la existencia, en la eco

nomta capitalista, de ciclos largos de una duraci6n media de SO 

añ~s y que se ocupará de mostrar, por medio de diversos indicado

res, c6mo se manifie.stan tales ·oscilaciones. pero advierte que· aGn 
no se pueden explicar, en t-.oda su extensi6n, los asuntos relacio

nados con la evoluci6n de los mismo~: . debido a que todavta es una 

materia que no se ha tratado a fondo. 

Despu~s cie exponer las dificultades 1nform5.t.1.vas y metodol69i

cas de la investigaci6n y describir los métodos empleados p&ra· ª"! 
lizar los distintos elementos econ6micos ~/, pasa a exponer los r! 

sultados. 
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El nivel de precios al mayoreo. 

Tomando como base el período 1901-1910, se calcularon los nú

meros !ndices para Inglaterra --desde 1780--, Estados Unidos 

--1791-- y Francia --1858--. Se trata de precios-oro de los bienes. 

Las gráficas de Kondrátiev muestran claramente el comportamie~ 

to ctclico de este indicador. 

La fase ascendente del primer ciclo "abarca el pertodo 1789-1814, 

es decir, 25 años: su descenso empieza en 1814, para terminar en 

1949, durando, por tanto, 35 años. El circuito completo del mo

vimiento de los precios comprende, por consiguiente, 60 años 11 §/. 

La fase ascendente del segundo.ciclo "empieza en 1949 y termi

na en 1873, durando, por tanto, 24 años ( •.. ) El descenso C ••. ) 

empieza en 1873, para terminar en 1896: durando, pues, 23 años. 

El circuito del movimiento de los precios comprende 47 años". 

"El ascen~o del tercer ciclo empieza en 1896 y termina en 1920, 

es decir, tiene una óuraci6n de 24 años. El descenso comienzas~ 

gun todos los datos, en 1920" ll· 

As! se comprueba que los preci.os, a par~ir de 1789, han cursa

do por d.os y medio grandes ciclos, encontrándose en 1920 en el in!_ 

cio de la segunda mitad del ter~er gran ciclo. 

Se señala que los "ciclos no son de lnngitudes id~nticas, sinu 

que su duraci6r1 oscila ent.re 47 y 60 años, siendo el primero el 

mSs largo" ~/. 

La tasa de inte_r~~ 

fCnndrát1ev uttliza ::t.qu] las cott.zaciones de l.Js bonos públicas 
1 r1qJeses y franceses, por ser valares de renta fija qoe se' carac-
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terizan por su escasa exposici6n a fluctuaciones accidentales y 

por reflejar m&s fielmente la influencia de los factores a largo 
plazo. Ademls, se seleccion6 este instrumento por considerar 

que la cotizaci6n de valores pGblicos se mueve en sentido opues

to al de la actividad econ6mica, los precios y la tasa de inte
rlla. 

Es decir, que la inversa del movimiento de las cotizaciones de 

marras nos revelará el curso de la tasa de interAs, los precios y 
la actividad econ5mica. 

KondrStiev muestra que loa bonos pQblicos acusan una marcada 
tendencia a la baja de 1792 a 1813, mutatis.mutandis, esto expre

sa la fase aacendente de la tasa de interlla, lo cual concuerda pe~ 
fectamente con el alza de precios experimentada en el mismo perto
do. 

De 1913 a 1845, aproximadamente, se encuentra el ascenso de las 
cotizaciones de los bonos pGblicos, lo cual indica la baja de las 
taaas de interlls, cerrlndoae ast el primer ciclo largo de las mi~ 
mas. 

A continuaci6n viene un nuevo descen•o de las cotizaciones, o 
subida de las tasas de interaa, que dura de 1844-1845 hasta i870-
l874; despuls, desde estoa aftoa Gltimos hasta 1897, vuelven a su
bir las cotizaciones y a bajar las tasas de interls. As! se cie
rra el segundo ciclo largo. 

"El nuevo retroceso de.la• cotizaciones y la nueva subida del 
interls dura de 1B97 a 1921. As!, pues, se man~f~esta claramente 
la exiatencia de loa grandes cicloa en el movimiento del Lnter6s. 
Los movimientos de altos oicloe coinciden bastante con los corre!_ 
pendientes del movimiento de los precios" !/ al mayoreo. 
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Los salarios. 

Kopdrátiev examina la evoluCi6n de los salarios semanales de 

los trabajadores de la industria textil del algod6n inglesa des

de 1806, y de los jornaleros agr!colas desd_e 1789. 

Los dato.s originales de los salarios los convirtió a b~se oro 

y los expres6 después en forma de números !ndices, usando el año 

18 92 corno base. 

De sus cálculos y gráficas, Kondrátiev infiere que el salario 

sube desde la última d~cada del siglo XVIII y alcanza su m&ximo 

entre 1805 y 1817. A continuación disminuye hasta tocar fondo en 

tre finales de la quinta y principios de la sexta dAcada, con lo 

_cual concluye el primer ciclo largo. A partir del último período 

indicado, y hasta 1873-76, se presenta la fase de ascenso, y su 

descenso se muestra desde estos años hasta los de 1888-95, que es 
cuando termina el· segundo ciclo. 

Luego, "vuelve a manifestarse una aceleraci6n en la subida, que 
dura, segGn los datos disponibles, hasta 1920-21". 

·"Por ~anto, el material estad!stico sobre el salario, a pesar 
de su escasez, no permite dudar que las ondas largas influyen t·a!.!!· 

biAn sobre el movimieñto del salario, cuyos períodos se acercan 

bastante a los de los precios de las mercanclas y a los del tipo 
de lnter&s• J,Q/. 

En los materiales estad'fst acCls y gráf1c:os ·iF Kur1clr~tiev p•t"de 

'1bservarsP. :JUr1qut-· ~l nc.r Je: señale, qur 1.4 evo:uc~··,,, r•::•l tca d(• 

los RAJ.ar1os agr{cola~ es rnuchc1 má!-- :1.quda :111P 1 ·1 de !r'lf-. ~·& 1 df I · t!-< 

1 ndustriales, pc.rr lo menos en los dos primeros cLC. L<n;, J.c.r ºl:lªl 
muy probablemente sea reflejo de las mayor~s fluctua~iones de pr~ 

·ios experimentadas por el sect.or agrtcolg 
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El· volumen del comerciO exterior. 

Aqu! nuestro autor s6lo considera el comercio global franc6s, 

y afi"rma que lo.s datos "acusan con suficiente claridad dos gran
de& ciclos, coincidiendo sus per!odos con los apreciados para 

otros datos" 11/. 

Producci6n de algunos bienes. 

Rondr&tiev advierte que hasta este momento s6lo ha examinado 

elementos de car&cter puramente nominal, como precios, tasa de 

inter6s y salarios, o bien de carácter mixto como las cifras de 

comercio exterior. Sin embargo, señala, "nuestro estudio perd~ 

r!a mucha de su fuerza si no analizaramos también la dinamica de 

elementos f!sicos puros" 12/. 

Eligi6 para este fin la producci6n inglesa y el consumo fran
cAs de carb6n, as1 como la producci6n inglesa de hierro en bruto 
y plomo. 

En los datos correspondientes al carbón anota dos grandes ci

clos casi completos, cuyos per!odos se correap?nden estrechamen

te con los encontrados para otros elementos. 

Por lo que respecta al hierro y al plomo tambitln descuhre "con 
suficiente claridad un ciclo y medio grande" 13/, en corresponde~ 

cia con la condUcta c!clica general apuntada. 

Otras series. 

Kondrltiev pens6 que era innecesario continuar con la exposi

ci6n en detalle de otros elementos, pero avis6 que habta analiz~ 

do muchos m&s factores y que, en unos, habta encontrado el mismo 

comportamiento ctclico, m&a no ast en otros. 

DHcubri6 la ciclicidad larga en valorea nominales como loa d~ 



53. 

p6sitos y la cartera del banco de Francia y los saldos en las e~ 

jas de ahorro francesas; en valores mixtos, como las cifras de 

importaciones francesas e inglesas y el comercio exterior global 

ingl~s: y en indicadores de carácter fisico como la producci6n 
de carb6n y de hierro en bruto en Estados Unidos, Alemania y el 

orbe europeo; en la producción de plomo, acero, algodón y husos, 

en Estados Unidos, y de la avena en Francia. 

En cambio no se encontró tal ciclicidad en el consumo de algo

d6n en Francia: en la producci6n de lana y azúcar en Estados Uni

dos y en el movimiento de otras series de productos 14/. 

4.2 COROL~RIOS. 

Ce los indicadores presentados,KondrStiev infiere: 15/ 

a) Los movimientos de los factores examinados revelan la existen

cia de los ciclos largos; la ciclicidad en aproximadamente la mi~ 

ma en los casos más importantes y hay una gran coincidencia, en

tre las series de los diversos paises, en su conducta ondulatoria 

y, además, es destacable que son muy raras las desviaciones de la 

regla general que prevalece en el desarrollo de los ciclos. 

b) En las series que no presentan una tendencia secular marcada 

--como los precios-- los ciclos largos aparecen como un movimien
to ondulatorio alrededor del nivel medio. Por otra parte, en las 

series cuyo movimiento señala una tendencia secular, los ciclos 

aceleran o retardan la velocidad del crecimiento. 

e) Los límites más probables de las fases cíclicas, admitiendo 

un margen de error de 5 a 7 años, serían: 

Primer ciclo largo: 

1. El ascenso duró desde finales de la novena o principios de la 

d6cima d6cada del siglo XVIII hasta 1810-17. 
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2. El descenso dur5 desde 180-17 hasta 1844-51. 

Segundo ciclo largo: 

l. El ascenso dur5 desde 1844-51 hasta 1870-75. 

2. El descenso dur6 desde 1870-75 hasta 1890-96. 

Tercer ciclo largo: 

l. El ascenso dur5 desde 1890-96 hasta 1914-20. 

2. El descenso empieza probablemente en 1914-21. 

ch) Naturalmente, el hecho que el movimiento de los factores ex~ 

minados se desarrolle en ciclos largos casi iguales, no obliga a 

que tal ciclicidad se presente en todos los otros factores, tam

poco es esencial que dicho fen6meno ocurra para reconocer la exi~ 

tencia de los ciclos largos. 

d) Los ciclos largos de los principales factores de la vida eco

n6rnica son internacionales y los periodos de los mismos tienen una 

gran-sincronta entre los palses capitalistas europeos más avanza

dos; esto podr1a incluir a Estados Unidos, pero la dinámica de su 

desarrollo y, especialmente, la periodi~idad de sus (luctuaciones, 

pudieran presentar caracterlsticas peculiares. 

4.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CICLOS LARGOS. 

KondrStiev afirma que tanto las series analizadas cuanto la hi! 

toria del desenvolvimiento socio-econ6mico validan la hip6tesis de 

los ciclos ldrgos. Asimismo, considera que estos ciclos poseen un 

conjunto de atributos inherentes que, por lo mismo, se presentan , 

regularmente, pero advierte que de estas manifestaciones emp!ricas 

s6lo ha.extra1do algunas proposiciones generales que los caracte-
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rizan, y que aún no ha formulado la explicación teórica, propia

mente dicha, de los mismos. 

Kondrátiev propone las siguientes características generales: 

a) Los ciclos largos son tan propios de la economía capitalista 

como los ciclos medios (comerciales o juglares) y condici~nan el 

comportamiento de Estos, pues, como Spiethoff lo dem9str6 !2/, 
durante la fase de ascenso de los cic.los largos son más numero

sos los años de prosperidad, mientras que durante el descenso pr~ 

dominan los años de depresión. 

b) Durante la fase descendente la agricultura sufre regularmente 

una depresi6n más aguda y persistente que el resto del sistema 

econ6mico. 

e) Durante el descenso se realizan numerosos y trascendentes de~ 

cubrimientos e invenciones en las t~cnicas de la producci6n.y de 

las comunicaciones, mismos que se aplicarán en gran escala duran

te la subsecuente fase de ascenso • . 
ch) Al iniciarse la fase ascendente suele incr~mentarse la produ~ 

ci6n de oro y ampliarse el mercado mundial por la incorporaci6n 

de "nuevas" naciones y, especialmente, de países coloniales. 

d) Durante los per!odos de más alta tensión de la fase ascenden

te, dado el acelerado crecimiento económico y los conflictos que 

genera, en los planos sociales y políticos y en los niveles naci~ 

nales e internacionales. acostumbran ocurrir el mayor nGmero y lus 

más acres guerras y revoluciones. 

4.4 LA NECESIDAD Y EL AZAR EN EL FLllJO CICLICO DE LARGO PLAZO. 

"I:l mundo en su totalidad ( ••. ) , . se m,uevc y cam
bia segGn el azar (y la necesidad) .de sus com
binaciones, y es de Wl m:x1o y de oti:o, ·y se 
transforma y, nunca igual, vuelve a ser. 11 

~ &:lnifaz Nuño. 
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La regularidad de los ciclos largos 18/. 

Es evidente que en la realidad socioecon5mica no existe la pe

riodicidad rigurosa, pero s! la regularidad, y si por ella se en

tiende la recurrencia ordenada y perpetua de los diversos momen

tos constituyentes de un fen6meno, y si la semejanza y la sincr~ 

nta de la repetici6n entre los elementos componentes de la vida 

econ6mica es universal, lo cual no implica que se pr~sent~ nece

sariamente en todos, entonces los ciclos largos poseen una natu

raleza tan regular como la de los ciclos medios, pues estos últi

mos, señala Kondrátiev, tienen una longitud de entre 7 y 11 años 

y, en consecuencia, un ·rango de variaci6n de 57%, mientras que los 

primeros fluctú"n entre 48 y 60 años y, por tanto, su rango de va

riación es de s6lo 251. 

¿Causalidad o casualidad en el movimiento de los ciclos largos?!.?_/. 

Si el movimiento de largo plazo que estamos estudiando posee 

corno propiedades la regularidad, la ciclicidad y otras caracte

r!sticas que sólo se consideraban atributos de los ciclos medios, 

debe inferirse, entonces, que existe una causalidad endógena que 
produce los ciclos largos; esto significa que ~stos deben expli

carse por causas internas y no por factores ·adventicios, pues en 

los ciclos largos existe una dinámica determinada, necesaria, y · 

no azarosa, aunque lo casual cumpla su papel como en cualesquie

ra ~reas de la realidad. 

Los que pretenden, dice Kondrátiev, que los movimientos de lar

go plazo están condicionados por circunstancias azarosas, adventi

cias y eventuales, lo cual implica que no aceptan, en instancia ú~ 

tima, la existencia de los ciclos largos, de hecho invierten la Ífr 
terdependencia causal, tomando las consecuencias por causas, o to

mando corno casualidad lo que está regido conforme a leyes. 
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Así, por ejemplo, se señülan como causas externas del movirnie~ 

to a largo plazo: 1) cambios en las t~cnicas: 2) guerras y revo

luciones: 3) la asimilación de territorios nuevos a la economía 

muridial¡ y 4) las fluctuaciones en la producción de oro. 

Estos factores en realidad son absolutamente end6genos y están 

condicionado~ por la dinámica de los ciclos largos, lo cual no e~ 

cluye la influencia recíproca que ellos ejercen sobre el movimie~ 

to cíclico. 

A continuaci6n Kondrátiev pasa a explicar por qué son causas 

internas y no ex6genas. 

l. Cambios en las t~cnicas. Los cambios en la esfera de las t~c 
nicas de producción presuponen dos condiciones: a) la presencia -

de los correspondientes descubrimientos cient!fico-t~cnicos y las 

invenciones y b) las oportunidades econ6micas para poner en prác

tica tales descubrimientos e invenciones. 

sería un yerro denegar el carácter creativo de estos e1ementos, 

pero ser!a peor error pensar que la direcci6n y la intensidad· de 

los mismos son fortuitas, cuando en verdad son una funci6n de los 

requerimientos de la realidad práctica y de los desarrollos cien

tífico-t€cnicos precedentes. 

Uno de los mejores y más incontrovertibles argumentos para as~ 

mir que .los descubrimientos científico-técnicos y las invenciones 

no son azarosas, ·sino que están íntimamente ligados con los requ~ 

rimientos de la práctica --en particular de la práctica econ6mica--, 

es prove!do por los numerosos ·casos en que los mismos inventos y 

descubrimientos son hechos, simultánea e independientemente, .en di 

ferentes lugares. 

Estos elementos, por s!. mismos, no son suficientes para reali

zar ·cambios en las t~cnicas de producción, para ello se requiere 

de condiciones económicas que demanden su aplicaci6n (un ejemplo 
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de esto es el hecho que las inv~nciones científico t~cnicas del 

siglo XVI~ y principios del XVIII, no fueron ampliamente aplic~ 

das sino hacia la era de la Revoluci6n Industrial de fines del 

XVIII). Si tal es el caso, es plenamente infundado observar .. los 

cambios t~cnicos como azarosos cuando en realidad dependen del 

proceso r!tmico de desenvolvimiento de los ciclos largos. 

Por Oltimo, y naturalmente, es incuestionable que, una vez in

troducidas, las innovaciones ejercen una concomitancia poderosa 

sobro el. curso de la dinámica capitalista. 

2. Las guerras y revoluciones tienen una influencia profunda so

bre el curso del desenvolvimiento econ6mico, pero no sobrevienen 

del cielo azul y tampoco son engendradas por los actos arbitrarios 

de las personalidades. Ellas emergen de las condiciones reales, 

especialmente las econ6micas. 

"Si se admite la idea de que las guerras y revoluciones dan a 

la dinámica económica, desde el exterior, el impulso para la for

maci6n de los grandes ciclos, se impone la pregunta de por quA s~ 

ceden aquellas con regularidad a intervalos fijos, y precisamente 

durante la fase ascendente de los ciclos largos. Posee mucha más 

probabilidad la hip6tesis de que las guerras tienen como base la 

aceleraci6n del ritmo y la creciente ten·ai6n de l~ vida econ6mica, 

ast como el recrudecimiento de la lucha por los mercados y las m~ 

terias primas al i.gual que las convulsiones sociales suelen prod.!:!, 

cirse con más facilidad bajo ·la violenta presi6n de nuevas fuer

zAs econ6micas" 20/. 

As!, tanto las guerras cuanto las revoluciones, son una parte 

del proceso r1tmico del desenvolvimiento de los ciclos largos; y. 

ellas no son las que producen las fuerzas que originan el desen

volvimiento ctclico sino algunas de las formas en que se manifie!.. 

ta el curso de los ciclos. 
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Desde luego, una vez aparecidas son poderosas y, a veces, di!_ 

ruptivas influencias sobre el ritmo.y la dirección de la dinámi

ca económica. 

3. En cuanto a la incorporaci6n de nuevos territorios, parece 

completamente evidente que no se le puede considerar como un fa~ 

tor externo que explique satisfactoriamente el origen de ~os ci

clos largos. Estados Unidos ha sido conocido desde hace largo 

tiempo, pero por alguna razón no fue sino hacia ~ediados de la 

centuria pasada que comenzó a ser incorporado, a gran escala, a 

la economía mundial. Argentina, Canadá, Austra~ia y Nueva Zelan

dia no fueron descubiertos a finales del siglo xix, y no .fue sino 

hacia los noventas de tal centuria que quedaron integrados plena

mente en la economta internacional. 

Está perfectamente claro que históricamente, bajo el capitali~ 

mo, los territorios nuevos son incorporados precisamente durante 

aquellos per!odos en que los viejos países civilizados tienen ma

yores apetitos por mercados nuevos y materias primas. También ·eá 

evidente que los limites de esta expansi6n están determinados por 
el grado de tal apetito. 

Si esto es verdad, entonces la incorporación de territorios nu~ 

vas no provoca la fase de ascenso del cicla largo, sino al contra~ 

rio, es el ascenso de las condiciones econ6micas, la aceleración 

del ritmo de la dinámica económica en lo~ países capitalistas, el 

que conduce a la necesidad y la posibilidad de explotar pa1ses y 

mercados nuevos y nuevas fuentes de materias primas. 

4. Por último, Kondrátiev discute si el descubrimiento de nuevas 

mfn~s·cte al-o, el aumento de la producción aurífera y, consecuent~ 
mente, de la oferta monetaria, pueden ser considerados como fa~t~ 

res azarosos y externos, causantes de los ciclos largos. Kondrá

tiev afirma que aun cuando el aumento de la producción de oro pu~ 

de ser una condici5n para el alza de los precios de las mercanc!as 
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y para un ascenso general en la actividad económica, ello se e~ 

cuentra subordinado al ritmo de los ciclos largos, y desenvuelve 

el argumento que, sigue. 

El oro, corno cualesquiera mercancías, tiene un costo de produ~ 

ci6n, el cual está constituido por los precios de otras mercancías, 

por ello cuando los precios de las mercancías bajan, durante la f~ 

se de descenso del ciclo, disminuyen sus costos y au~enta 'su rent~ 
bilidad, lo cual impele a la exploración y explotaci6n de nuevos 

yacimientos, a la introducció~ de innovaciones y a la reexplota

ci6n de yacimientos antiguos qu~ habían dejado de ser rentables. 

Puesto que, además, el oro tiene la propiedad de ser el resguaE 

do de valor por excelencia y, por lo ~ismo, durante 1os años malos, 

la gente tiende a atesorarlo, aumentará su demanda y su precio re

lativo y, desde luego, su rentabilidad, lo cual llevará al alza su 

producci6n, aprovechando que en la vecindad de los años más defla

cionistas el oro alcanza su máxima capacidad adquisitiva. 

En otras palabras, la fase descendente del ciclo que aparea la 

baja de precios tambil!n conllevCJ. el aumento de la producción de 

oro; se infiere, luego, que los movimientos au~tferos dependen de 

la dinámica interna del movimiento cíclico y de ningún modo pue

den verse como aut6nomos, fortuitos o exógenos respecto a la di

námica capitalista. 

Como es natural, las inversiones efectuadas en la producci6n de 

oro seguirán utiliz.§.ndose muchos años despul!s de que se realizaron, 

durante la _vecj ndad de la máxima rentobiJ i.dad {lo qu·e es evidente 

que pasa con cualquiera inversión que ha de ser amortizada), por 

ello, ya avanzada la fase de ascenso seguirá habiendo una elevada 

producción aun cuando la rentabilidad sea declinante, pues, ademSs, 

dentro de la tendencia secular, se habrán establecido nuevos "pisos" 

y ºtechos" de producción al alza. 
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Este comportamiento fenom~nico es el que ha creado la ilusi6n, 

en muchos autores, de que son los cambios en la producci6n de oro 

los que crean los ciclos, lo cual es err6neo, como lo demuestra 

Kondrátiev. 

Por Gltímo Kondrátiev concluye: 

"Al afirmar la existencia de ciclos largos y negar que ástos 

sean da origen accidental, creemos, al mismo tiempo, que nacen de 
causas radícantes. en la esencia de la economla capitalista. Lo 

que nas induce, 16gicamente, a inquirir la naturaleza de estas 

causas. Reconocemos plenamente la dificultad, ast corno la gran 

importancia, de esta cuestión; sin embargo, este ensayo no se pr~ 

pone iniciar la construcci6n de una teor{a propiamente dicha de 

los ciclos largos" 21/. 

4.5 EXPLICACION TEORICA DE LOS CICLOS LARGOS. 

•o mis~rio de cada ida e de cada chegada" 

Alvaro CantX>s. 
"periodos que se presentan CXXTO rostros dis
tintos, perpetumoonte naufragando. 11 

Bonifaz Nuño. 

"E afinal 6 a nesma ooisa variada ern ollpias 
iguais." 

Alvaro de Qurp:>s. 

P.osteriormente, el 6 de febrero de 1926, Kondr:itiev pronunci6 

unu conferencia en el Instituto de Econornta de Moscú, en la que 
ampli6 el ensayo q_ue hemos venido comentando y esbozó una expli

cación te6rica de los ciclos largos. 

A continuaci5n presentaremos el bosquejo de explicaci6n te6ri

ca kondrateviano W. 

Kondrátiev apunta que si todavía no se cuenta con rn~tados com

pletamente elaborados para la mera identificación de los ciclos, 
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es, naturalmente, mucho más difícil formular una teoría que los 

explique. No obstante, dice, intentará una primera hip6tesis e~ 

plicativa,aunque no está seguro que sea satisfactoria. 

se sabe, prosigue, que el sistema de elementos de la economía 

capitalista no está nunca en un estado de equilibrio ideal, pero, 

tal como se ha observado, el hecho que la dinámica de este sist~ 

ma esté sujeta a fluctuaciones ondulatorias, muestra que el sis

tema tiene una tendencia hacia el equilibrio, pues en cada perí2 

do dado su ondulación ronda un cierto nivel de equilibrio. 

"En otras palabras, la interrelación entre la fluctuación, la 

expresión cuantitativa específica de todos los elementos indivi

duales del sistema econ6mico capitalista y sus respectivos nive

les, dado el estado de equilibrio del sistema, es análogo a lo 

que, por consenso general, existe entre precios de mercado y pr~ 

cios de producci6n (o precio natural, normal) o entre las tasas 

de ganancia promedio e individual, etc." 23/. 

Desde este punto de vista, las ondulaciones econ6m1cas se pre

sentan corno disturbios, como desviaciones del nivel de equi'librio 

del sistema capitalista. 

¿Pero c6mo se concibe este nivel de equilibrio y sus perturba

ciones? Interroga Kondr&tiev y contesta: 24/ 

"La economía capitalista no camina s6lo ?Dr medio de un proce

so de fluctuaciones ondulatorias. Al mismo tiempo está constant~ 

mente cambiando y desenvolvi~ndose; y, en este proceso evolutivo, 

cambian sus niveles de equilibrio. En otras palabras, el nivel 

de equilibrio hacia el cual tiende el sistema de elementos de la 

economta capitalista, es un nivel de equilibrio m6vil. Consecue~ 

temente cada momento dado tiene· su.propio nivel de.equilibrio. E~ 

to, por un lado 11
• 
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"":l por otro, como Alfred Uarshall lo demostr6 brillantemente 

en la discusi6n sobre el equilibrio económico y su naturaleza, 

debem9s distinguir varios tipos de equilibrio, dependiendo de la 

longitud del perlado Gue tengamos en mente, para entender el fe

nómeno del equilibrio. Si pensarnos un periodo tan corto que en 

su curso la producci6n --y, consecuentemente, la oferta-- de bi~ 

nes no pueda cambiar sustancialmente, ni expandirse, ni c~ntrae! 

se, la demanda }' la oferta pueden ser considera.das como dadas y 

como cantidades definidas. Bajo estas condiciones, el equilibrio 

entre la demanda y la oferta será establecido en el ~1 y s~ 

rá un nivel definido y proporcional del precio de mercado corres

pondiente a este équilibrio. Vamos a llamar, condicionalmente, a 

este equilibrio· de mercado, un equilibrio de primer orden". 

"Es muy claro, sin embargo, que· este nivel de equilibrio esta

blecido de los precios (demanda y oferta) puede desviarse del ni

vel de costos de producción. ~n tal caso será favorable para unos 

sectores de la econom1a y d~sfavorable para otros, y ello estimul~ 

rá una expansi6n de la producci6n y el consumo en los primeros y 
su contracci6n en los Gltírnos. En el curso de cierto per!odo, tal 

cambio en la producción y el consumo inevitablemente tendrá lugar. 

Y si se toma un periodo suficientemente largo, .tanto que haya un 

cambio en el volumen de producci6n sobre la base del fondo exis

tente de bienes.de capital básiqos, pero no .tan suficientemente 

largo que haya cambios en el mismo fondo de bienes de capital bS

sicos (proyectos de construcci6n de gran escala y básicos, grandes 

proyectos de mejoramiento de tierras, capacitaci6n de trabajadores# 

etc":) involucrados en la producci6n, un cambio correspondiente en 

la tasa de demanda-oferta suele, naturalm.ente. tomar lugar ·"furan
te Cs.te periodo. F'ir1olmente, un nuevu equiltbr..lo er1t.re demanda y 

oferta será establecido, correspondiendo ~ un n1ve1 y a una tüsa 

de precios de mercado definidos. Pero este equilibrio de los pr!: 

cios expresará no solamente un equilibrio entre demanda y oferta, 

sino también entre precios de mercado y costos de producci6n ~,, 

asimismo, otro entre el volumen de producci5n y el consumo en va-
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rios sectores de .la economta --dependiendo, sin embargo, de la 

misma masa de bienes de capital básicos .involucrados en el pro

ceso pr"rluctivo. Llamaremos a esto equilibrio de segundo ordenº. 

"Pero el fondo de bienes de capital básicos puede cambiar en 

su turno. Y si consideramos un perlado suficientemente largo, 

naturalmente cambiar&. Las consecuencias de esta rnutaci6n in

cluye cambios en el volumen de producci6n "l' consumo por séctor, 

muda en los costos de producci6n, mudanza en la demanda y en la 

oferta, y en los precios de mercado. Pero esto no será meramen
te. un equilibrio entre demanda y oferta, u otro en el volumen de 

producci6n sobre la base de un nivel dado de las fuerzas produc

tivas, sino tambi~n un equilibrio en la distribuci6n de el cam

biante fondo básico de bienes de capital básicos. Llamaremos a 

esto equilibrio de tercer orden". 

"Desde luego, el esquema descrito es solamente un esquema; e~ 

mo tal es una realidad supersimplificada. En realidad no podemos 

aislar, de una manera tan simple, el proceso econ6rnico en concor

dancia con per!.odos de longitudes diferentes". 

"En este caso, no obstante, ello es importante para elucidar 

el principio mis~o del anSlisis y comunicar mi 
0

pensamiento bási

co en la comprensi6n del equilibrio. Tambi~n, no obstante la si~· 

plificación del esquema enunciado, ello es el apoyo para la defi

nici6n esencial del asunto, con lo cual se hace posible construir 

un puente entre el esquema y el tema del origen de los ciclos la~ 

gas". 

"Actualmente, debe reconocerse el hecho que varios productos y 

bienes .a mano en la sociedad.capitalista consuman sus funciOnes 

econ6micas durante perfodos que varían grandemente en longitud. 

ASimismo, hay una gran variaci6n en el tiempo y el gasto·rnoneta

rio requeridos para su creaci6n. Algunas de las funciones no s~ 

_freh transformaciones sustanciales-en el per!.odo corto. Como una 
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regla, ·ellos requieren un relativamente corto intervalo de tiem

po y un período de inversión pequeña para su producción. A esta 

categor!a pertenece una masa considerable de los bienes de cons~ 

mo, muchos tipos de materias primas y algunos medios de produc

ci6n. Otros funcionan sobre un largo per!odo y requieren más 

tiempo y una inversi6n más grande para la producción. Una gran 

parte de los instrumentos de producci6n caen en este concepto. 

Incluso otros bienes de capital básicos funcionan por d~cadas y 

requieren de muy largos períodos y de tremendas inversiones para 

su producci6n. Esto incluye bienes de capital tales corno grandes 

proyectos de construcci6n, la con~trucción de grande~ l!neas fe

rroviarias, la construcci6n de canales, grandes proyectos de me

joramiento de tierras. Actualmente, el entrenamiento de trabaj~ 

dores especializados tambiAn pertenece a esta categor!a". 

"Naturalmente, no se puede trazar con precisi6n líneas fijas e!! 

tre es.tos grupos de productos y bienes. Esto está más allá de t2_ 

da duda. Pero tambi~n est! fuera de cualquier duda que estos gr~ 

pos existen, incluso si las l!neas· entre ellos no están fijadas. 

Y si Marx af irm6 que el fundamento esencial en las crisis recu

rrentes cada d~cada (ciclos intermedios), era el uso y el desgas

te material, el reemplazamiento y la creaci6n de la masa de ins

trumentos de producci6n en la forma de máquinas cuya vida Otil 

transcurría en diez años, puede asumirse que el principio esen

cial para los ciclos largos es el uso y desgaste, el. reemplaza

miento y la creaci6n de aquellos bienes de capital básicos que 

requieren de un largo período y de tremendas inversiones para su 

producción. El reemplazamiento y expansión de el fondo de estos 

bienes no tiene lugar suavemente sino en irrupciones, y las ondas 

largas en las condiciones econ6micas son otra expresi6n de esto. 

El período marcado por el incremento en la construcci6n de estos 

bienes de capital básicos es el del ascenso: un período durante 

el cual hay una desviaci6n hacia arriba del nivel real de los el~ 

mentes económicos desde su nivel de equilibrio previo (de tercer 
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orden, de acuerdo al esquema enunciado) -un período de elevación 

econ6mica prolongada, aun cuando sea interrumpido por fluctuaci~ 

nes más o menos breves. Por otro lado, un período de reposo en 

tal construcci6n está marcando el movimiento del nivel real de 

los elementos econ6rnicos hacia el nivel de equilibrio y por de

bajo del mismo. Insisto, una vez más, que en el proceso de de

sarrollo ctclico, el mismo nivel de equilibrio, en la medida que 

cambia, conduce a otro grado {usualmente más alto)". 

ºAsí, los ciclos largos en las condiciones econ6micas son pre_ 

cesas que involucran desviaciones del nivel real de los elementos 

del sistema capitalista desde el nivel de equilibrio (de tercer 

orden y quizá de un orden· aun más alto) de este sistema--proceso 

en e.l curso del cual el propio nivel de equilibrio cambia". 

11 Las observaciones anteriores, a pesar de que aan no suminis

tran una expiicaci6n de los ciclos largos, proveen, sin embargo, 

una base para construir un modelo teórico del desenvolvimiento de 

las fases de estos ciclos. Si este modelo refleja, con suficien.

te cabalidad, las particularidades en el desenvolvimiento de los 

ciclos largos corno empíricamente se han descrito, ello hará posi

ble el entendimiento y la explicaci6n buenos de estos ciclos. V~ 

mos·a tratar de construir tal.modelo". 

~Es claro, desde los anteriores comentarios preliminares, que 

la elevaci6n. de .la onda del ciclo largo est4 asociada al. reempl!_ 

zamiento y expansi6n de los bienes de capital básicos, y con el 

rCagrupamiento radical de, y los cam~ios con, las fu~rz~s produ~ 

tivas de la sociedad. Pero este proceso presupone inversiones de 

capital tremendas. Y para que esto pueda ser realizado, es ~bvi~ 

mente necesario que h.aya capital disponible. Esto, en su turno, 

es posible solamente si ciertos prerrequisitos están presentes. 

El _primer requer.imiento es que la acumulaci6n pueda ser en parte 

C.isica y ~n parte monetaria, en el. amplio sentido de la palabra. 
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Pero no obstante lo grande del vigor de la acumulaci6n, nunca se 

tiene la formación de montos inmenscis de capital tales que su d~ 

sembolso pueda ser subsecuentemente·continuado por d~cadas y m&s. 

Esto es porque la posibilidad de grandes inversiones de capital 

a largo plazo presuponen un segun~o prerrequisito; a saber, que 

el proceso de acumulaci~n continQe y·a tal tasa que su curva sea 

m~s alta que la curva de inversi5n corriente, pero esta acumula

ci6n puede tener luga.r en varios estratos de la sociE".dad ciapi ta

lista. y si el capital acumulado tuvo un estado difuso y disper

so, las grandes inversiones y la transformaci6n radical de la ec~ 

nom!a, podr!an ser imposibles. Así el tercer prerreqUisito para 

tal reconstrucci6n es la eoncentracidn de capital en pleno poder 

de disposici6n de los centros empresariales. Esta concentraci6n 

es facilitada por el sistema crediticio y el mercado accionario. 

Ambos tipos de instituciones acumulan y concentran la acumulaci6n 

y aumentan el capital, y lo hacen muy movible. Finalmente, la 

precondici6n Gltima --la cual es esencialmente el reverso de los 

prerrequisitos precedentes-- es que el capital tenga un desgaste 

s6lo en un grado relativamente limitado, de modo que el capital 

"libre" sea abundante y, consecuentemente, barato". 

"Vamos ahora· a tomar como punto de partida ~a proposici6n que, 

en un período dado, las condiciones arriba mencionadas estAn pr~ 

sentes (justo c6mo estas condiciones aparecen en algo que no el~ 

cidaremos por el momento: esto devendrá claro más tarde) • Una 

vez que tales condiciones existen --una vez que haya suficiente 

concentraciSn de capital relativamente libre y barato-- el tiem

pO lfega, mSs pronto o m4s tarde, cuando su inversi6n extensiva 

en grandes proyectos, provocando cambios radicales en las condi

ciones de produócic5n, devendrS suficientemente rentable. Para C!_. 

da período hist6rico dado, esto marca el comienzo de una fase·de 

relatiVamente gra'áaes nuevas construcciones, cuando las invencio

nes tAcnicas acumuladas son.ampliamente aplicadas, y nuevas fuer

zas Productivas son creadas. Esto está reflejado por todo el si~ 
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tema de la vida econ6mica, y se ve el comienzo de una onda cre

ciente general en.las condiciones eCon6micas. El movimiento h~ 

cia ª!riba en las condiciones de los negocios, y el crecimiento 

de las fuerzas productivas, causa una agudizaci6n de la lucha 

por mercados nuevos, en particular los mercados de materias pr! 

mas. Por un lado, esto provoca una expansi6n de la 6rbita del 

mercado mundial y la incorporaci6n de nuevos pa!ses y regiones 

en la red comercial. Por otro lado, ello causa la agrava~ión de 
las relaciones pol!ticas internacionales, el crecimiento de las 

ocasiones para conflictos militares y conflictos militares mis

mos". 

"Al mismo tiempo, el rSpido crecimiento de las nuevas fuerzas 

productivas, intensificando la actividad de las clases y grupos 

que tienen interAs en este crecimiento, crea los prerrequisitos 

para la agudizaci6n de la lucha contra las relaciones socioecon~ 

micas obsolescentes y estorbosas al desarrollo. Ello crea los 

prerrequisitos para las grandes revoluciones internas" .. 

"Pero si tal es la naturaleza de la onda larga ascendente, es 

claro que por dentro de las condiciones internas de su desarrollo 

uno puede encontrar las razones por las cuales.ella no puede con

tinuar indefinidamente y por qu~, al expirar un cierto per!odo, 

su punto de inflexi6n inevitablemente sobreviene, y la onda des- · 

cendente aparece .. Actualmente, la inversi6n de capital en proye~ 

tos grandes y costosos incrementa la demanda de capital. En tEr

minos de su nivel, esta curva de la demanda de capital se hace m~ 

yor y comienza a aproximarse al nivel de la curva de acumulacien 

e incluso la excede. Esto engendra una tendencia hacia la eleva

ci6n del precio del capital y del intP.rEs sotffe el mismo. Y. su~ 

secuentement.e, esta tendencia devendrá aQn m4s poderosa. su cau

sa descansd ~n el desarrollo de conflictos militares fuera del 
pats y sociales dentro de ~ste". 

"Estas revoluciones, una vez que tienen lugar, incrementan· el 
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consumo no productivo (guerras), causando destrucci6n directa, y 

retardan la tasa de acumulaci6n, por un 1ado. Por otro, ellas 

aumentan la demanda de capital, lo cual es claro para ver que 

estas causas secundarias conducen crecientemente a una aguda. es

casez de capital, y a la elevaci6n de su valor. Pero si esto es 

as!, por lo mismo ellas crearln los prerrequisitos necesarios p~ 

ra el punto de inflexi6n hacia una baja general en la curva de 

las condiciones económicas. Entonces la elevación de la onda, 

en estas condiciones, ocurre sobre la ~ase de una alta intensi

dad de acumulaci6n, y de inversiones de capital a largo plazo en 

proyectos costosos y básicos, un muy largo período transcurre a~ 

tes que el momento de elevaci6n se sobreponga y la onda hacia la 
baja aparezca. Sin embargo, ella inevitablemente comienza. La 

tasa anterior de inversiones en proyectos de gran escala cae. A 

lo largo de toda la vida econ6mica, la actividad se contrae y los 

precios caen". 

"El nivel deprimido de la vida econ6mica estimula la basqueda 

de caminos para acortar los costos de producci6n --la bdsqueda de 

nuevas invenciones t~cnicas que facilitar&n tal corte de costos~-. 

Hemos visto que precisamente durante este per!odo --esto es, du

rante la·onda larga decreciente en las condiciones econ6micas-

estos descubrimientos tAcnicos e invenciones son numerosos. El 

crecimiento de la tasa de interés sobre el capital también se d~ 
tiene. Pero eso no es todo; los prerrequisitos para su declina

ci6n están creados. Esta declinaci6n estS dada: primero, por el 

alejamiento de los factores que anteriormente causaron que la de

manda por ~apital excediera su oferta, dada la extensi6n de la 

contracci6n de las inversiones y las causas restrictivas que de

bilitan la acumulaci6n; segundo, por la acumulaci6n de capital en 

manos de los bancos y de las empresas. Esta acumulaci6n proviene, 

primero, de aquellos segmentos y grupos de la poblaci~n que tie

nen rentas y beneficios fijos durante la tendencia hacia la baja 

de los precios. La acumulaci6n tambi6n se realiza a expensas de 

la agricultura". 
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ºLo que ocurre es que la al.a depresiva, aunque afecta a todos 

los sectores de la econo~ta, no los afecta a todos en el mismo 

grado. Como regla, el1o se manifiesta más fuertemente en la agri 
cultura, de cualquier modo durante ciertas fases del período. pos

terior al. punto de inf1exi6n. La industria está menos inerte y 

estancada que la agricultura. Al mismo tiempo, 1a organizaci6n 

de 1a industria es. más compleja y tiene una naturaleza menos fr! 

gil que la agricultura. Por lo siguiente; l) la industria se 

adapta más rápidamente a las nuevas condiciones después del pun

to de inflexi6n de las condiciones econ6rnicas; 2) está sujeta a 

más grandes choques bajo la influencia de los conflictos milita

res y revolucionarios al final de la onda expansiva. Por contra~ 

te, la agricultura reacciona m&s tardíamente al cambio en las co~ 

diciones econ5micas, y estS menos sujeta a la destrucci6n social 

y a los trastornos militares. Sie~do tal el caso, la agricultu

ra experimenta una profunda depresi6n durante el primer período 

de la onda larga descendente: hay una calda en los precios de 

los productos agrtco1as y su poder de compra disminuye en canco~ 

dancia. Esto indudablemente sirve como una condici6n favorable 

para e1 incremento relativo de1 proceso de acumulaci6n en manos 

de la banca, la industria y el comercio" . 

"Mientras la tendencia hacia la baja contint'ia, estos sectores 

fortaleciendo su acumulaci~n comienzan a funcionar con creciente 

potencia. La curva de la tasa de acumulaci5n se eleva constant~ 

mente más alto sobre la curva de la inversi5n. El capital devi~ 

ne más barato. De este modo, las condiciones favorables para el 

ascen~n son otra vez creadas, y ellas son usualmente fortalecidas 

por un influjo de oro nuevo. De hecho, como fue señalado antes, 

en proporci6n con la declinaci~n general del nivel de precios, la 

producci5n de oro deviene más rentable: y en el momento de la cal 
da m&s profunda de los precios, la producci6n de oro comienza a 

crecer. Bajo la influencia del creciente influjo de oro nuevo, 

la' presi6n del capital barato' acumulado crece en potencia; y, f.!. 
nalmente, sobreponi~ndose a los obst&culos, ello lleva a una nue-
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va onda larga expansiva." 

ºDe esta manera, una vez más se alcanza el punto desde el cual 

se pa
0

rti6 para la construcci6n de un modelo del ciclo. Puesto 

que se tom5 como dado el hecho de que el capital bara.to acumula

do ha seguido acumulándose, ahora se ver& que ello es causado, 

de manera natural, por la fase precedente del ciclo largo." 

"Para probar que la secuencia descrita arriba, de la acumula

ci6n fortalecida y debilitada del capital libre, existe actual

mente, se podr!an analizar los datos emp1ricos de la emisi6n de 

capital libre. Desafortunadamente no existen tales datos para 

un periodo suficientemente largo: Pero los datos sobre el movi

miento de los dep6sitos en los bancos de ahorro tienen mejor si~ 

nificado en este caso. Para Francia las fluctuaciones en estos 

dep6sitos se muestran en el gráfico I-A. 11 

"El gráfico revela una regularidad asombrosa. Muestra que los 

ciclos lar.ges existen en el movimiento de los dep6sitos, pero ellos 

tienen un movimiento inverso al de los ciclos de los precios, la 

tasa de inter~s, etc. Los per!odos de las ondas ascendentes en 

los ciclos largos establecidos corresponden a ~os perlados de la 

onda descendente en el movimiento de los dep6sitos y viceversa. 

Eri ~t~as palabras, ello se debe a que en el tiempo en.que la on-

da descendente de los ciclOs largos alcanza su punto m&s bajo, la 

acumulaci6n de capital libre alcanza su mayor intensidad. y vic~ 

versa". 

"De lo previamente dicho se infiere que el modelo de los ci

clos largos que he construido representa adecuadamente el proce

so de la manifestaci6n de tales ciclos, como el proceso que an

tes establee! emplricamente. El modelo muestra que la dinámica. 

de los ciclos largos posee una regularidad interna. Por lo cual, 

estrictamente hablando, no puede observarse este o aquel eslab6n 

del ciclo como la causa del ciclo completo. Se puede decir sol~ 
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mente que el ritmo de los ciclos largos refleja el proceso rít

mico de expansi6n de los bienes de capital bSsicos de la socie

dad. Sin embargo, este proceso no es r!tmico porque la ritmici

dad le sea metafísicamente inherente, sino porque estando asoci~ 

do al proceso de acumulaci6n e inversi6n de capital, y tornando 
lugar bajo las condiciones concretas de la sociedad capita1ista, 

por virtud de la concatenaci6n de los elementos (ya apuntados), 
el proceso puede fluir ininterrumpidamente en una y la misma pr2 

porci6~11 • 

"Reswniendo, me parece· que la hip6tesis que he formulado, co
mo una primera aproximaci6n, brinda una adecuada y satisfactoria 

explicaci6n de los ciclos largos". 

"En conclusi6n, considero necesario hacer dos observaciones, 

primero, en concordancia con la hip5tesis formulada, cada fase 

sucesiva de un ciclo es la consecuencia de las condiciones acu

muladas durante el intervalo precedente1 y, siempre y cuando los 

principios de la organizaci6n capitalista de la economta se pre
serven, cada nuevo ciclo sigue al otro tan regularmente como ca

da fase de un mismo. ciclo sigue a la otra. Pero en esta relaci6n 

es esencial tener en mente que cada' nuevo ciclo tiene lugar bajo 

nuevas condiciones hist6rico-concretas, .en un nivel nuevo del d!:, 
sarrollo de las fuerzas productivas, y,- por lo tanto, no puede 
ser una repetici6n simple del ·ciclo precedente". 

"Segundo, en la construcci6n del modelo ae desarrollo de los 
alelos largos, igno~A la existencia de los ciclos medios y otras 

fluctuaciones, en las condiciones econ6micas, las cuales comple
mentartan el curso de los ciclos largos.· Para una explicaci6n 

plena del curso de las condiciones econ6mieas, habrta sido nece

sario tambi6n analizar tanto los ciclos intermedios cuanto otras 

fluctuaciones. Pero esto qued6 fuera del objetivo de mi ensayo". 
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Por último, en una adenda que da fin al texto, Kondrátiev r~ 

sumi6 sus tesis sob~e los ciclos largos y, particularmente, en 

el apartado No. a, present6 sin6pticamente su modelo te5rico s2_ 

bre tales ciclos. Por considerarlo fundamental para la compre~ 

si5n cabal de la concepci6n de nuestro autor, lo citaremos en 

extenso. ~/ 

ºLa longitud de tiempo durante la cual los bienes econ6micos 

creados y las fuerzas productivas funcionan, var!a. Del mismo 

r,\odo, diferentes intervalos ·y recursos son re(¡ueridos para su 

creaci6n. Ello es una regla para los tipos bSsicos de fuerzas 

productivas que operan en el largo_ plazo, y ellos requieren el 

mayor tiempo y la acumulaci6n d~ capital m&s grande para su ere~ 

ci6n". 

"De aqu1 la necesidad, para la economta, de un concepto como 

el de los varios tipos de equilibrio conforme a los diferentes· 

plazos econ6micos. (Cf. loa escritos de Marshall sobre el equi 

librio en el cOrto y largo plazos)". 

"Los ciclos largos pueden ser apreciados como el disturbio y 

la restauraci6n del equilibrio econ6mico de largo plazo. Su ca~ 

sa b&sica radica en este mecanismo para la acuraulaci6n y la dif~ 

si6n del capital, el cual es adecuado para la creación de nuevas 

fuerzas productivas básicas. El efecto de esta causa básica, sin 

embargo, está reforzado por el efecto de factores secundarios". 

"En concordancia con lo anterior, el desenvolvimiento de los 

ciclos largos puede ser elucidado como sigue:" 

"El comienzo de la onda ascendente coincide con el momento en 

que la acumulaci6n de capital alcanza un punto de intensidad en 

el cual se vuelve rentable la inversi6n en fuerzas productivas 

básicas y en el reequipamiento técnico radical~. 

"El tiempo acelerado de la vida econ6mica, complicado por los 
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ciclos medios,· promueve la agudización de la lucha social, de la 

pelea por los mercados y los confli~tos externosº. 

"E
0

n este proceso, la tasa de acumulaci6n de capital se debi

lita, y el proceso de difusi6n del capital libre se fortalece". 

"El impacto creciente de estos factores engendra un punto de 

inflexi~n en la tasa de crecimiento econ6raico y su d~saceieraci6n. 
Entonces el efecto de estos factores es más fuerte en la industria; 

el punto de ·inflexi6n usualmente coincide con el comienzo de una 

depresi6n prolongada en la agricultura". 

"El ritardando en el témpo de la vida econ6rnica provoca, por 

un lado, la intensificaci6n de la investigaci6n en la esfera del 

mejoramiento t@cnico, y, por otro, la restauraci6n del proceso 

por el cual el capital es acumulado en manos de industriales, fi 
nancieros y otros grupos --de modo considerable a expensas de la 

agricultura". 

"Todo esto crea los prerrequisitos para un nuevo ascenso del 

ciclo l.argo; y el ciclo se repi~e una vez rnás, aunque en un nue

vo nivel, del desarrollo de las fuerzas productivas". 
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S. LA TEORIA DEL CICLO ECONOMICO DE JOSEPH ALOIS SCHUMPETER. 

"En todo terreno ser 
s6lo penranece y dura 

el lllldar; 

78. 

lo que hoy es dicha o placer 
serS. mañana amargura 

y pesar." 

l\bul Bel<a. 

schumpeter plantea que "el tipo de movimiento ondulatorio que 

llamamos ciclo econ6mico es dependiente del cambio industrial, y 

su existencia serta imposible en un oundo.econ6mico que s61o mo~ 

trara repeticiones invariables en los procesos productivo y.con~ 

suntivo. Los cambios industriales ocurren debido al efecto de 

los factores externos, a .elementos de desarrollo no ctclicos y 

a las innovaciones. Sí existe el ciclo econ6mico puro, 6ste s6-

lo puede originarse por _la forma en que las cosas nuevas se in

troducen en el proceso econ6mico y @ste las absorbe bajo el mar

co. institucional de la sociedad capitalista. En realidad, el e! 

clo econ6mico parece ser la forma estadlstica e hist6rica que ori 

9in6 lo que generalmente se llama progreso econ6mico" .!/. 

S.l EL PAPEL PR:IMORDIAL DE LAS J:NNOVACIOllES. 

"cambia su figura bajo la presi6n sucesiva 
de los aOOs, y no es ya lo que fue, y es 
diferente de lo que nañana ser S." • 

Bonifaz Nufu. 

Para avanzar en el an&lisis e1 autor propone hacer abastrac

ci6n de los factores externos y no clclicos que provocan tambiAn 

fluctuaciones y se aboca a argumentar por qu~ las innovaciones 

son la Gnica fuerza interna posible, inherente al procesa econ6-

mico, que determinan end6genamente el "movimiento ondulatorio de 

prosperidades y depresiones que han prevalecido en la.vida econ~. 

mica desde que se inici6 la era capitalista" ~/. 
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Las innovaciones o nuev.;is combinaciones son "cambios hist6ri

cos e irrevocables en los procedimientos seguidos ( ••. ) y que d~ 

finimps como cambios en las funciones de producci6n que no pue

den subdividirse en etapas infinitesimales'' ~./; se consideran e~ 

mo innovaciones la introducci6n de nuevas mercancías, cambios te~ 

nol6gicos en la producci6n de mercancías ya existentes, apertura 

de mercados nuevos o de nuevas fuentes de abastecimiento, ,la tay

lorizaci6n del trabajo, el mejoramiento en el manejo .de los mate

riales, el establecimiento de nuevas organizaciones econ6micas, 

en stntesis, las maneras diferentes de hacer las cosas en la es

fera de la vida econ6mica, desde la producci6n hasta la distrib~ 

ci6n y. 

Adem&s, la innovaci6n es el preciso factor in.terno de cambio 

debido a que incide desde dentro en el comportamiento puramente 

econ6mico, al transformar las funciones de producción existentes 

y conducir el proceso econ6mico hacia formas nuevas; tambi~n es 

el factor interno de cambio por excelencia debido a que no estS 

implicado con, ni es una mera consecuencia de, ning~n otro factor 

que opere estrictamente en los l!mites del proceso económico~/. 

La innovaci6n, sus efectos y la reacción que ocasiona en el 

sistema, es el origen de los cambios internos en el proceso eco

n6mico; por ello se toma· como base de1 modelo schumpeteriano del 

proceso de cambio económico~/. 

De manera más rigurosa, se considera que la innovación apare

ce cuando, dada la funci6n producci6n, no s6lo se dan cambios en 

las cantidades de los factores involucrados, sino que hay una 

t.ransformaci6n de fondo de la función producción, ~o cual signi

fica· el establecimiento de una nueva funci6n de producci6n; esto 

abarca los casos mencionados.de creaci6n de n~evos bLenes, de nu~ 

vas .formas de organizaci6n (como las fusiones>: la apertura de 

nuevos mercados, etc.; en otras palabras, la innovaci6n combina 
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factores de un modo novedoso y los introduce en la producci6n 21· 

5.2 -~A INNOVACIONES, LOS EMPRESARIOS, LAS EMPRESAS NUEVAS Y EL 

CURSO DEL CICLO ECONOMICO. 

"cada <x>isa a seu tenp:> tei11 seu taip>. 
Nio floreacem no lnvern:i: os a.noredos, 
Nen pela Primavera 
Ten branco fria os canp:>s_. • 

Ricardo Reis • 

En ·.cuanto al modus operandi de la innovacH5n, Schumpeter señ~ 

lá los siguientes hechos. 

Primero, que las innovaciones mayores y muchas de las menores 

implican la construcci6n de nuevas plantas y equipo, o la recen~ 

trucci6n de las plantas viejas, lo cual requiere importantes can 

tidades de tiempo y capital. 

Segundo, que, en general, cada innovaci6n encarna en la fund~ 

ci6n de una empresai pues, precisamente, las nuevas funciones de 
producci6n se introducen al sistema por medio de las nuevas em

presas, lo cual empuja a las viejas firmas a a4aptarse a las nu~ 

vas circunstancias o a desaparecer, esto concuerda con el proce

so hist6rico de incesante elevaci6n y ca1da de empresas e indus- · 
trias !!f. 

Tercero, las innovaciones estSn siempre asociadas con la ele

vaci6n al liderazgo de hombres nuevos que 11 llevan efectivamente 

a la pr!ctica nuevas combinaciones"~/, es decir, los empresarios 

schumpeterianos lO/. 

Schumpeter advierte que estos hechos corresponden al capita

lismo competitivo, mismos que se modificarSn en la medida del 
predominio del capitalismo trustificado, 

Como se infiere del modus operandi de las innovaciones, éstas, 
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sus portadores (los empresarios) y su encarnaci6n (las empresas 

nuevas), se presentan como una trilogta inseparable, por lo tan

to, cuando nos refiramos a cualesquier de estos términos, de aquí 

en adelante, estaremos aludiendo tambi~n a los otros. 

Las condiciones que deben acompañar a las innovaciones para que 

operen como causa del auge, y, en consecuencia, del movimiento cí

clico, son·las siguientes: deben aparecer en grandes grupos con

centrados en períodos determinados, particularmente en los de de

presi6n, pues es en estos momentos, como se sabe, cuando existen 

masas de obreros sin ocupaci6n, grandes existencias acumuladas de 

materias primas, máquinas, edificios, etc., ofrecidos a precios i~ 

feriores al costo de producci6n, bajas tasas de interAs y, sobre 

todo, nuevas posibilidades más ventajosas desde el punto de vista 

econ6mico-privado 11/. 

Schumpeter aclara que "si las nuevas empresas aparecieran en 

forma independiente una de otra, no habr1a auge ni depresi6n co

mo fen6menos especiales, distinguibles, extraños y de recurrencia 

regular. Pues su aparici6n serla, en general, continua: se hall~. 

rían distribuidas en forma pareja en el tiempo, y los cambios qu~ 

fueran afectados por ellas en la corriente circular serían cada 

uno relativamente pequeños, siendo, por tanto, los disturbios de 

carácter puramente local y fScilmente solucionables para el sis

tema econ6mico en su conjunto. No se producir1an perturbaciones 

en la corriente circular y, por lo tanto, ninguna perturbaci~n de 

crecimiento" .!2/· 

Señala que tres circunstancias aumentan el efecto de la apari

ci6n en grupos de las nuevas empresas. 

En primer lugar, que·"la mayorla de las nuevas combinaciones 

no proceden de empresas antiguas ni t.oman inmediatamente su lugar, 

sino que aparecen al lado de ellas haci~ndoles la competencia" 13/. 
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"En segundo lugar, el hecho de que la demanda del empresario 

aparezca en ~ representa un aumento considerable del poder 

de compra en toda la esfera econ6mica. Esto produce un auge s~ 

cundario que se difunde por todo el sistema econ6mico, y es ~1 

veh1culo del fen6meno de la prosperidad general ( ••• ). Los bi~ 

nes de consumo se venden siempre a precios cada vez más elevados 

por el hecho de que el nuevo poder de compra pase en masa de ma

nos de los empresarios a los propietarios de los meCios materia

les de producci6n, a todos los productores de bienes para 'cons~ 

mo reproductivoº (Spiethoff), y a los obreros, desparramándose 

mSs tarde por todos los canales econ6micos. Por ese motivo los 

comerciantes al por menor hacen pedidos más importantes, exten

diendo los fabricantes sus operaciones, y entran en uso para tal 

fin medios de producci6n cada vez más desfavorables· y ya abando

nados. La producción y el comercio rinden una ga~ancia temporal 

por doquier ( ••• ). Flotan ~uchas cosas en esta 'ola secundaria', 

sin que se precise un nuevo impulso de la fuerza impulsora real, 

adquiriendo al final la anticipaci6n especulativa una significa

ción causal. Los mismos s!ntomas de prosperidad acaban por con

vertirse, en la forma de todos conocida, en factores de la pro

pia prosperidad" 14 / • 

La tercera, y Gl tima circuns.tancia, surge del hecho que la pue.!! 

ta en pr&ctica de nuevas combinaciones no probadas hasta ese mame~ 

to acarrea errores comerciales o t~cnicos como sobreproducciones, 

fiebre especulativa, pesimismo u optimismo infundados, en fin, 

cllculos y resultados equ!vocos que afectan el curso c!clico 15/. 

Schumpeter señala que la aparici6n en grupo de los empresarios 

se debe exclusivamente al hecho "de que la aparici6n de uno o más 

empresarios facilita la de otros, y ~stos a su vez la de nuevos 
grupos, cada vez en mayor nlimero" 16/, pues "tan pronto como se 

vencen las diversas clases de resistencia social respecto a algo 

que es fundamentalmente nuevo y no experimentado, resulta mSs f& 
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cil no s6lo repetir lo mismo, sino también hacer cosas similares 

con fines distintos, de tal manera que el primer éxito siempre 

produce una concentraci6n" 17/. 

"De ahí que los primeros líderes (empresarios) influyan fuera 

de su esfera inmediata de acci6n, aumentando el grupo de empresa

rios cada vez más, y 'llevando el sistema econ6mico a un proceso 

de reorganización t~cnica y comercial, que constituy~ la ~ignifi
cación de los períodos de expansión, en forma más rápida y compl~ 

ta de lo que hubiera sido de otra forma 11 18/. 

Por ello "la aparición en grupos de las nuevas combinaciones, 

explica fácil y necesariamente los factores fundamentales de la 

expansión. Explica por qu~ la inversión crecien~e de capitales 

es el primer síntoma de la misma, por qué son las industrias que 

producen medios de producción las primeras en mostrar un est!rnu

lo anormal' ( •.• ) • Explica la aparición en masa del nuevo poder 

de compra, y la subsiguiente alza de precios característica del 

auge, que no' puede explicar ninguna referencia a las mayores ne

cesidades o cOstos. Además explica la disminuci6n del paro 'obr~ 

ro, el alza de salarios y del tipo de interés, el aumento de los 

~letes, la presión incesante sobre los saldos ~ancarios y las r~ 

servas de los institutos de cr~dito, etc., y ( ••• ) la provocación 

de olas secundarias; la expansión de la prosperidad por todo el 

sistema econ~mico" 19/. 

5.3 LA NATURALEZA DE LAS FASES CICLICAS. 

"CUanto sube hasta la cina., 
desciende pronto abatido 

al profunlo; 
t ~ de aquel que en algo estl.na 
el bien caduco y mentido 

de este lll.l1Xlo." 

l\bul -· 
11y el abisrrc se levantar& 
en resplandor de ci.rm. • " 

Bonifaz Nlli'D 
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Como ha quedado asentado, si las innovaciones se introdujeran 

corno una corriente continua, el sistema no sufrir!a per'turbacio
nes c{clicas, pues la posici6n del equi1ibrio del sistema se mo

dificárta imperceptiblemente: pero dado que las innovaciones irru~ 

pen en grandes grupos, su aparición exige un proceso especial y e~ 

ractertstico de~ absorci6n, de incorporaci6n de nuevos elementos y 

de adaptaci6n a ~ste del sistema econ5mico, lo cual conlleva dese

quilibrios en todas las esferas de la vida econ6mica. 

"Ese proceso es la esencia de las depresiones peri6~icas que 

pueden~ por tanto, ser definidas desde nuestro punto de vista co

mo la lucha d.el sistema econ6mico por alcanzar una nueva posici6n 
de equilibrio, o su adaptación a los datos alterados por la per

turbaci6n producida por la expansi6n" 20/. 

La esencia de la perturbación causada por la expansi6n reside 
en las tres circunstancias siguientes; 

"En primer lugar, la nueva demanda del empresario basada en el 

nuevo poder de compra (la llamada por Lederer •carrera por los me 
dios de producci6n' en un periodo de p;osperidad), eleva el pre-

cio de los medios de producci6n" 21/. 

"En segundo lugar, los productos nuevos llegan al mercado al 

cabe> de algunos años, o bien más pronto, y compiten con los anti
guos ( ••• ). Al comienzo de la expansi6n suben los costos en los 

negocios viejos; .mSs tarde se reducen las entradas en aquellas em 
pres.as con las cuales compite la innovaci6n, y m~s ade.lante en t2_ 

dos .los vi.e jos ne90cios •. en la medida en que cambie la demanda de 

los. consumidores en favor de la innovaci6n ( ••• ). El tiempo medio 
(determinado por motivos t6cnicos y por el ritmo con que la multi

tud sigue a los l!deresl que debe transcurrir hasta la aparici6n 
de los nuevos productos --que como es natural depende de muchos 
otros elementos-- explica fundamentalmente la longitud del aug.e. 
r.a aparici6n de los nuevos productos causa una baja en los precios, 
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que por su parte finaliza el auge, puede conducir a una crisis, 

debe conducir a una depresi6n y origina todos los demás fenóme

nos" 22/. 

"En tercer lugar, la aparici5n de los resultados de las nue

vas empresas conduce a una deflaci6n de cr6dito, por hallarse 

ahora los empresarios posibilitad~s para pagar sus deudas, y di~ 

poner de toda clase de incentivos para ello; y como no los sust~ 

tuyen otros prestatarios, esto conduce a la desaparici6n del po

der de compra recientemente creado, exactamente en el momento 

preciso en que emerge su complemento en bienes, que desde ahora 

podrá ser producido repetidamente a la manera de la corriente 
circular" 23/. 

Schumpeter ya se percataba de que en los sistemas econ6micos 

modernos el cr~dito puede ser retenido permanentemente en circu

laci6n, lo cual modificaba la tendencia deflacionista; no obsta~ 

te, él la ve!a como inevitable. 

Dado que la deflaci6n de cr6dito se acompañaba hist6ricamente 

de deflaci6n de precios, schumpeter concluye que en el curso del 

desenvolvimiento el nivel de precios secular debe bajar, que ca

da reca!da peri6dica es mls profunda que la precedente, y que una 

curva de precios que elimine las fluctuaciones c!clicas se mueve 

hacia abajo 24/. 

Para terminar su exposici6n sobre este punto, se aducen dos 

razones para explicar por quA no ocupan siempre empresarios en 

busca de.cr6ditos el lugar de los que liquidan sus deudas. 

La primera raz6n argumenta: "si con el est1mulo consiguiente 

al 6xito en la· industria donde ocurre el auge, surgen tantas nu! 

vas empresas que produzcan {al estar funcionando a plena capac! 

dad) una cantidad tal de productos que, a consecuencia de la ba

ja de precios y alza de costos {cosa que ocurre, desde luego, aun 
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cuando la industria de que se trate esté sometida a la llamada 

ley de los rendimientos crecientes), elimine la ganancia del em

presario, entonces se agota el impulso para nuevos avances en esa 

direcci6n'~ 25/. De manera an&loga se determina "el límite al cual 

puede llegar la aparici6n de empresarios en otras industrias y los 

fen6menos creados por las olas secundarias" 26/. Cuando tal lími

te se alcance, se agota el impulso del auge. 

La segunda raz6n explica la causa de que no continúe indef ini

damente el auge, pues al trastornar @ste los datos del sistema y 

su anterior punto de equilibrio, genera un movimiento hacia otra 

posici6n de equilibrio que difunde la incertidumbre en la marcha 

de los negocios, aumenta el papel de los errores, disminuye las 

expectativas de rentabilidad y se agrava· por actos intervencioni~ 

tas exteriores, como los frenos impuestos por el banco central 27/. 

De lo antes expuesto se infiere que el auge "crea de sí mismo 

una situaci6n objetiva que, desdeñando todos los elementos fortu! 

tos, y accesorios, pone fin al auge, conduce con facilidad a una 

crisis, y necesariamente.ª una depresi6n, y de ah! a una posici6n 

temporal de firmeza relativa, y de ausencia de desenvolvimiento. 

Podemos denominar a la depresi6n corño tal, el proceso 'normal' de 

liquidaci6n y reabsorci6n, y 'proceso anormal de liquidaci6n' al 

curso de los hechos caracterizado por la irrupci6n de una crisis 

Cplnico, destrucci6n del sistema crediticio, epidemia de quiebras, 

y sus consecuencias ulteriores)" 28/. 

En seguida se traza el curso causal de la depresi6n: "El pro

pio auge, tiene como cons.ecuencia necesaria que m~s de un negocio 

incurra en una p~rdida, causando una baja de precios además de la 

debida a la deflaci6n, y provoc&ndola tambi~n por la contracci6n 

del crAdito; fen6menos que aumentan secundariamente con el curso 

de los acontecimientos. Ademls, la disminuci6n de las inversio

nes de capital (i~ver~i6n par~ prop6sitos nue~os adicionales) y 
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de la ·actividad del empresario, el consiguiente estancamiento 

en las industrias que producen medios de producci6n, la baja del 

tndic~ de Spiethoff (consumo de hierro) y de bar6metros simila

res ( ••• ) quedan totalmente explicados. Bajan, tambi@n,el tipo 

de intergs (si se hace caso omiso del riesgo) y el yolumen de em 
pleo de mano de obra, con la baja de la demanda de medios de pr2 

ducci6n. El proceso ha penetrado en todo el sistema econ6mico 

cuando ·cae la demanda de todas las otras mercanc!as, .Por ia baja 
de los ingresos medidos en dinero, que se debe a la deflaci6n, a 

peaar de que se aumente por quiebras. El cuadro de la ~epresi6n 

queda completo 29/. 

Schumpeter advierte que muchas veces no ocurre la aparici6n de 

estas caracter!sticas en el momento y orden que corre.sponde a su 

posici6n en el nexo causal, debido a la conducta de los individuos 

que pueden anticiparse a los acontecimientos o especular; por ello, 

por ejemplo, la disminuci6n de la inversi6n de capitales, la baja 

paralela de la actividad del empresario y el estancamiento en las 

industrias productoras de bienes de producci6n, pueden ocurrir a~ 

tes'de que llegue la expansi6n a su punto culminante. 

"El c.urso de los hechos en los per!odos de 4epresi6n presenta 

un cuadro de inseguridades e irregularidades que interpretamos 

como una lucha por un nuevo punto de equilibrio, o de adaptaci6n 

a.una situaci6n general que se ha modificado en forma relativame~ 

te rápida y considerable ( ••• ). Los datos acostumbrados se alte

ran para todos los negocios. Pero la extensi6n y la naturaleza 

de la alteraci6n no pueden aprenderse sino por la experiencia. 

Exiaten nuevos competidores; d9jan de aparecer viejos clientes y 

corredorea; debe encontrarse la actitud correcta frente' a los nu2 
vos hechos econ6micos; pueden ocurrir en cualquier moment(') su.ce

so• incalculables como negativas insospechadas de concesi6n de cr~ 

dito. ·El 'mero hombre de negocios' debe hacer frente a problemas 

que se hallan fuera de su rutina ( •.• ) y frente a los cuales com! 
te errores que se convierten en fuentes secundarias de malestaree 
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posteriores" 30/. 

L~ depresi6n·se manifestará, entonces, por la invendibilidad 

de las mercanc1as ya producidas, y mucho más todavía de las pro

ducibles, a precios que cubran el co~to, por la ca1da de los pr~ 

cios, por la tirantez del mercado monetario y la posible insol

vencia; estos hechos y la discrepancia entre demanda y of~rta 

efectivas que ocurre en muchas industrias, son la "fqrma externa 

de la depresi6n", apariencia que ha motivado la formulaci6n de 

teor1as de la desproporci6n, como la de la superproducc'i6n y la 

del subconsurno, dándoles un papel causal primario e. independien

te que en esencia no tienen. 

El autor apunta, siguiendo a Aftalion, que las depresiones afe~ 
tan·con severidad a las nuevas industrias productoras de nuevos 

bienes de producci5n, en medida más reducida a otras ramas, y que 

muchas no sufren perturbaciones de ningan g~nero 31/; asimismo S! 
ñala que dentro de cada rama industrial son mucho más impactadas 

las empresas nuevas que las antiguas, pues éstas cuentan, general 

mente, con ventajas y apoyos que les brinda su propia antigüedad. 

Por ello la depresión causa más daño, parad6jicamente, a las em

presas_ rn&s recientes y productivas que a las m~s añejas y obsol~ 

tas. 

Schumpeter enfatiza que si bien la depresi6n tiene caracter!s

ticas negativas desde el aspecto de cesaci6n de la prosperidad, 

tambi~n posee caracteres positivos desde el aspecto del desenvol

vimiento, pues "cumple lo que prometi6 la expansión", es decir, 

la absorci6n de las innovaciones en un nuevo nivel de equilibrio, 

consolidando de esta manera los avances productivos de la fase 

precedente y preparando al sistema para una nueva expansi6n, pues 

la corriente d~ bienes se enriquece, se reorganiz~ parcialmente 

la producci6n y disminuyen ,los costos, como consecuencia del pro

greso productivo realizado por la expansi5n. 
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Además, durante el per:todo normal de depresi6n ºaparte de que, 

por regla general, permanece intacta la mayor parte de la vida 

econ6mica, el volumen f!sico de las transacciones baja sólo en 

forma insignificante ( ••. ). Y esto es cierto no s6lo en t~rmi-

nos de bienes, sino tambiAn en t~rminos de dinero, a pesar de que 

el movimiento c!clico con su inflaci6n en la prOsperidad y defla

ci6n en la depresi5n, debe estar especialmente marcado en la ex

presi6n monetaria. Los ingresos totales no suben en la expansi6n 

ni caen en la depresi6n más de 8 a 12 por ciento (comparadas con 

los años normales), aun en Estados Unidos, donde la intensidad 

del desenvolvimiento hace las fluctuaciones más marcadas que en 

Europa (Mitchell). Aftalion ha mostrado ya que la baja de precios 

durante la depresi6n nd constituye sino un pequeño porcentaje so
bre la media, y que las fluctuaciones realmente grandes tienen sus 

causas en las condiciones especiales de los art!culos individuales, 

y tiene poco q.ue ver con los movimientos c!clicos" 32/. 

Nuestro te6rico asevera que en los períodos de depresi6n la 

conducta de los.hombres de negocios está dirigida claramente por 

el elemento de pArdida real o potencial. "Pero las p~rdidas ti~ 

nen lugar o son inminentes --no necesariamente en la totalidad 

del sistema econ6m~co, sino en las partes más expuestas-- en ta~ 

to que no se hallen todos los hombres de negocios y, por lo tan

to, el sistema en su conjunto, en un equi1ibrio estable, que es.en 

la pr&ctica lo mismo que decir: hasta que "produzcan de. nuevo a 

precios que cubran aproximadamente los costos. En consecuencia, 

la depi;esi6n durar&, desde un punto de vist~ te6rico, hasta que 

tal equilibrio se consiga aproximadamente" .:!!/. 

En s!ntesis, la tarea de la depresi6n es llevar al sistema a 

una nueva vecindad de equilibrio que incorpore las innovaciones 

y prepare la nueva expansi6n que no podr& empezar hasta que se 

haya alcanzado el equilibrio estable mencionado. 

La lucha por una nueva posici6n de equilibrio se ve perturba-
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da por la monopolizaci6n y la intervenci6n estatal crecientes en 

la vida económica, pues tal posici6n no podrá lograrse si no exi~ 

te libre competencia en todas las ramas de la producción. Esta 

situaci6n implica "la continuaci6n permanente de los desajus,tes 

en l,os grandes combinados y, por lo tanto, fuera de ellos" 34/. 

En cuanto a los salarios expresa que en t~rminos reales bajan 

regularmente en la depresión, ''pero solamente en una parte de lo 

que aumentaron durante la expansión" ~/. 

En cuanto al empleo de la fuerza de trabajo manifiesta que la 

"expansión supone, por lo general, un paso en el sentido de la m~ 

canizaci6n del proceso productivo, y de aht necesariamente una 

disminución de la cantidad de trabajo requerida por unidad de pr~ 

dueto; envuelve tambi~n, con frecuencia --si bien no es obligado-

una disminuci6n de la cantidad de trabajo solicitada en la indus

tria en cuesti6n, a pesar de la expansión de la producci6n que r~ 
sulta. La desocupaci6n tecnol6gica aparece, pues, como un compo

nente de la desocupaci6n c{clica, y debe ser contrastada con ella, 

como si no tuviera nada que ver con el ciclo" 36/. 

Pero durante la expansi6n siempre tiene "lugar un aumento en· 

la demanda real de trabajo cuando se hacen inversiones, demanda 

cuya intensidad depende, como es natural, de la extensi6n con que 

se haya invertido" 37/. 

Sin embargo, si la demanda de la inversi6n se destina más ha

cia medios de producci6n ya existentes que hacia nuevos bienes 

de inversi6n, esto irá en contra de la cantidad de trabajo emple~ 

da 1ª/. 

Schurnpeter prev~ que la mayor familiaridad de los hombres de 

ne9ocios_con el ciclo, la.mayor intervenci6n estatal y la mono

polizaci6n progresiva son las causas "de la debilitaci6n cada vez 

mayor de los fen6menos verdaderos de la crisis" ~/ y aun anuncia 

que "las crisis desaparecer.án mSs pronto que el sistema capitali!. 
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ta, que es quien las ha creado 11
• 40/. 

Advierte que los mismos factores debilitarán tambi~n el movi

miento cíclico normal pero "ninguna terap~utica podrá obstruir 

permanentemente el gran proceso socia1 y econ6mico, por el cual 

se hunden en la escala social para desaparecer finalmente las e~ 

presas, posiciones individuales, formas de vida, valores cultur~ 

les e ideales. En una sociedad con propiedad privad~ y libre co~ 

petencia, este proceso es el complemento necesario del emerger 

continuo de nuevas formas sociales y econ6micas, y de ingresos 

reales en continuo crecimiento para todas las capas sociales. El 

proceso serta más suave si no hubiera fluctuaciones cíclicas, pe

ro no se debe totalmente a las últimas, ni es totalmente indepe~ 

diente de éstas. Esos cambios son más importantes desde el punto 

de vista te6rico y práctico, económico y cultural, que la estabi

lidad económica sobre la cual se ha concentrado tanto tiempo la 

atenci6n anal!tica. Y es más característico del sistema capita

lista, lo mismo que de su cultura y resultados, la elevación y 

ca!da de familias y empresas, que cua1esquiera de las cosas que 

puedan ser observadas en una sociedad estacionaria, tomada en el 

sentido de que se produzcan sus procesos con ritmo constante" 41/. 

5.4 EL MODELO TRICICLICO SCHUMPETERIANO. 

"Miiqui.na universal ncvida p:>r correias de todos os m::trentos." 

Al vaco de camp:>s • 

Schumpeter indica que no hay razón para suponer que s6lo exisca 

un movimiento ondulatorio que afecte al aparato econ6mico. "Por 

el contrario, es razoriable pensar que algunos de los procesos com

prendidos en nuestro concepto de innovacit5n toman mSs tiempo que 

otros para ejercer todo su efecto. La constrn~ción de ferrocarri

les o la electrificación de un pa!s pueden tomar entre cincuenta 

años y un ~iglo y entrañar transformaciones fundamentales en la 

vida econ6mica y cultural del pa!s, modificando toda la vida ecO-
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n6mica de sus habitantes as1 como sus ambiciones espirituales, 

en tanto que otras innovaciones pueden aparecer o desaparecer 

en unos cuantos años. Mis a6n, de ocurrir lo mencionado prim~ 

ramente, ese pr·oceso se desarroll8 por etapas sucesivas, origi
nando ast tanto fluctuaciones de corta duraci6n como movimientos 
fund~entales a largo plazo. En esa& condiciones no resulta ra

zonable suponer la existencia de un s6lo ciclo ( ••• ). Aun sin 
considerar lo que razonablemente podamos atribuir a l.as pertur
bacionea exterftaa a las que ea~ln sujetas nuestros datos, ea mis 

realista (y probablemente tambl6n desvanecer& algunas irregula
ridade1 .aparentes, es decir, qlle se deben s6lo a la aceptaci6n 

de la hip6tesia de un solo ciclo) aceptar que existen ~ ci
clos que se desarrollan aimult&neamente y enfrentarse al proble
~ de analiZar au interferencia mutua .. sin embargo, como es ne
cesario para manejar nuestras series cronol6gicas el aceptar un 
nGmero reducido de movimientos diferentes que supondremos que se 

JObre~pen mutuamente y que basan sus puntos normales o vecinda
des de equilibrio cerca de loa puntos donde cruzan la trayectoria 
del siguiente ciclo mlia alto que los sustenta, se presenta aqu1 
el modelo tric1clico como una hip6tesi• adecuada" 42/. 

"Dicho modelo no tiene m&a m&rito que el de~criptivo, pero in
dudablemente satisface la 6nica condici6n que los mecanialllOe de 
esta naturaleza deben satisfacer; la condici6n de tener un aigni-· 
ficado hist6rico, que --con material como el nuestro tan expuesto 

a perturbaciones externas, que no son ni reducidas ni independie~ 

tea o 'nU111erosas' en el sentido de la• probabilidades-- ea mla i~ 
portante que satisfacer cualquier criterio formal" 43/. 

El modelo schumpeteriano consta de ciclos de duraci6n larga, 
media y corta; a los cuales Schwnpeter llam5, respectivamente, 

Kondr&tiev, Juglar y Kitchin. A continuaci6n presentamos la ex
posici6n que el autor hizo de cada uno de elloa y de otros movi
mientos. 



93. 

El ciclo KondrStiev. 

"Un conocimiento hist6rico de lo que sucedi6 en un momento d.!_ 

do al organismo industrial, y de la manera que ocurri6, reve~a 

primeramente la existencia de lo que con frecuencia se designa 
como "ciclos de larga duración" que comprenden un per!odo entre 

54 y 60 años. Aun cuando ocasionalmente se reconoci5 su existeE 

cia y aun se les midi6, especialmente por Spiethoff, Kondratieff 

ha hecho una elaboraci6n más detallada y, por lo mismo, pueden 
designSrseles como el Ciclo de Kondratieff. Los historiadores 

de la economta del siglo XIX han atestiguado ( ••• ) la realidad 

del primero de estos grandes ciclos que nuestros datos nos permi 
ten observar, es decir, el ciclo 1783 a 1842, y se han adelanta

do a nuestra interpretaci6n del fen6meno con la frase "revoluci6n 

industrial" que en real~dad entraña todo lo que con ella queremos 

decir ( ••• l, describe bien c5mo se presentaron los acontecimien

tos de este periodo ante lOs ojos de estos observadores .imparci!!_ 

les. El pertodo de 1842 a 1897 se designa como la era del vapor 

y del acero y, especialmente, como la ~poca de la construcci6ñ de 
los ferrocarriles en el mundo. Esto puede parecer superficial, 

pero puede demostrarse detalladamente que la construcci6n de fe

rrocarriles y los trabajos incidentales a ellos, conectados con 

ellos, o como consecuencia de ellos, es la caracter!stica domina~ 

te tanto de los cambios econ6micos, de las fluctuaciones econ6mi

ca8 ocurridas en el per!odo, como de cada una de las cuatro fases 

en que es posible'dividir ese ciclo econ6mico. Los historiadores 

del futuro no tendrSn dificultad alguna en reconocer la importan
cia precursora ·de la electricidad, de la qulmica y de los autom6-
viles tanto para el auge como para la contracci6n del tercer ciclo 

de larga duraci6n que se inici6 hacia 1897. Claro que si se pre~ 

fiare una forma de expresi6n mSs usual, podemos considerar estos 
proceso~ en ·t~rminos de • inversi6n • y de expansi6n y contracci6n 

del crAdito: esta es induda~lemente una parte muy importante del 

mecanismo. Desgraciadamente esa descripci6n no es s6lo la ·m&s 

usual, sino tambi!n la m&s superficial, y deja la puerta abierta 
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a todas las crudezas y errores de las diversas teor1as monetarias 
•obre el ciclo econ6mico• 44/. 

El ciclo Juc¡ler. 

Nuestro autor apunta que ".s6lo como afirmaci6n de un hecho po
demo• aventurarno• a decir que las dos unidades completas de Kon
dratiaf f que caen ~entro da nue•tro car.1po eetadlstico tienen cada 
una de ella• aeia.ciclo• QOn duraci6n de 6 a 10 años, que estSn 
igual ... nte bien demarcados por la historia induatrial, aunque en 
menor medida en nuestras series cronol6gicas, que de hecho corre~ 
ponden mSs o meno• al primer movimiento clclico descubierto ( ••• ), 
los danominarem<>• ciclo• de Juglar. Como ya lo •.;;\al6 D. H. lloberi 
son, puede indicar•• en cada ca•o concreto la industria e innova
ci6n particular cau•ante de la fase de expan•i6n y del proceso da 
reaju•te•. !V. 

Bl ciclo Kitchin y otros ... vimiento•. 

"Por dlti,.., cada ciclo de Juglar ob•arvado (incluyendo los 
del actual J!ondral:ieffl puede dividirse'en la mayorla de loa ca
•oa, y aun por simple inapecci6n en el caso particular de Estados 
Unidos, en tres ciclos con periodos de duraci6n de 40 meses apro
ximadamente( ••• ). Fueron loa dos estudios de Kitchin y del pro
fe•or Crum ( ••• ) lo• que principalmente permitieron definirlos. 
La evidencia eatadlatica sobre la·taaa de de•cuento del papel co
mercial tiene espacial importancia, ya que esta aeria ea la qua 
mejor se expresa clclicamente. El hecho de que este ciclo, as! 
como alguno1 otros, sea mls marcado en Estados Unidos que en ~tros 
pahas, especialmente qua en :Inglaterra,. se explica fScilmente por 
al hecho da que la• fluctuaciones clclica•, en la mayor parte de 
lae •eriea eatadlaticaa, tienden a suav1zarse mientraa la econo
mla de.un pala eatS mla unida a influencias exteriores y mientras 
su polltica se aproxima ml• al libre cambio r ••• ). Naturalmente 
•e acepta no a6lo el hecho de que los cambios no-clclicos tambi6n 
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crean movimientos ondulatorios sino que además de los tres movi

mientos arriba mencionados existen otros movimientos cíclicos. 

Sin embargo, se sostiene que el modelo tricíclico funciona ade

cuadamente para la etapa de aproximaciones burdas en que nos en

contramos, y que permanecerá as! por algún tiempo• 46/. 

5.5 PROBLEMAS METODOLOGICOS. 

Schumpeter admite que para el logro de "la meta de fijar la V!!_ 

lidez del esquema de las innovaciones y demostrar c6mo la innova

ci6n produce, junto con su complemento monetario, la clase espe

cial de movimientos ondulatorios inherentes al aparato econ6mico 

de la sociedad capitalista y a los que acompañan fen6menos sirnil~ 

res en otroe campos de la actividad .humana" 47/, todav1a falta C!!, 

mino largo que· recorrer, pues datos bS.sicos como "la suma gastada 

en realidad en la producci6n de nuevos bienes duraderos de produ~ 

ci6n para nuevos fines" 48/ no se tienen procesados y tampoco se 

dispone "de informaciones dignas de confianza sobre diversos pro

blemas de importancia fundamental" 49/ para explicar los ciclos y 

comprobar lo pertinente del aparato anal1tico y las hip6tesis enu~ 

ciadas. 

Por 11lltimo, mencionaremos que el autor declara c¡ue "si· resulta 

cierto que los cambios industriales son los fundamentales en los · 

fen6menos clclicos, s6lo podrá considerarse su mecanismo examinan 
do· detalladamente todos los casos ocasionados por tales ·cambios·. 

Para el inveatiqador cuidadoso, por ejemplo, no escapa la notable 

aimilitud -qu~ existe entre procesos tan diferentes como el desa

rrollo de la industria del hierro en Xnglaterra desde el siglo XVI 

haata fines del XVIII, y la industria automivillstica en nuestro 

tiempo" SO/. En este mismo sentido, afirma que "en todos los ca
aoa hiat6ricos hay tantos •accidentes• que pueden ser hechos res

ponsables de las crisis sin que ello suponga ninguna conclusi6n 

disparatada, que la necesidad de encontrar causas mSs generales· y 
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fundamentales, es menos obvia de lo que parecen suponer muchos 

( ••• ). Es más importante el· marco individual de la mayoría de 

las grandes crisis (y fluctuaciones recurrentes) de la historia 

para '1a·e~plicaci6n de los hechos reales observados en cada ca

so, que cualquier cosa comprendida en una teorta general --supo 

niendo que Asta sea posibl~ de elaborar-- que no puede re~ulta; 
mas que en una contrÍ.buc'usn al diagnl5stico o al fundamento de la 

política que remedie la situaci6n 11 51/. 
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6. PRELUDIO DE SINTESIS TEORICA, 

"Y ae harl perceptible 
la perpetua airrt>iraci6n 
de lo que p>rsiste y lo que p>rece, 
y dirS lo que se nlJda 
y lo que perftllneCle •• 

Bonifaz Nuño, 

"loa sabios escribas .•• 
Sus ncmi>res seguirSn vigentes longas edsdee 
aunque hayan deuparecido, 
aunque haya terminado el tiarp> de eu vida, 
y m ee les hayan hecho pirlmidea de bronce 
ni estelas de hierro ••• 
aunque hayan desaparecido los servidores de su culto, 
la ai:ena haya cubierto sus estelas 
y sus hllbitacioma hayan sido olvidada, 
su nJlliJre seguid. pronunc.i!ndose 
a causa de los libros que escribieron 
porque eran herm:>soa ••• " 

Papin> egipcio de la Epoca 
del Nuew Illplrio. 

100. 

El objetivo del capitulo es presentar una slnteaia conceptual 
de los cuatro autores, distinguiendo los conceptos anallticos 

fundamentales y los conceptos subaidiarioa con los cualea operan 

sus respectivos an&lisis, es decir, deteCtar c6mo articulan y j~ 
rarquizan sus conceptos te6ricos principalea. Con eate procedi- · 
miento haremos expltcita su pertenencia a un tronco te6rico co

mdn que brinda las explicaciones m&s convincentes sobre los ci

clos econ6micos, aun cuando sus epistemoloq!a• sean diatinta• y, 
por ende, sus desarrollos expositivos. Loe apartados y·laa con

clusiones aspiran a componer nuestro preludio de s1ntesis te6r~

ca. 

6,1 W. C. MITCHBLL. 

Mitchell apunta que la ciclicidad, ea decir, las di•tintaa f~· 
sea. rtt:Jnicaa. y recurrentes de la actividad econ6mica, e• una .de .. 
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las resultantes netas producidas por numerosos factores, end6ge

nos y exógenos, y es, a la vez, un factor constante y poderoso 

que, segGn su momento fásico, determina los niveles de ganancias. 

La ganancia es para Mitchell el concepto central y operativo 

de su teor!a cíclica, pues su movimiento ondulante condensa las 

inconmensurables interacciones del conjunto innumerable de fac

tores que la influyen; tratar de interrelacionar todos esos fac

tores es una tarea necia, imposible e inGtil que s6lo conduciría, 

en el mejor de los casos, al punto de partida: el comportamien

to ondulante de la ganancia. 

A su vez, serán los diversos niveles y expectativas de las g~ 

nancias los que definirán la diSstole y la s!stole de las inver

siones productivas. 

En resumen, en la actividad econ6mica hay una ciclicidad tns! 
ta que fásicamente torna más o menos favorables las condiciones 

de obtener ganancias, lo que a su vez define la alternante expa~ 

si6n y crispaci6n de las inversiones. 

Cabe agregar que Mitchell da una explicaci6n end6gena del ci

clo econ6mico, pero que ello no le impide reconocer las influen

cias de factores ex6genos de toda !ndole que afectan el curso y 

la velocidad del mismo. 

6.2 M. KALECKI. 

El concepto anal!tico angular de la edificaci6n te6rica de 

Kalecki es la inversi6n, la cual es determinada por tres facto

res básicos; 1) el ahorro bruto interno actual de las empresas1 

2) la tasa de crecimiento de las ganancias; y 3) la tasa de au

mento del volumen de equipo de capital. La inversi6n es funci6n 

creciente de los dos primeros factores y funci6n decreciente del 

tercero, pues en la medida que aumenta la inversi6n se constriñe 
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el crecimiento de las ganancias y el ahorro de las empresas. 

Se infiere flcilmente ~ue el otro concepto vertebral en la 

formulaci6n kaleckiana es el comportamiento de la ganancia, ~l 

cual guarda una lntima relaci6n funcional con el desempeño ondu

lante de la inverai6n. 

El curso normal del binomio inversi6n-ganancia se altera por 

dos factores poderosos: la innovaci6n y la intervenci6n econ6-

mica gubernamental. 

La innovaci6n, tiende a incrementar el nivel a largo plazo de 

la inversi6n: su papel es an&logo al de un aumento de las ganan

cias, pues impulsa nuevas y adicionales decisioñes de invertir. 

Por esto una corriente continua de innovaciones es comparable, en 

sus efectos sobre la inversi6n, a una tasa firme de incremento de 

las ganancias. El efecto dinSmi.co de las innovaciones sobre el 

nivel de inversi6n será tanto mayor cuanto m&s grande sea el vo

lumen de equipo de capital requerido. 

El proces? innovador es tan importante en la economta capita

lista .que el descenso de su intensidad contribuirá a un menor ri! 

mo de crecimiento econ6mico. 

La intervenci6n econ6mica gubernamental, por medio del presu

puesto pGblico y de la pol{tica econ6mica, induce ampliaciones 

en la demanda efectiva,· el incremento de las ganancias y, en co!!. 

secuencia·, de la inversi6n; este proceso conduce la actividad ec2_ 

n6mica al alza, a la dilataci6n del auge y a mitigar el descenso 

clclico. 

Quiz& Jtalecki fue el primero en columbrar la necesaria profu~ 

didad que adquirirla la intervenci6n pGblica en la economla y ello 

lo llev6 a advertir que el ciclo econ6mico puro serla cada vez mlis 

un ciclo econ6aico polltico, lo cual alterarta la expresi6n feno

m&nica del proceso y regularta a loa factores, mas no eliminarla 
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las fuerzas que provocan las fluctuaciones cíclicas de una econ~ 

rn!a capitalista. 

Eñ resumen, el binomio analítico fundamental se constituye 

con la unidad dial~ctica de los conceptos inversión y ganancia; 

simultáneamente este binomio se articula con dos categorías sub

sidiarias: las innovaciones y la intervención gubernamental~ 

Su carácter subsidiario se debe a que operan por medio de1 bino

mio básico, es decir, su acción estS encaminada a elevar o man

tener en el nivel más cimero posible las ganancias y la inversión, 

pues corno dice Kalecki: "Los capitalistas ganan todo lo que gas

tan". 

6.3 N. D. KONDRATIEV. 

En la teor!a de Kondrátiev sobre los ciclos largos su concep

to anal!tico toral es la "inversi6n.a largo plazo" en bienes de 

capital básicos, cuya vida 6til de decenas de años configura ve~ 

daderas edades tecnol6gicas y etapas en el desarrollo de las fue~ 

zas productivas. La introducción de los bienes de capital bási

Cos, su difusi6n, predominio, auge, deterioro, agotamiento y pos~ 

trer reemplazamiento, están asociados a la cic~icidad de largo 

plazo. Este itinerario se corresponde con las olas ascendentes 

y descendentes de las inversiones a largo plazo. 

El segundo concepto fundamental es la rentabilidad, la cual 

empezari a crecer durante la etapa más baja del ciclo y se ele

var& en el ascenso del mismo; ulteriormente, el deterioro del p~ 

tr6n de crecimiento devendrS en el descenso de la rentabilidad y 

de las inversiones. 

El tercer concepto central implicado en la explicaci6n kondr~ 

teviana es·el de las innovaciones grandes, cuya aplicaci6n comie~ 
za en la fase de deterioro cíclico y se manifiesta en la paulati-
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na .introducci6n de nuevos bienes .de capital b&sicos que revoluci~ 
nan los sistemas de producci6n, dist"r.ibuci6n Y consumo, generan 

cambios profundos en los costos, en la oferta, la demanda y en 

los precios de mercado, transfigurando la estructura econ6mica 
toda. El reemplazamiento de los bienes de capital blsicos se va 
intensificando en la medida que la rentabilidad se acrece y esto 
conlleva el alza de las inversiones, el incremento formidable de 
la producci6n de nuevos bienes de capi~al b&sicos y p~oducCiones 
subsidiarias, y una nueva fase de ascenso de larga duraci6n. 

El principal concepto subordinado es el de la concentraci6n 
del capital, durante la fase descendente, a expenea• de otros se~ 

tares, en los grupos financieros e industriales que comandarán la 

nueva fase de a.acenso. 

En stntesis, la trilogta conceptual: inversi6n a largo plazo 
(en bienes de capital blsicos), la rentabilidad y las innovacio
nes, constituyen.el aparato anal!tico fundamental de Kondrátiev. 
Para 61 todos estos elementos son end6genos al sistema econ6mico. 

6.4 J. A. SCHUMPETER • 

. schumpeter concibe a la innovaci6n como el preciso y esencial 
factor interno de cambio y como responsable del comportamiento 
ondulante de la economta. El motivo de la innovaci6n es el anhe
lo de ganancias. 

Debe recordarse que para Schumpeter cada uno de los factores 
que inte~vienen en el proceso productivo devengan un ingreso co
rrespondiente por su participaci6n en el mismo y, por tanto, las 
retribuciones a los capitalistas no son ganancias. Las ganancias 
s6lo aparecen cuando un empre•ario introduce una innovaci6n que, 
al darle ventaja sobre aua competidores, le permite gozar da una 
retribuci6n extra; a esta retribuci6n ea a la que Schumpeter lla
ma ganancia. Ulteriormente, cuando la innovaci6n se difunde y 
entra a la corriente econemica circular, desaparece la ganancia. 
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El momento mSs propicio para que aparezcan las innovaciones 
es el de la depresi6n, pues en su curso existen masas de obreros 
desocupados, grandes existencias acumuladas de materias primas, 
maquinaria, equipo, edificios, etc., ofrecidos a precios inferi~. 
res al costo de producci~n, bajas tasas de interés, en fin, un 
ambiente ventajoso para los capitalistas y, ademSs, un bajo ni
vel de retribuciones a los factores de la producci6n. 

Por un lado, la baratura de los medios de producci6n y el ba
jo nivel de rentabilidad preva1eciente, facilitan e impelen a pr~ 
bar nuevas f6rmulas productivas y, complementariamente, el bajo 
nivel de retribuci6n a los factores de la producci~n, obliga a los 
capitalistas a buscar la elevaci6n de sus retribuciones vía ingre
sos extras o ganancias, iaa cuales s6lo pueden obtener convirti,n
dose en empresarios, es decir, innovando. Esto explica que las 
innovaciones aparezcan concentradas cardumenescamente en la veci~ 
dad de las depresiones. 

As1, pues, el binomio conceptual b&sico de Sc~urnpeter lo cons
tituyen las innovaciones y 1as ganancias. 

Los conceptos analíticos subsidiarios son los empresarios (po~ 

tadores de las innovaciones), las inversiones productivas (la apl! 
caci6n de las innovaciones) y las empresas nuevas {encarnaci6n de 
las inversiones). 

Las innovaciones mayores, identificadas con las edades tecno
l5gicas, est&n asociadas can los ciclos largos. 

Schumpeter advirti6 que la mayor famili.aridad de los hombres 
de negocios con los ciclos econ6micos, la creciente intervenci6n 
estatal y la monopoli~aci~n progresiva modificar1an loe ciclos 
normales, pero que ninguna teraplutioa podr1a obstruir permanen
temente el gran proceso socia1 y econ6~ico que denominamos ciclos. 
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Asimismo previ6 la debilitaci6n y aun la desaparici6n de las cr! 

sis (recu~rdese que Schumpeter reserva este concepto para las h~ 

catombes econ6micas) por las mismas razones que alteran la cicl! 

cidad. 

6.5 CONCLUSIONES. 

Se infiere que el concepto analttico fundamental que explica 

·las fluctuaciones econ6micaa de corto; mediano y largo plazos es 
el comportamiento ondulante de la ganancia, cuyo trayecto se vin

cula y es rec!procamente determinado por la inversi6n, segundo 

gran concepto anal!tico. A su vez, el d!ptico conceptual ganan

cia-inversi6n se encuentra mutuamente determinado por las inn~ 
vaciones, tercer gran concepto anal!tico, as! arribamos a la ca~ 

formaci6n del tr!ptico conceptual básico sobre el que se erige 

la teor!a m&s satisfactoria de los ciclos econ6rnicos: ganancia

inversi6n-innovaciones. 

Este tríptico se articula con dos categor!as subsidiarias pri~ 

cipales: el monopolio y la intervenci6n ec6n6mica gubernamental. 

Como ya se rnencion6 arriba, estas categorías deben su carácter 

subsidiario a que sus acciones se expresan por medio del concep

to analttico fundamental de la ganancia. 

Por Qltimo, la categoría más general es la del ritmo de la ac

tividad económica que, como resultante neta del complejo multitu

dinario de factores y fuerzas, condensa y revela, a trav~s de sus 
diversas y recurrentes velocidades fSsicas (desde el aletargado 

adagio hasta el rápido muy alegre y con brío}, el rondó de los e! 
clos econ6micos. 

Queda así construida la interrelación categ6rica por la que 

cursará el análisis cíclico de largo plazo del sistema capitali~ 

ta contemporáneo. 



PARTE II 

"ANALISIS DEL CICLO DE LARGA DURACION 

DEL SISTEMA CAPITALISTA, 1950-1987". 

"Pelo a ncaotma, habitua<bs a nedir los espacios 
a t:%9choe c:ort:oa, este "6rt.l.gr¡ de totalidad 1XlB 
&lllldrenta, la viai6n p&nica nea llena de p&nicn, 
y padilros a los sist:anas que aquieten un poco el 
v6rtica etezn> de la cr....c:J6n• • 

AlfoNlo !leyes 
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PllEAMBULO 

"Si en un narento es alegre 
en otro su acerb:> rostro nos welve, 
y s6l.o as1, inestable, constante sigue". 

cannina eurana (ca. siglo XII). 

La parte segunda se ocupa de la hipotiposis del aiste~ capit~ 
lista (1950-1987) desde la perspectiva hermen6utica de los ciclos 
largos, cuya epistenolog1a qued6 plasmada en la 'primera parte; no 
se pretende, por tanto, escribir una historia exhaustiva del desa

rrollo econ6mico mundial. 

su designio esencial es, pues, evidenciar la oscilaci6n de lar

go plazo, esgrimiendo las categor!as centrales y conceptos subord! 

nades y adyacentes, que se sustentan en abundante y acuciosa info~ 

maci6n estad!stica (procesada ad hoc, en gran parte). 

Pero antes de entrar en materia es necesario establecer, como 

punto de partida, tres postulados y dos propuestas accesorias que 

subyacen en los cap!tulos consecutivos. 

El postulado primicial expresa que el siste~a es una totalidad 

mundial jerarquizada, constitu!da por dos subconjuntos que denomi

namos centro, uno, y periferia, otro; el primero agrupa a las na-· 

ciones industriales, desarrolladas y dominantes y, el segundo, a 

~os pa!ses no desarrollados y dominados del conjunto; cabe añadir 

que el nGcleo del centro y el sistema es la potencia hegem6nica, 

en este caso, Estados Unidos, autAntico YaxchA contempor&neo.* 

Una primera propuesta subsidiaria, vinculada al principio pre

cedente, hace explicito que la periferia y el centro ocupan, re•-

* "El eje del nunó:> lo formaba el traro:> de un Srlx>l gigantesco, Yuch6, cuyas 
ranas se extend!an en las cuatro direcciones y cuya copa femaba la bl5veda 
celeste•. ~ Maya. Apud Paul west:heim: "Arte antiguo de M!acico", 
Era, Mlxico, 1977, p. 31. 
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pectivamente, los luga~es que el sector agropecuario y el sector 

industrial tienen en el análisis de -KondrStiev. Es decir, en ni

vel s~st~mico, el sector primario de la econom!a capitalista est& 

compuesto por los pa!ses periféricos, y el sector metaindustrial 

(fusi6n de la industria y el subsector serviciai de alta tecnolo

gia) est& constitu!do por las naciones centrales. 

El postulado segundo asienta que ~a evoluci6n y las politicas 

econ6micas del n6cle~ y los otros países centrales pot!simos, son 

las que definen los ritmos, vínculos y pautas del sistema., y res

palda que la exposici6n, habitualmente, principie en los acaeceres 

de los siete grandes o del nficleo, según la disponibilidad de da

tos y el asunto tratado, y desemboque en los aconteceres del res

to del mundo capitalista. 

El postulado tercero advierte que la teor!a de los ciclos basa

da en el tríptico conceptual básico, asentado en la sccci6n 6.5, 

y, en particular, la de los ciclos econ6micos largos, es la Gnica 

capaz de elucidar tanto la dilatada pleamar ()950-1973), y su ru~ 

dosa estoa, cuanto la prolongada resaca (1974-?). A su vez, ~atas 

patentizan el movimiento sinusoidal de luenga duraci6n de hogaño 

del sistema capitalista, es decir, acusan que ~ate cursa por el 

cuarto ciclo Kondrátiev, y, espec1ficamente, por la fase larga de

clinante del mismo. Demostrar la validez interpretativa de este 

postulado es, precisamente, el objetiva del análisis ulterior. 

Habiendo estatuido en los postulados que el ciclo largo posee 

una naturaleza sist~mica, ostentada lo mismo en las partes tias 
naciones} que en la totalidad (la economía capitalista mundial) y 

cuya cinem&tica se difunde del n6cleo a la periferia, una segunda 

propuesta accesoria, dimanante de lo anterior y no por evidente 

menos significante, consiste en afirmar que los oligopolios y las 

potencias dominantes (precipuamente el nGcleo) cuentan con el po

der de alterar el decurso declinante en detrimento del resto del 

sistema, especialmente del periférico. Ello explica que aun cua~ 
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do la fase de descenso se manifiesta rotundamente, sus efectos más 

devaatadorea concurren en la parte dominada, en tanto que sus se

cuelas en el nGcleo y sus 1ntirnos son morigeradas. Exhibir los 
mecanismos que originan la feria de cat!11trofes en la perife.ria, 
ea un objetivo aecundario del eatudio. 



7. LA FASE LARGA DE ASCENSO, 1950-1973. 

"Ya se funden 
y disipan 
el. granizo, la nieve y esas cosas: 
huye la br\l1la 
y ya se amamanta 

lll. 

la tierra en los pechos de la priioo.vera." 

7.l Introducci6n. 

carmina Burana. 

"Ocoenz6 el l!Pvimiento anduvo el "mundo • " 

Octavio Paz. 

Aqu! se presenta 1a larga fase expansiva de la economía capi

talista del.a posguerra,·,ecumEnica y plena entre 1950 y 1973¡ en 

este lapso las recesiones ciclicas fueron muy cortas, excepcionales 
y localizadas, nunca universales y ni siquiera regionales: el sis

tema curs6 su edad más inalterablemente bonancible, sin parang5n 
hist6ricoJ verdadera ~poca de oro, expresada, en suma, en el inin
terrumpido y eminente crecimiento de la producción y el comercio 

mundiales. 

En esta fase se registran las mejores marcas de todos los tiem

pos de los indicadores del desarrollo econ6mico, en corresponden
cia con la difusi6n, expansi6n y auge de un dechado de crecimien

to industrial que abri6 vasttsimos campos a la inversión producti

va y a la innovaci6n tecno16gica permanente que, a su vez, retróa

limentaron el proceso de enal~ecimiento de las ganancias, la inveE 

si6n, la productividad, el ingreso, e1 empleo, el consumo y la ge~ 

neración copiosa y diversificada de bienes y servicios. 

Desde el interior de cada.una de 1as partes, la espiral virtuo

sa de' la reproducci6n ampliada se reforz6 y acicate~ merced a la 

inmensa gama de formas de la intervenci6n gubernamental, por un l~ 

do, y, por otro, en virtud de que las economlas de escala y.su pr~ 

ducci6n enorme, propias del modelo Lndustrial, conllevaron un con

sumo masivo que tuvo efectos multiplicadores conspicuos sobre el 
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aparato productiVo; añSdase que la intensidad de este a1timo pro

ceso dependi6, naturalmente, de la estructura, ubicaci6n y grado 

de desenvo1vimiento de las fracciones. 

Desde e1 plano de la totalidad, la acumulaci6n fue impulsada 

por la multiplicaci6n de las empresas trasnacionales y su disemi

naci6n hacia la mayor porci6n del planeta; la consecuente intern~ 

cionalizaci6n de sus maneras productivas y consuntivas, qde impli 
c6, adem4s, la integraci6n superior.de los mercados de trabajo, 

capital y mercanclas; la incorporaci6n funcional al sistema de t~ 

rritorios y recursos anchurosos y nutridos contingentes poblacio

nales; la 1iberalizaci6n y notable acrecencia del comercio mundial, 

subproducto de la orb1stica divisi6n del trabajo y del progreso 

raudo de las comunicaciones y los transportes; y, finalmente, por 

la guarra fr1a entre el bloque capitalista y el otro que le dispu

ta el dominio cosmopolita. 

La estabilidad de las tasas de cambio y los precios, el crédi

to abundante, la adecuada liquldez internacional y la libre circ~ 

laci6n de los capitales contribuyeron, desde la faceta monetaria 

y financiera, a la asignaci6n rentable y productiva de los mismos, 

y a la continuidad, sin tropiezos, de la fase ascendente. 

En las inmediaciones del año 1970, las ganancias, las inversi!!: 

nes productivas, los gastos en investigaci6n .y desarrollo, la pr~ 

duccien manufacturera; y otros indicadores conexos, exhibieron 

aminoraci6n de sus ritmos y cambios tendencialea; eata hipostenia 

se acompañ6 de vuelcos en loa 6rdenes monetario y financiero, cuyo 

hecho trascendental fue la imposici6n del patr6n d6lar, el 15 de 

agosto de 1971. 

Eatos sucesos fueron la prolepsis de la cercana crisis que in~~ 

qurarla la fase descendente de largo plazo. 

7.2 El patr6n tecnoproductivo. 
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"El alegre rostro de la primavera 
.en el mundo asana: 
la crudeza del invierno 
vencida se aleja." 

cannina Burana. 

El acervo tecnol6gico acumulado dllrante la década de 1930 y la 

Segunda Guerra Mundial, precisamente en el Oltimo período de des

censo del tercer ciclo de larga duraci6n y los prole~6rnen0s de la 

fase de ascenso del cuarto Kondrátiev, se plasm6 en el patr6n te~ 

nol6gico industrial y consuntivo de Estados Unidos y de ahí irra

di6, en la posguerra, hacia el resto de los pa!ses industrializa

dos y, en menor medida, hacia los países perif~ricos. 

La constante innovaci6n técnica si9ui6 empujando a la frontera 

tecnol6gica.de Estados Unidos, la cual simultSneamente se difundía 

a través de la internacionalizaci6n de sus empresas, la adquisici6n 

de licencias, la compra de equipo o su simple copia; esto implic6, 
p·ara todos los paises que pudieron asimilarlo, la adopci6n de un 

patr6n tecnol6gico que aceler6 en forma extraordinaria su propia 

productividad a costos muy bajos y as1, sincr6nicamente, se indu~ 
j~ron mayores incrementos en la demanda mundial que, a su vez, 

a_crecentaron el comercio y la producci6n globa~es. 

El nuevo patr6n indust~ial transform6 y arrastr~ al resto de 
las actividades productivas: "extrae mano de obra del sector agr~ 

cola y le devuelve insumos y equipos para su modernizaci6n; genera 
el surgimiento de actividades productoras de servicios requeridos 
para la producci6n, comercializaci6n y financiamiento de los bie

nes industriales, los que a su vez retroalimentan la expansi6n in 
dustrial: urbaniza y modifica la infraestructura de transportes y 

comunicaciones; y ejerce influencia, directa e indirectamente, s~ 
bre la orientaci6n y crecimiento del ~ector p6blico (directamente, 

a trav~s de los requerimientos que plantea en materia de infraes
tructura f1sica y educativa; indirectamente a través de la trans

formaci6n social inducida por el crecimiento y que se. expresa en 
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loe lmbitos sindicales, partidarios, regionales, de organizaci6n 

de consumidores y otras formas de agrupaci6n social que adquieren 

particular intensidad en la década del 60 y que contribuyen a in

ducir y orientar la expansi6n del sector pGblico)".!/ 

La industria se muestra como el notor de crecimiento econ6mico 

mundial con una tasa geoin8trica de 7.o• en el lapso 1950-1973, que 

supera al reato de los sectores, como se ilustra en el siguieOte 

cuadro. 

CUADRO 11 Producci6n y Exportaciones Mundiales, 1950-1985 

tasas medias de incremento anual <•> 

.conceptos p e r 1 o d O S 
1950/1973 1973/1985 

Productos Interno Bruto Mundial 5.1 2.7 

Producci6n Mundial 

Total 5.1 2.4 

Agr!cultura 2.7 2.2 

Minerta 4.9 0.07 

Manufacturera 7.o 3.1 

Ex~rtaciones Mundiales (vol.umen) 

~ 8.2 3.0 

Productos Agr!colas 4.3 2.6 

Mineral.ea 7.4 -l..6 

Marlufacturas 9.8 5.2 

Fuente: Elaboraci6n propia basada en: GATT: "International 
Trade, 85-86", Geneva, 1986, p. 139. 

El coraz6n del nuevo patr6n industrial estuvo constituido por 

dos grandes grupos de productos: primero, el de los pertenecien-
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tes a la metalmec&nica, que incluye los bienes de capital, los bi~ 

nea de consumo durable domAsticos y la rama automotriz; segundo, 

el integrado por las ramas petroleras y qu!mica y, particular y 

deatacadamente, el petroqu1mico. 

Industria Metalmec&nica. 

En nivel mundial, la industria meta1mecSnica participaba en 

1955 con ~4' de 1a producci6n industrial y en 1977 con 43\. Los 

productos qulmicos lo haclan con lOt y l4t, respectivamente. La 

crispaci6n compensatoria corresponde a los bienes de consumo no 

durables, cuya participaci6n disminuye de 30 a 22•. 

El sector productor de bienes de capital jug6 un'papel central, 

en-la faae de ascenso, como principal portador del progreso t~cn! 

ca ininterrumpido y de los incrementos en la productividad, en la 

inversi6n y en las ganancias. Recíprocamente el "ritno de creci

miento de la demanda de bienes de capital eatS determinado por el 

crecimiento de la inversi6n, su estructura sectorial y por la pr~ 

porci6n de bienes de capital incluidos en esa inversi6n sectorial". 

~/. 

su papel multiplicador se debe a que la demanda de bienes de 

capital crece m&s rSpidamente que·la producci6n industrial y que 

el produc~o nacional bruto, esto se vincula con el hecho de que la 

inversi6n tambi6n crece m&s rSpido que el producto nacional, lo 

cual se explica por el fen6meno de que el progreso t~cnico se ca

racterizaba por una creciente intensidad de capital en relaci6n 

con -la maño de obra, por una mayor relaci6n'capital-producto y por 
el incremento continuo de la proporci6n de bienes de' capital con

tenida en la inversi6n. 

"El progreso tAcnico que se incorpora en el diseño y funciona

miento de los bienes de capital, unido al proceso de calificaci6n 

de mano de obra que este sector induce y al mismo tiempo viabiliza, 

conatituye entonces un mecanismo de difusi6n de innovaci6n ~ue co~ 
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tribuye en grado importante a la elevaci6n de la productividad del 
resto de los sectores industriales y, por esa vla, a la determina

ci6n, en algGn grado, de la competitividad internacional, tanto en 

la prOpia rama productora de bienes de capital como en el resto de 
las ramas industriales y muy especialmente en aquellas en las que 
la maquinaria y equipo especializado.constituyen un factor deter
minante de la productividad" }f. 

Industria Petroqu1mica. 

El otro sector fundamental de la fase de ascenso fue el petro

.lero, cuyo desempeño energético y qu1mico fue de la mayor traace!:!_ 
dencia en los patrones de producci6n y consumo, al grado de aer el 

factor subyacente que nimba tanto los procesos y tdcnicaa de pro
ducci6n y el diseño de loa distintos productos, desde los bienes 
de producci6n hasta los de conswno final, cuanto el espacio y el 
tiemp:> socioecon6micos. su abundancia y creciente baratura (en

tre 1950 y 1970 su precio relativo se redujo so•> lo constituye
ron en uno de los factores mis importantes del auge y, en e•pecial, 

del dinamismo del sector industrial, como se puede observar en el 

cuadro 2. 

Otros Dos Factores EstratAgicos. 

Adem:ls, el.petr6lco fue el insumo básico en el gran proceso da 

sustituci6n de productos naturales por sintéticos, durante el cual 
emergieron nuevas .ramas productivas y se transformaron otra• mu

chas. su dinamismo fue impresionante: "En 1950, la producci6n de 
los principales productos petroqulmicos alcanzaba 3 millones de t2 
neladas. En 1975, se alcanzaba un nivel de 64 millones de tonela
das. En pl&sticos, que constituye el rubro cuantitativamente mi• 
importante, se pasaba, en el mismo periodo, de 1.5 millones de to
neladas a 38 millones. En fibras sintéticas, en 1950 la producci6n 
era inferior a un mill6n de toneladas, mientras que en 1975 se su
peraban los .7 millones• • y 



Cuadro 2: Indice de Precios de 1os Bienes Primarios,* 1957-85 (1980=100) 

Año 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

Productos Pri
muios No Pe
troleros 

117.63 
lo·a. 2e 
108 .10 
105. 74 
103.69 
104 .13 
105.43 
110.11 
109 .15 
113 .26 
107.84 
106.51 
107 .38 
106 .68 

98 .86 
98.ll 

135.88 
136 .35 
100 .so 
109 .02 
110. 70 

97.20 
103.88 
100 .oo 

93.84 
85.94 
94 .45 
99.29 
86 .19 

Alilrent.os Bebidas Materias Prines 

120.63 123.0S 99 .47 
lll.16 122 .45 87.24 
111.96 106.61 96.68 
108 .12 95.68 98.99 
108.64 87.82 95.46 
lll.46 85.82 96.42 
116. 74 84 .62 94.62 
118.37 93.50 88.96 
114 .02 83.80 91.00 
119 .os 86.30 93.20 
117 .69 86.02 89.43 
112.57 87 .14 89.48 
111.ll 88 .81 ea.so 
110 .18 91.20 85.59 
108.27 78. 74 B0.57 
108.02 79.81 84.82 
166 .09 86.32 115.64 
170.29 86 .eo 99.86 
120.51 72.0B 75. 20 
112 .66 132.90 95.94 
100.63 212.23 89 .14 

98.91 137. 63 82.25 
101.60 126 .31 99.68 
100.00 100 .oo 100.00 
101. 59 83.16 89.54 
88.23 85 .52 87.19 
98.95 95.46 92.69 

101.62 114.69 100.65 
85.06 100 .25 87.78 

FUente: International -.etacy Fund, lntemational Financial Statiatics. 

Met.ales 

129.50 
118 .25 
114 .95 
114 .83 
112.40 
109. 3 l 
107 .41 
127 .4 7 
134 .53 
140 .51 
122 .09 
125. 78 
132.99 
134 .13 
113.28 
104. 99 
128.53 
131.59 

97. 70 
101.94 

98.92 
88 .62 

102 .07 
100 .oo 

87. 72 
79.38 
86.96 
84. 52 
78.98 

Petroloo 

25.90 
25 .45 
22.12 
18.05 
17. 77 
17 .83 
17. 77 
17 .51 
17.30 
16 .99 
16.Bl 
16.86 
16 .32 
15.40 
17 .se 
18.91 
22.56 
60.99 
56.99 
59.94 
60.27 
52.51 
67 .48 

100.00 
115.27 
112.97 
103 .20 
104 .16 

98.69 

Nota: • se refiere a tcd>s los produ:tos prinllrios, tanto a los expJrtack>s por los patses periféricos 
cuanto a los rucportacX>s p:>r las naciones industriales. sus precios fueron deflactaOOs por los 

precios de las nanufacturas exp:artadas ¡x;¡r los patses industriales. 
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El consumo masivo de los bienes.durables, que es el otro pivo

te .del modelo industrial, puede iluStrarse con la evoluci6n del 

sector automotriz. En 1950, en Estados Unidos existtan 226 auto

tn6viles por cada mil personas; en el Mercado ComGn Europeo, 23 y 
en el Jap6n una cifra despreciable. Hacia 1976, en Europa la de~ 

sidad se habta elevado a 287, en Jap6n a 164 y en Estados Unidos 

a 485. y 

"Estos_dos procesos, de incorporaci6n masiva de bienes ~urables 

en el consumo de los paises avanzados y de sustituci6n de produc

tos naturales por sintéticos que -invaden.todos los dominios, cona~ 
tituyeron, sin duda, fuerzas importantes en la explicaci6n de este 

crecimiento explosivo. Por ~u parte, la rama de bienes de capital 

fue arrastrada por el dinamismo del sector qutmico, de bienes de 

conewno duraderos, por el sector transportes que se expandi6 r&pi

damente en sus distintas modalidades, por la expansi6n sider6rgica 

inducida.por el crecimiento de la rama metalmeclnica, por el cree! 

miento del sector productor de energ1a elActrica que acompañ6 el 

crecimiento industrial global, por la modernizaci6n del sector agr~ 

cola y, el.emento espec!fico de este sector, por su propio crec.imie!l 

to, dado que es preciso disponer de bienes de capital para fabricar 

bienes de capital".~/ 

DinSmica del Proceso Industrial. 

El extraordinario crecimiento industrial. fue favorecido por el 

enorme aumento de la productividad y la producci6n del sector agr~ 

pecuario de los paises centrales y de algunas regiones perifAricas, 

as1 como por el abaratamiento permanente de todas las materias pri 

mas· provenientes de los pa!ses dominados, ambos factores tuvieron 

suma importancia en la estabilizaci6n de los precios y el increme!l 

to de las ganancias y, por ende,.de toda l.a actividad econ6mica 

(Véase cuadro 2 y cuadro anexo ll • 

El rápido crecimiento industrial impuls6.el incremento de la 
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productividad, formando un c!rculo virtuoso acllll\ulativo que vine~ 
16 crecimiento y productividad en un proceso de mutua retroalime~ 
taci6n, pues "mientras mayor ea el ritmo de crecimiento, m&s r&p! 
da ea la incorporaci6n de generaciones sucesivas de equipo, i;iort~ 

doras de un proceso tfcnico que transforma la organizaci6n indus
trial aprovechando lae economtaa de escala que genera el propio 
ritmo de crecimiento e intensificando la dotaci6n de capital por 
hombre. El incremento de productividad, a su vez, permite incre
mentar el mercado a travla de la elevaci6n de rem.uneracione•1 in
tensificar ( ••• ) loa recursos daatinadoa a inveatigaci6n y deaa
rrollo1 financiar la expanai6n requerida de loa servicios pllblicoa 
de infraestructura sin, por lo tanto, afectar la capacidad finan
ciera de las eiapreaaa para aoatenar la expanai6n" '!!· 

Las fuerzas principal•• de la aceleraci6n de la productividad 
en la fa•e de ascenso ~fueron loa niveles altos y aoatenidoa de 

la demanda, tanto nacionales como internacionales, y la acelera
ci6n en el crecimiento del acervo de capital que indujo la eleva
da demanda. Lo• mejoramientos en la aaignaci6n de recursos debi
dos a la eliminaci6n del aubempl~o en la agricultura y de barreras 
al comercio internacional dieron decidido impulso positivo al cre
cimiento de la productividad" !!f. Vlase el cuadro J. 

La gran transferencia de fuerza de trabajo desde sus propios 
sectores agropecuarios (resultante de sus notables aumentos de 
productividad) y la numerosa inmigraci6n, desembocaron en una abu~ 
dante disponibilidad de mano de obra que, al combinarse con nive
les elevado• de inverai6n, jugaron un papel muy importante en loa 
incremento• generala• de la productividad y de la producci6n• y en 
la morigeraci6n inflacionaria. 

El papel de loa inmigrantes ae ilu•tra con el caso de Suiza, 
donde en el sector manufacturero loa trabajadores extranjeros repr~ 
sentaban J7t del total en 1973 y alcanzaban niveles de 60t en el 
sector de ve•tuario, 481 en cuero y 5Jt en calzado 21· Europa oc-



Cuadro 3: Mayores patses industriales: creciniento promedio 
de producci6n, empleo y productividad, 1951-1985. 

1951-1973 1974-85 

~ 
PIB/PNB 5 .1 J.2 
Empleo (personal) 2.5 2. 2 

.Jtord.s por empleado -o .4 -o. 3 
Horas hombre 2.1 l. 9 
Productividad (producci6n por horas 

hombre) 3 .o 1.4 

Estados Unidos 

PIB/PRD 3.6 2. 3 
Empleo (personal) 1.6 l. 9 
Horas por empleado -0.4 
Hor.:i.s hombre 1.1 l. 9 
Productividad. (producci6n por horas 

hombre) 2.6 o.4 

~ 
PIB/PNB 9 .3 3.8 
Empleo (personal) l. 7 o .9 
Horas por empleado -o .1 -o .1 
Horas hombre 1.6 o. 7 
Productividad (producci6n por horas 

hombre) a .o 3.0 

~ 
PIB/PNB 5 .1 2.1 
Empleo (personal) o .4 0.2 
Horas por empleado -o .4 -1.2 
Horas hombre -1.0 
Productividad (producci6n por horas 

hombre) 5 .1 3 .2 

Re1;'.!0blica Federal Alemana 

PIB/PNB 6 .o 1.8 
Empleo (personal) l.O -o .2 
Horas por empleado -1 .o -o .a 
Horas hombre 1.1 
Productividad (producci6n por horas 

hombre) <.o 2 .9 

~ 
PIB/PNB 5 .4 } .o 
Empleo (personal) o .6 o .6 
Horas por empleado -o. 9 -o .6 
Horas hombre -o. 3 o. 1 
Prod ucti vid ad (produce: i6n por no ras 

hombre) 5. I:' l.' 

B!..~~? 
PIB/PNB L:S 
Empleo (personal o .5 -o .s 
Horas por empleado -O .6 -o. '1 

Horas hombre -O .1 -1.l 
Productividad (producci6n por horas 

hombre) 3 .1 2 .5 

Fuente: IHF': Staff Studies for the World t:conomic Outlook, 
Washington, o.e. August 1987, Table 1, p. L 

120. 



cidental, tradicional expulsora neta de poblaci6n, recibi6 9.4 

millones de inmigrantes entre 1950 y 1973 10/. 

121. 

En los patses capitalistas.centrales el crecimiento industrial 

fue encabezado por Jap6n con una tasa geométrica de i2.7%, le si

gui6 Europa Occidental y otros patses desarrollados con s.2\ y 

Norteam6rica (Canad& y Estados Unidos) con 3.6%; en los pa!ses 

perif6ricos la tasa mS.s acel"erada correspond!a a los asi!ticos 
(7.8')" •i la menos acelerada a loa latinoamericanos (6.7') 11/. 

7.3 Ampliaci6n del· mercado mundial e internacionalizaci6n pro
duct'iva. 

La r&pida induatrializaci6n fue estimulada por el comercio in

ternacional manufacturero cuya tasa de crecimiento anual fue de 
9.8\; en Al se observa lo mismo que en la producci6n: los produc 

tos qu!micos y metalmeclnicoe incrementan su participaci6n conjurr 

ta de 47• en 1950 a 59' en 1975; el comercio de manufacturas como 

proporci6n del producto bruto industrial fue de 13.7% en 1950 y de 

26\ en 1973. 

El intercambio manufacturero y especialmente las exportaciones 

mundiales de bienes de capital se concentraron en grado alto en 
los paises centrales, correspondiAndoles, del total mundial, en 

1977, 87.5\, mientras que a los perif~ricos les toc6 s6lo 2.5% y 

a loa de econorn!a planificada 10%, 

La iIDportancia del sector de bienes de capital para las princ! 

pales econom!as puede obServarse én el cuadro 4 . 

Se infiere que· la ampliacien del mercado mundial fue·un factor 

clave en el proceso de industr~alizaci6n ace1erada y en las' caras 

ter1sticas asimétricas que adopt6 en las relaciones entre pa!ses 
centrales y perifdricos. 

La r&pida expansi6n de la demanda agregada, en sus niveles lo-
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Cuadro 4: Participaci6n (1) d~ la• exportacionea de bienes 
capital en las exportaciones totales (1) y en la 
producci6n de bienes de capital (2) • 

(1) (2) 
1965 1975 1964-66 1974 

Estado• Unidos J6.8 42.5 6.2 .9.9 

Jap6n Jl.J 49.2 14 .9 22.s 
Alemania Federal 46.2 46.5 J7.4 46.4 
Francia 26.J JJ.o 16.l 2J.l 

Reino Unido 42.0 41.8 21.9 27.4 

Italia Jo.o J5.o J6.0 u.o 

Fuentes Fajnzylber, Fernando: "La induatrializaci6n trunca 
de Am6rica Latina•, Nueva Imagen, M6xico, 198J, p. 
56. 

cales e internacional, las promisorias expectativas de ganancia y 
la competencia trasnacional incentivaron una alta tasa de inver

si6n en investigaci6n y desarrollo que, a su vez, contribuy6 al 

oostenimiento del ascenso. Estas inversiones crecieron a mSs de 

lOt anual entre 195J y 1971 12/i 90t de las mismas se concentra 
en Alemania, Francia, Reino Unido, JapSn y 'Esta·dos Unidos, Corre.! 
pondiendo a este Gltimo m&s de la mitad de los recursos totales. 

Asimismo, 90t del gasto total se ha canalizado, con diferencias 

de grado, hacia las ramas qu!mica, maquinaria ellctrica CincluyeE 

do electrodom6sticos), equipo de transporte y actividad espacial 

lJ/. En Estados Unidos, en particular, las inversiones aludidas 
representaron casi Ji del PNB durante la década de los sesentas 14/. 

Otro proceso de suma importancia, durante la fa•e de aacenao, 
es el de la internacionalizaci6n acelerada de la producci6n, la 

cual se expande aGn m&s r&pidamente que el comercio internacional 
y, desde luego, mucho mSa r&pido que la producci6n industrial. E~ 

te proceso es la resultante de la bOsqueda de mayores ganancia• y, 
pari passu, del mis amplio y mejor ambiente econ6mico para las in-
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versiones y presupone la existencia de capitales excedentes en laa 

empresas cuya inversi6n es mSs gananciosa en el exterior que en la 

econom!a dom6stica. 

Naturalmente" las empresas estadounidenses fueron las qua prime
ro y m!s ampliamente se trasnacionalizaron, pues como portadora• 

del poder tecnol6gico oligopolizado, su implantaci6n en naciones 

de ambiente econ6mico favorable aumentaba sus expectativa• de ga-· 

nancias respecto a su metr6poli, pero no porque en 6Sta lo• nego
cios fueron malos sino porque en otros palees industrializados y 

en algunos periféricos los negocios eran mejores, y as! las fili! 
les ampliaban la demanda para sus propias matrices, mejorando, a! 
multlneamente, la marcha de los negocios en el pala de or~gen. 

Este comportamiento perteneci6 casi exclusivamente a las empr! 

sas estadounidenses y britlnicas, las dos econom1as centrales de 

crecimiento m5s pausado, pero a partir de la segunda mitad de lo• 

sesentas ae generaliz6, y se intensific6 al principio de lo• ••t•~ 

taa, cuando empez6 el agotamiento del patr6n de acumulaci6n indus

trial, la saturaci6n de loa campos de inversi6n, el alza en los 

costos de trabajo y el descenso de la ganancia. 

As1 se explica que en los palees donde se presentaron prtstina 

y m5s notablemente tales fen6menos (Estados Unidos e Xnglaterral . 

haya sido mucho más extenso el proceso de internacionalizaci6n que 
en aquellas naciones donde se presentaron mls tard1a y suavemente 

(Jap6n y Alemania). V!ase el cuadro 5. 

El comercio intrafirma, asociado a la producci6n industrial in 

ternacioñalizada, por su mayor crecimiento, se constituy6 en un 

factor adicional de dinamizaci6n del comercio internacional1 sir

va de iluatraci6n que en 1977 del total de importaciones manufac

tureras realizadas por Estados Unidos, 51.5\ tuvieron·car&cter de 

intrafirma y, particularmente, 57.5\ de 1as importacione• prove

nientes de la OCDE poae!an el mismo car&cter 15/, por constraste, 

algunos autores estiman que 25\ del comercio mundia1 manufacture

ro se efectlla por el mismo mecanismo !!/. 



Cuadro 51 Producci6n Internacional y Exportaci6n de 101 princi
pale• palaes desarrollados (1971) (Millones de d6la
rea). 

k:UaU!ativade Pr0ducci6n in-
la inwrailln ...... Pmduoci6n temecicrlal CCllD 

Pata tranjera dUecta :i:ntemacional E>portaci6n pol'Cl!lltaje de las 
(wlor ncadnal) eatilmda lllqlDrtacionm. 

B•t•do• Unidos 86,000 172,000 43,492 395.5 
aeino Unido 24,020 48,000 22,367 214.6 
Francia 9,540 19, 100 20,420 93.5 
Al-nia Federal 7,270 14,000 39,040 37;4 
Suiza 6,760 13,500 5, 728 235.7 
Ca nada 5,930 11, 900 17, 582 67.7 
Jap6n 4,480 9,000 24,019 37.5 
Holanda 3,580 7,200 13,927 51.7 
Suecia 3,450 6,900 7,485 92.4 
Italia 3,350 6,700 15, lll U.3 
8'lgica 3,250 6,500 12,392 52.4 
Au•tralia 610 1,200 5,070 23.7 
Portugal 320 600 1,052 57.0 
Dina-rea 310 600 3,835 15.3 
lloruaga 90 200 2,563 7.8 
Auatria 40 100 3,169 3.2 

Total 159,000 318,000 237,082 133.7 
Otra• aconoalaa de 
-rea do 6,000 12,000 74,818 : 16.0 
Gran total 165,000 330,000 311,900 105.3 

Fuentes llacionea Unida•, Departamento de Asuntos Econ6micos y Sociales• 
llultinational COrporationa in WOrld Development, Nueva York, 1973. 
Apud Fernando Fajnaylber, op. cit.: 52. 
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E• oportuno recordar que mecanismo• financieros creados por los 
eatadounidenaea, como el Plan Marahall, el Fondo Mon'etario Inter
nacional, el Banco Mundial y, poateriormente, loa bancos regiona
l•• de deaarrollo, tuvieron como objetivo craar laa condiciones 
econ6micaa favorabl•• para la implantaci6n de aus empresas trans
nacionalea y para financiar las importaciones necesarias, con lo 
cual •• dinamizaron laa corriente• de capital y de comercio, la 
demanda agregada global y la internacionalizaci6n de los sistemas 
productivos. Aa1 se exponenciaron el crecimiento econ6mico, la 
inverai6n, laa ganancias.y el progreao tAcnico. 

La mayor porci6n de loa flujo• econ6micos se establecieron en
tre loa pa1sea centrales, pero en la bGaqueda de ganancias sus 8!!! 

presa• invadieron tambiAn a loa pa1sea perifAricoa, de loa cuales 
extrajeron utilidadea mucho mla altas, aunque menos caudaloaaa por 
la ••trechea de loa mercadea. 

Eata colonizaci6n trananacional se iluatra con el cuadro 6. 

La liberalizaci6n comercial, inatrumentada de manera global por 
el GATT, y regionalmente por medio de loa diversos esquemas de in
tagraci6n, al inducir, tambiAn, una demanda agregada mayor, contr! 
buy6 primordialmente al aostenimiento de la fase de expansi6n. 

La libre convertibilidad y la eatabilidad·monetariaa, la adecu~ 
da liquidez internacional proporcionada por el patr6n de cambio 
oro-d6lar, la libra circulaci6n de loa capitales, la baja tasa de 
inter&a, el cr6dito abundante y una inflaci6n harto moderada, a p~ 
aar. de las pol1ticaa de plano empleo, fueron elementos caracterts~ 
ticos de la fase de aacenao. 

7.4 La intarvenci6n gubernamental. 

El gaato pGblico fue otro elemento propul1or durante la faae de 
aacenao, au participaci6n en el producto y en la demanda agregada 
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cuadro: 6 "Participaci6n ,,, de la indu•tria productiva con-
t.rolada por firma• extranjera• en determinado• 
pat•e• del Tercer Mundo.• 

!!!!. ~ 
_,_ Ba••• de lo• cllculo•. 

Argentina 1972 31 Producci6n 
Brasil 1977 44 Ventas 
Amlrica Central 1971 31 Producci6n 
Chile 1978 25 Ventas 
Colombia 1974 43 Producci6n 
Ecuador 1971 66 Bienes de Corporacione• 
Mlxico 1970 35 Producci6n 
Perd 1974 32 Producci6n 
veneauela 1975 36 Valor Agregado 
Ghana 1974 so ventas 
ltenya 1976 35 Empleo 
Nigeria 1968 70 Bienes 
Zaire 1974 35 Empleo 
Hong ltong 1971 11 Empleo 
India 1975 13 Venta• 

1rin 1975 15 Empleo 
Malasia 1978 44 Valor Agregado 
Singapur 1978 83 Producci6n 
Corea del sur 1975 11 ventas 

Fuente: ONU: Foro del Desarrollo, Vol. XVI, No. 3, Mayo-Junio 
1988, p. 4. 
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fue aoatenida y creciente, y asegur6, al combinarse con los fac
tores mencionadoa, el.aumento contiñuo de laa inversiones, la pr~ 
ductiyidad, l.aa ganancia• y l.as innovaciones, reforzando el. c!rc~ 
lo virtuoao del crecimiento. 

Adem&a,la amplia baterla de polltica• econ6micas gubernamenta
les operaron en beneficio del pleno empleo de los recursos y esp~ 

cialmente fomentaron a los aectorH estratégicos del ·.proceso. 

Valga como ilustraci6n que "las informaciones parciales dispo
nibles aeñalan que en una proporci6n significativa de los aubsec
tores productores de bienes de capita1, la articulaci6n entre, 

por una parte, los grandes usuarios públicos y privados nacionales 

y, por otra, los fabricantes nacionales respectivos, ha·desempeña

do un papel significativo no a6lo en cuanto a la existencia de me~ 
cados cautivos, sino tambi&~ en lo que se refiere al establecimie~ 

to de mecanismos contractuales destinados a elevar la competitivi
dad de los fabricantes locales y a desarrollar la innovaci6n tecn2 

l6gica·en l!neas espec!ficas previamente determinadas. Esta situ~ 
ci6n adquiere especial. vigencia en la fabricaci6n de equipo para 
la generaci6n, transformaci6n y distribuci6n de energ1a, en equipo 

para te1ecomunicaciones y computaci6n, equipo ~ara el transporte 

ferroviario, aéreo y naval, equipo para el sector siderGrgico y 
ciertas &reas del sector minero. La legalizaci6n de e&tos acuer-· 

dos de cooperaci6n, a través de las leyes de compra nacional y el 

establecimiento t!cito o expl!cito·de barreras no arancelarias, 

ha constituido un mecanismo poderoso para el-reforzamiento de los 

fabricantes nacionales en aquellos rubros a los cuales los paises 

otorgaban un carScter estrat6gico desde el punto de vista econ6mi 
coy militar" l.7/. 

En lo que atañe a la ganancia y la acci6n gubernamental, seña

lemos, como ejemplo, que las medidas fiscales del gobierno estad~ 
unidense redujeron el porcentaje de impuesto sobre utilidades de 

61.2• en 1955 a 37.1' en 1967 l.8/. 
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No obstante la gran participaci6n del gobierno en la economta, 

Aste obtuvo en el conjunto de los países centrales, hasta 1974, 

auperlvit fiscal corriente y un moderado d6ficit financiero, que 

se fue acumulando cori:10 deuda pOblica, debido a su involucram~ento 
en la formaci6n bruta de capital. vAase cuadros anexos 2 y 3, y 

el cuadro 7. 

Cuadro 7: Cinco Ea1ses centrales.- Deuda PGblica Bruta como 

Eorcentaje del Producto Nacional Bruto. 

1973 1979 1983 1986 1987* 

Estados Unidos 41 37 44 51 52 

Jap6n 17 47 67 69 

Alemania 19 31 41 42 

Francia 25 26 30 36 

Reino Unido 70 56 54 54 

Fuente; Margan Guaranty Trust: "World Financia! Markets," Marzo 
18, 1988. p. 10. *survey and current business, mayo 
1988, vol. 68, nGmero s. 

Precisamente la deuda, tanto pOblica cuanto privada, interna y 

externa, ayud6 a prolongar la expansi6n, al inducir aumentos per

manentes en la demanda agregada nacional y extranjera, ampliar los 

campos de inversi6n y conservar elevada la ganancia. As!, gracias 

dl crédito, se Uinamiz6 enormemente el patrón de consumo masivo de 

bienes duraderos <electrodomésticos, autom6viles, vivienda) que c~ 

rrespondi6 al patr6n productivo industrial. 

1.5 La oligopolizaci6n creciente. 

El proceso de oligopolizaci6n se acentuó durante esta fase: por 

ejemplo, en Estados Unidos, segan revel6 un informe de la Comisi6n 
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Federal de comercio, entre 1955 y 1970 se efectuaron por lo menos 
17,000 fusiones solamente en loa ~actores manufacturero y minero, 
y de 6atas la mitad se realizaron entre 1965 y 1970. "El que el 
proceso de concentrac~6n ha sido conducido por los grupos mayores 
se confirma por el hecho de que las 25 empresas m&s activas en e.!. 
tos proceaos han sido protagonistas de 700 fusiones, que consti
tuyen 59\ de todas las transacciones. segGn Richardson Reid, es
te per!odo puede definirse como la tercera gran onda de concentr~ 

ci6n y de centralizaci6n de toda la historia econ6.mica norteamer!_ 
cana" 19/. Este proceso, generalizado en todo el sistema capita
lista, se expresa hacia el final de la fase de ascenso, en los t~ 
dices de concentraci6n manufacturera, el cual fue de 48\ en Esta
dos Unidos (1972), de 50\ en Canadi (1970), de 63\ en Jap6n (1970) 
y de 64' en Reino Unido {1968)*. Pareciera que, en general, las 

fuaiones se aceleran impulsadas por la declinaci6n de la ganan
cia, excepto en Jap6n, en el que el temprano y extremo proceso de 
concentraci6n brinda las mas elevadas y crecientes tasas de gana~ 
cia de los patees, sin que, por el contrario, se observe mayor coE 
centraci6n durante el descenso de la ganancia. 

Como una muestra del poderte oligopólico presentarnos el cuadro 
8. 

7.6 Desenvolvimiento de los macroindicadores. 

La expansion formidable de la fase de ascenso, 1950-1973, pue
de expresarse por medio de los indicadores siguientes, siempre en 
tasas medias de crecimiento: el producto mundial: S.1% y la pro
ducci6n manufacturera: 7%: las exportaciones mundiales: 8.2, y las 
manutactureras: g.8%. 

Los pa!ses centrales, en particular, acrecentaron su.producto 

* Este Irxlice revela la participación en el sector manufacturero de las pri
rtEras cuatro enpresas y es, naturalmente, un promedio de las diversas cla

ses industriales. 



Cuadro 8: w~entas Mundiales de las mayores Corporaciones Transnacionales (CTN) 
comparadas con el PIB de algunos países del Tercer Mundo, 1984". 

Ventas PIB 
~ Nacionalidad Irdustria (billones de (billones de Pa1s 

Dls.i Dls.) 

ElacDrl E.U. Petr6leo "73.6 83.2 corea del sur 
IOyal Dutdl/Shall Holanda/ll. u. . 72.6 80.6 In<bnesia 
<llnaralM>t:on E.U. AUtQlotriz 64.4 76.2 l\rgentina 
11' lleino Unioo Pett6leo 44.l 73.5 Nigeria 
M:lbU E.U. . 43.0 50.7 l\rgelia 
fl>rd E.U. Auta!Dtriz 40.2 47.5 Venezuela 
Texaco E.U. Pett6leo 36.3 47.5 Turqu1a 
1IM E.U. Electr6nica 35.2 42.0 Tailardia 
Du l!txlt E.U. Prod. Qu1micos 

y energéticos 27.6 34.4 COJ.aii>ia 
General Electric E.U. El&trica 21.4 32.B Filipinas 
Ol8YrOn E.U. Petr6leo 21.4 30.6 Hong l<Dng _, E.U. Petl6leo 20.7 30.6 Libia 
Atlant:ic lllchfield E.U. . 18.9 30.l Egipto 
Toyota Ja¡:dn Auta!Dtriz 18.2 29.3 Malasia 
Eral. Italia Prod. Qu1mioos 

y energl!tioos 17.9 27. 7 Pakist:An 
ltlilewo: llolilllda/R.U. Ali.mentas 16.2 19.8 Chile 
a.ry.ler E.U. AutonDtriz 15.0 18.8 Perll 
Elf .llq\litaine Francia Pet?6leo 14.7 18.2 Singapur 
MT Industriee lleino ll'lid:> Tabooo 14.4 15.9 Siria 
Hit:achi Ja¡:dn El6ctrica 13.4 13.3 Marruecos 

FÜentes ONU; Foro del Desarrollo, Vol. XVI, No. 3, Mayo-Junio 1988, p. 3. 
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en 5.3•; su acervo de capital en 4.S•, durante la década de 1950, 

y en 6 ,8\ entre 1960 y 1973; el coeficiente de la forma"ci6n bru

ta del capital fijo lleg6 hasta 23\; su productividad se estir6 

a .4.2t de 1950 a 1960 y a 5.3\ en el perlado 1960-1973; la pro

ductividad del trabajo en el conjunto de las economtas centrales 

se aproxim6 r&pidamente a la estadounidense (Estados Unidos•lOO), 

pue• de 43\ en 1950, aalt6 a 73\ en 1973; aua exportaciones aume~ 

taron a 8.9\ (1960-1973) y su coeficiente de exporta~i6n de rner

canctas se traslad6 de 12.6 a 17.5\ entr~ 1950 y 1973, constitu

yAndose en el factor m&s dinSrnico de la demanda agregada; su pa~ 

ticipaci6n en las exportaciones mundiales, excluyendo energAticos, 

pas6 de 72 a 77\, entre 1963 y 1973; es de destacar que durante 

todo el periodo la relaci6n de intercambio les fue permanente y 
absolutamente favorable, pues todos los productos primarios y eneE 

g6ticos se.abarataron en forma significativa hasta 1972; en conse

cuencia gozaron de superávit comerciales y corrientes. 

Su estabilidad de precios fue notable, su indice promedi6 3.3\ 

en los sesentas> en correspondencia la tasa media de descuento 

fue de 5.3• y, como resultante, la tasa real de interés fue de 

2,0\. 

Las econom!as operaron prácticamente ~ pleno empleo, por ejem

plo, entre 1966 y 1973 la tasa de desempleo fue de apenas 3¡ en 

el conjunto de los paises centrales. El crecimiento del empleo 

por grandes sectores de actividad, durante 1960-1973, se concen

tr6 en los servicios (2%) y en la industria (0.9•) y, simultáne! 

mente, se crisp5 en la agricultura (-3.8%). Durante este perio

do se desenvolvi6 la terciarizaci5n, pues en todos los paises, 

excepto Alemania, hacia 1973, el sector servicios ocupaba ya más 

gente que la industria. 

Los Gobiernos conservaron superávit fiscal corriente y, pese 

a su importancia estrat~gica, el consumo pablico creci6 a s6lo 

3.8% (1960-1973) y fue el fnctor menos dinámico de la demanda agr~ 

gada. 20/. Véase el cuadro 9. 
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Cuadro 9: Demanda agregáda 1960-1982.- Tasa anual de crecimiento. 
(Porcentajes) 

Inveni6n eruta O:mslm> Final Exportaci6n de Oons1m> Plibliex> 
J2!ivado. Bienes ~ servicios 

1960 1973 1960 1973 1960 1963 1960 1973 
1973 1982 1973 1982 1973 1982 1973 1982 

WA 3.9 -0.7 4 .7 1.8 7.9 5.1 4.7 2.5 

r..t.üle ltlicba 5.0 -1.l 4.2 2.5 6.7 4.8 2.0 1.6 

Francia 7.4 0.4 5.6 3.4 9.4 5.o 3.9 2.8 

Japl!n 13.6 1.7 9.2 3.0 14.0 10.8 6.1 4.3 

Pd.- Bajos· 5.6 -1.7 5.6 2.1 9.1 2.2 2.0 . 2.4 

lllt1no tlnicb 4.5 -2.7 2.8 1.0 5.1 2.5 2.5 1.6 

l'lanlklio 6.7 -0.7 5.4 2.3 3.9 5.1 3.8 2.5 

Fuente: Maddison, Angus: •Naturaleza y causas dc1 estancamiento econ6mi
co: un examen de seis pa!.ses", Comercio Exterior, Vol. 35, 'núm. 
6¡ M6xico, junio de 1985, p. 596. 
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El orden monetario internacional, definido en Bretton Woods, 
9arantiz6 la alineaci6n estable de las tasas de cambio de las 111!!. 
nedas fundamentales del sistema y, con ello, la libertad cambia
ria, la libre circulaci6n de los capitales y la inversi6n produ~ 
tiva. La certidumbre ea la caracterlstica predominante del pe
riodo, y de manera mla destacada entra 1959 y 1968. 

7.7 Desempeño de la ganancia, la inverai6n e indicadores subsi
diarios. 

"VUe1an loa ligeros años 
Y con presurosas alas 
Nos roban, CCl1D harp!as, 
Nuestras sabrosas viandas • 
La flor de la rraravilla 
Esta verdad nos declara, 
Poxque le hurta la tarde 
r.o que le dio la nañana. 

IQue se n:JS va la pascua, nDZas, 
Que se rDS va la pascua?" . 

"Si de las aguas del Tajo 
Hace a su beldad espejo, 
Ofr6cele tus tUinas 
A su altivez por ejenplo;" 

( ... ) 
"Que es verdug:> de nurallas 
Y de bellezas el tiaip>." 

Luis de G5!llpra. 

El comportamiento de estos indicadores fundamentales sinteti
za el de la fase; pero antes de entrar en el asunto, discurramos 
sobre el t~rmino ganancia, para evadir malentendidos. 

nada la variedad de conceptualizaciones y cálculos para defi

nir las ganancias, en la fontana varia, es menester deslindar, 
tras desgloses ordenados, el concepto de ganancia neta que, fina! 
mente, es el que interesa a las empresas y el que determina sus 
decisiones de inversi5n. 
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Si al valor agregado se le sustraen los costos laborales (su•! 
dos y salarioa, contribuciones de iaa ampre•aa a la seguridad ao
cial y otroa inqreaos de loa trabajadores), se arriba al concep
to de super&vit de operaci6n bruto; ai a late se le auatraen loa 
costos no laborales (dapreciaci6n, impuesto• indiractoa-natos de 
subsidios~ y otros pagos no tributarioa, y el pago de intereaea 
netos), se llega al concepto de ganancia o rentabilidad brutas1 
despu6s, a este Gltimo tlrmino, se le reatan loa impµesto~ direc
tos y se desemboca, por fin, en la ganancia o rentabilidad netaa. 
Todos loa conceptos, sucesivamente calculados, ae relacionan con 
el valor agregado bruto para deducir el porcentaje respecto al 
mismo .. 

A partir de dato& extra!dos de survey of current Business, 
XLVIII, (8), agosto de 1968, hemos elaborado las cifras y traza-
do un croquis que ilustran el desglose precedente y muestran la 
participaci6n típica en la dgcada de los sesenta, en Estados Uni

dos, de los costos laborales, los no laborales, las ganancias br~ 
tas y netas, en el producto unitario; las cifras entre par~ntesis 
indican la participaci6n porcentual en el producto real (Croquis 1). 

En correspondencia co~ el periodo de auge d~ la fase expansi
va de largo plazo, se repara que en el conjunto de las naciones 
centrales, durante el segundo lustro de los sesenta, aunque en 
años diversos, el superávit de operaci6n bruto corno porcentaje del 
valor agregado bruto, alcanza sus puntos cimeros o se conserva, 
por lo menos, rondando los mismos (Vid. cuadro lo y gráficas A}; 
igualmente ocurre con la entonces donosa rentabilidad bruta (Vid. 
cuadro 10 bis y gráficas B). 

Si nos detenemos en la relaci6n producto-capital (Vid. cuadro 
10) , se desprende que Estado.a Unidos posee de lejos el coeficien

te ~s alto, que revela su posici6n productiva dominante y la ma
yor tasa de utilizaci6n de la capacidad instalada, o sea el mejor 
nivel de produccicSn en relacicSn al capital invertido; .n6tese que 
Jap6n secunda al l!der, si bien a gran distancia, y que fue el 
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CROQUIS l. 

VALOR AGREGADO BRUTO POR UNIDAD DE PRODUCCION ($1 .. 15) 

PARTICIPACION TIP'.ICA EN LOS SESENTAS. 

Dls. 

l.20 
l.15 
l.10 Ganancias Brutas - Ganancias Netas 
l.OS 201! ----!~-~-i!~~t~t ____ 
l. 00 (17 .4') - Impuestos D rectos 

• 95 8 ¡! (7.0%) 

. 'º Costos no laborales .as 20 ¡! (17 .4%) .so 

.7S 

.70 

.65 Compensaci6n a los 

.60 emplea.dos 

.ss 

.so .7S ¡! (65. 2%) 

.45 

.40 

.3S 

.30 

.25 

.20 

.15 

.10 

.os 
---
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GRAFICA A 
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GRAFICAS A (continuaci6nl 
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l. Ganaooias: superávit de operaci6n bruto OCll1D porcentaje del V..lor agregado 
bruto. 2. Tasa de retorro: superávit de operaci6n CXll!D porcentaje de capital 
aclmllado bruto. 3. Inversi6n: crecí.miento re¡¡l del capital actmllado bruto. 
4 • Tasa de interEs: rendimiento de los bonos gubernalrentales de larg:i plazo 
menos la tua de inflaci6n (precies al consunidorl. 
FUente: OEC>: "&x>ranic OUtlook", No. 39, Paris, mayo 1986, pp. 12-13. 



CUADRO 10 

"' 
GANANCIA BRUTA, RELACION PRODUCTO-CAPITAL y TASA DE RETORNO .., 

.... EN LAS MANUFACTURAS • 

Pa/1 '955 1956 1951 19.58 f959 f960 1961 1961 1961 1!164 1965 1966 f967 1968 196, '''° 1911 1911 '97J .,, .. 191J '976 

C.lllCÜ PIY 15,6 ]6,4 34,5 )4,0 14.2 )J,4 ]),7 J5,0 15.6 )6,4 ]4,4 JJ,I )1,J ]2,J Jl,O l0.2 Jl.l ]2,J )4,0 , ... JU Jl.2 
.y/I( 54,4 55,0 51,4 47,4 41.0 45,9 44,2 45,6 46.1 46,1 44,a 44.1 4),J 45,0 ..... 41,5 41,0 41.7.45,2 44.S 40,6 40,6 
P/k 19,)· 10,0 17,8 '~·· 16,4 .15,J 14,9 16,0 16,4 17,0 15.4 14,6 1],5 .... 6 t•.• 12,5 rz.a tl,8 15,] 15,S IJ,5 12.7 

(llodos PIY 28,0 26,0 25,4 21,6 26,1 27.0 26.6 26.a 27.5 29.0 29.5 29.1 27,6 27.5 25.6 21.5 25.0 26, I 25.6 21.a 27,0 28.6 
Unldot Ylk 86,J 82,0 78,0 70,0 78.2 ao.5 78,5 U.J 85.2 118,1 92,0 94.S 119,0 89,2 85,6 76,S , ..... 78,0 I0,7 76,I 71.9 16.a 

P/IC 24,1 :u,1 "·ª 16,S 20,4 21,7 20,9 22,4 21,4 24,7 27,1 i1.5 24.S 2•.6 21,9 'ª·º 111.6 20.4 20.7 111.1 uu n.o - PIY 4J,9 4),4 49,2 21,I 47,1 51,8 52,1 49,7 49,J 49,a 47,6 "'"·º 49,7 so.a so.a so.• 47,8 45,6 U.5 39,5 40,J 
Ylk 45,4 48,9 5J.2 51,6 55,0 61.4 6J.2 58.9 5a.5 58,1 54.7 55,5 59,5 61.] 61,I 61,4 57.7 55.1 52.8 45,6 45.1 
P/IC 19,9 21,2 26,2 24,l 25,9 12.8 l2,9 29,2 28.9 29,2 Z6.0 26.6 29,6 31.7 ll.4 J0,9 27,6 25 ' ll.• "·º 11.2 

Aletmni&PIY •t,1 ]9,6 J9.l ]9,5 19.7 ]8,4 36,7 )4,2 Jl.8 JS.2 ]5,11 ll.4 34.9 )6,8 J5.1 J2.5 )0,8 211,6 27.1 27,2 25,5 2tt,4 
fedef~I · Y/K 51,4 57,6 56,l SS,l 55,8 56,9 55,7 5J.6 50,7 52.2 52,9 50.9 48,6 52.6 51.6 52,7 so.o 48.7 so.o 49,l 46,0 47,9 

PIK 24,0 .22.a 22,1 21,8 22,t 21,9 20,5 18.l 17,1 18,4 19,0 "·º 16,9 19,l Ul,8 17,1 15.4 11,CJ 1),6 13,4 11,7 12,7 

lc.lia PIY 41,J '40,4 40,4 lll,8 41,2 40,a 40.0 )6,11 32,4 29.9 ll.5 35.a JJ.9 34,5 14.1 )1,6 288 29.J 29.4 28.2 ZZ.1 
YIK ll,0 29,9 28,S 27,4 211,1 29.J 29,8 JO.O 29.a 28.0 27.1 2a.5 J0.2 29,7 10.11 12.l 10.6 JO.a 
P/IC u.a 12.1 11,S 10,9 11,6 12,0 "·' 11,0 9,7 8,4 9,1 10,2 10.2 10,) I0,5 10.2 u 9.0 

Suoclo PIY 31,3 31,9 32,7 32,0 ll,9 32,5 lO,S 2a.9 27.l 29.4 Z9.9 2a.1 211.1 2a.9 10,I ll.O 28.4 28.0 14,1 18.• JO.a 25.a 
Y/k 40,6 39,7 40,I )9,9 )9,5 39.6 39.2 39,2 )6,9 Ja.1 38.6 37,4 16,9 17.• Ja.1 39.9 16,2 15,4 JS.7 38.2 )7.21 35.9 
P/IC U,7 12,7 ll,1 12.1 tl,4 12,9 12,0 11,J I0,1 11,2 11.6 10,5 10,4 10,8 11,5 ll,2 10.l 9,9 12.1 14,7, 11,4 t.2 

bino PIY JJ,1 12,0 11,9 ll,11 12,l 12.9 30.1 29.0 )0,6 )1,0 )0.1 211,0 28,5 28.4 27.6 24.ft 2'i.O 2'i.8 22.8 1U ''·º 16,7 
Unido Ylk 40,) 39.2 lft,8 18.l 19.6 41,7 40.2 Jl.2 17.9 ]9,1 111.2 17.9 16.4 16.6 16.5 15.8 14.ft H.J 111 29.6 28,1 26.• 

Plk 11,6 12,5 12.4 12.2 12,8 11,7 12,1 11,1 11,6 12,t 1'.11 10,6 10.4 10,4 10,I a.a a.• ... 7.4 5,6 4.5 ...... 
Australia PIY 25.9 25,8 27,5 l0,4 ]0,9 29.1 27,6 28.0 14,9 lS.2 14,4 )l,11 JJ,5 )),9 )4,6 ll,4 ll. 2'1.5 11,0 .28.0 22,5 

Oln.1mo1rco1 PIY 42,1 41,5 41,9 4),4 45.8 47,4 46.1 46.) 44,5 45,0 41,7 41,7 41,5 41,8 41.1 40,0 '°·º 40 1 19,1 14,2 14,4 

P•iwl ..... PIY 45,11 0,5 42,S 40,) 4),) 44,2 40.4 18.8 )6.5 ]7.1 36.a JS.I .14,8 )4.fl 16.4 "" ..... 15.- 14,9 U,7 15.fl 

Ganancia: P/Y. Relaci6n producto-capital: Y/K. Tasa de retorno: P/K. 
·Fuente: llill, T. P.: "Ganancias y tasas de retorno", OCDE, Par!s, mayo 1979. 

Apud Fajnzylber, op. cit.: 88-89. 



Est:a<bs 
tlnicbs canadá 

1960 15.3 15.0 
1961 18.9 14. 7 
1962 17.0 15.6 
1963 17.4 16.5 
1964 18.l 17.9 
1965 18.B 18.1 
1966 18.7 17.3 
1967 17.6 15.7 
1968 17.1 15.6 
1969 15.6 15.4 
1970 14.2 14.0 
1971 14.7 14.0 
1972 15.5 15.2 
1973 14.7 17.9 
1974 l.3.2 21.7 
1975 13.5 18.5 

CUADRO 10 bis 

RENTABILIDAD BRUTA (porcentajes) 

Alena-Jap6n Frarx:ia 
nia Italia 

-- 9.5 13.1 5.6 - 9.3 12.6 6.0 
- 9.0 12.l 5.7 
12.5 9.1 11.6 5.3 
12.B 9.5 12.0 5.1 
11.9 9.2 11.7 5.3 
12.4 9.6 11.4 5.6 
14.0 9.6 10.9 5.5 
14.7 10.0 12.5 5.7 
14.3 10.4 12.9 5.5 
14.7 10.0 12.4 4.9 
14.2 10.2 11.7 4.3 
13.0 10.3 11.3 4.2 
10.9 9.6 11.5 4.0 
11.9 8.2 10.9 3.3 
13.0 5.7 10.6 3.0 

---
Gran 
Bre~ 
ña 

Holanda Suecia 

5.B 26. 7 5.6 
5.4 24.7 5.7 
5.2 23.5 5.2 
5.6 22.4 5.2 
5.5 23.0 5.6 
5.4 22.9 5.5 
6.1 26.B 5.0 
4.0 21.6 5.2 
4. 7 21.5 5.0 
4.2 21.4 5.4 
3.6 19.9 5.5 
3. 7 18.5 4.5 
3.5 20.0 4.6 
3.1 19. 7 5.3 
2.2 18.B 5.0 
2.0 is.o 4.7 

Fuente: "Towards Full Employment and Price Stability", OECD, 1977, p. 305 •. · 
Apud Fajnzylber, Fernando: "Sobre la reestructuraci6n del capita
lismo y sus repercusiones en Amt!rica Latina", CECADE, M~xico, .1982," 
p. 912. 



GRAFICAS B 
RENTABILIDAD BRUTA 

;f~r: 
1 

•1 Ll.LO .._._,_.._._,__...,_...._,U-._._._._. 4 ~14 - 1 1 1 1 1 1 f 1 t 1 ( , , ' , 1 , 1 
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Fuente: "Towards Full Employment and Price Stability", 
OECD, Par1s, 1977, p. 162. Apud Fajnzylber, 
Fernando: "Sobre la reestructuraci6n del capi
talismo y sus repercusiones en Am~rica Latina", 
CECADE, México, 1982, p. 914 .• 
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que conquist6 crementoa m!s festinados en esta relaci6n. Este 

indicador delata una tendencia ascendente o, por lo menos, la 

conservaci6n de las marcas previas, en el conjunto de marras, 

entre 1962 y 1969, excluyendo al Reino Unido, donde ribetea.el 

deterioro prematuro. 

La tasa de retorno (Vid. cuadro 10 y grlficas A), vinculada, 

desde luego, a las ganancias, pues r~laciona el excedente bruto 

de operaci6n con la acumulaci6n bruta de capital, denota, entre 

mls alto sea su coeficiente, mayor velocidad en la recuperaci6n 

de la inversi6n, mayor capacidad de capitalizaci6n y, por tanto, 

de innovaci6n tecnol6gica. 

Salta a la vista que en las naciones europeas y CanadS, los 

mejores result~dos se consiguen en el segundo quinquenio de los 

cincuenta y que, posteriormente, o muestran un estado estaciona

rio o una suave tendencia hacia la baja, durante la d~cada del 

sesenta; en Jap6n se advierte un raudo aupamiento hasta 1961, un 

resbalamiento leve hasta 1965 y otra vez el remonte hasta 1970; 

Estados Unidos sufre una reculada notable entre 1955 y 1958, a 

continuaci6n un encumbramiento igualmente significativo hasta 

1966 y un caimiento marcado a partir de 1969. 

Cabe resaltar que los mejores niveles corresponden a Jap6n y, 
en segundo lugar, a Estados Unidos; se infiere que ambos cuentan 

con el mSs dotado potencial innovador y con los mercados mSs am

plios. 

Luego, a partir del bjenio 1969-1970, se debilitan los tres i~ 

dicadores, desvelando la tendencia al desplome, que tocará fondo 

durante la crisis de 1974-1975. S6lo en Estados Unidos y Canadá, 

en el bienio. 1972-1973, se rehabilitaron, para recaer, con inte~ 

sidad semejante a la de las otras naciones, durante la vecina cri 

sis generalizada. 
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En seguimiento de los indicadores susodichos, tambi~n en las 

inmediaciones del bienio 1969-1970, ·1a rentabilidad bruta flexi2_ 

n6 hacia la baja, recuper6 un tanto en algunos palses, en 1972-73, 

y def8nestr6, finalmente, en todos en el decurso de la crisis (Vid. 

cuadro 10 Bis y gráficas B). 

Las tendencias por subperlodo descubren la hipostenia ineq~!v~ 
ca de la ganancia en los precipuos patees industrial~s, eñ los n! 
timos años de la fase ascendente (Vid. cuadros 11 y 12). 

CUADRO ll 

TASAS DE BENEFICIO SOBRE EL CAPITAL DE FIRMAS PRIVADAS 

ANTES y DES PUES DE IMPUESTOS. 

Estados Unidos Reino Unido 

Pedodo Antes Despul!s Antes. Después 

1961-1965 14 .1 8.3 10.9 7.9 

1964-1968 15.1 9.2 10 .l 7.7 

1969-1973 10. l 5.7 6.5 4.6 

Fuente: Van Ouijn, J.J. 11 The Long Wave in Economic Life", 
Londres, George Allen and Unwin, 1983. Apud Gutié
rrez, Roberto: 11 La recesi6n econ6mica mundial de los 
años setenta y ochenta en el marco de las oscilacio
nes del ciclo Kondratieff", Investigaci6n Econ6mica, 
XLV (176), abril-junio 1986, p. 102. 

CUADRO 12 
TASAS BRUTAS DE RENDIMIENTO AL CAPITAL 

Pata 

Italia 
Alemania 
Holanda 

1960-1969 

5.5% 
12 .1' 
23.5% 

1970-1975 

3.9\ 
11.4' 
19.1' 

Fuente: Banco de M~xico: "aolet!n de Indicadorés Econ6micos In
ternacionales", IV (2), abril-junio 1978, p. a. 
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Otra peculiaridad de sumo inter~s en· la evoluci6n de la tasa 

de ganancia es que, durante la plenitud expansiva, su tránsito 

se conserva por encima de la trayectoria de la producci6n real, 

pero Cuando sobreviene el desfallecimiento y se entra en la fase 

descendente sus fluctuaciones se efectaan debajo de la l!nea de 
tendencia del producto. Este fen6meno, comprobado en Estados Un! 

dos (Vid. gr&fica C), se ha presentado muy probablemente en la m~ 

yor!a de los pa!ses centrales. 

GRAFICA C 
PRODUCCION Y RENTABILIDAD EN EL SECTOR CORPORATIVO 

NO FINANCIERO DE ESTADOS UNIDOS, 1946-1976, 

20 .. 
11 .. i .. ~ 

•• e 
l 
~ 

1aMde • i 
1 

1 • .. 
IV , ~V 

1 : e 1 A ¡•¡e 1 
o ..... ..~. ,,.,. "'" 

Nota: Se trata de ganancias brutas. 
Fuente: Weisskopf, Thomas: "Teor!a marxista de la crisis y tasa 

de ganancia en la economía norteamericana de la posgue
rra", Cuadernos Semestrales, publicación de Estados Uni 
dos: perspectiva latinoamericana, núm. 7, M~Y.ico, pri-
mer semestre de 1980, p. 67. 

En las gráficas A se advierte transparentemente que, en los ú! 
timos años de la fase creciente, la tasa de retorno y la inversi6n 
bruta de capital tienden a decaer, imitando, casi con la perfec

ci6n de su propia sombra, al superávit bruto de operaci6n y, por 
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ende, a las ganancias. Simult!neamente, la tasa de interés real 

declina, conservando una positividad magra, pero a partir de 1973 

se precipita de modo agudo y se vuelve negativa en todos los paises, 

exceptuada Alemania, sin que su prolapso logre alterar signi~icat!_ 

va y proporcionalmente el desbarranco de la inversi6n, en cuya de

terminaci6n tienen mls peso espec!f ico las trayectorias de la ga
nancia y la tasa de retorno, tal como antaño bien lo señalara Ka

lecki. 

La qrlfica CH resume el comportamiento de la inversi6n produc

tiva en las 5 naciones principales, cuyo marcado quiebre sucede y 

acompaña al de las ganancias (Vid. gráficas B); no deja de asom

brar la coincidencia en el punto de inflexi6n haci~ abajo entre 

Aste y los otros indicadores y entre todos los países, y corrobo-

ra la naturaleza sistAmica de la fase declinante. 

GRAFICA CH 

TASAS DE INVERSION PRODUCTIVA 

.. 
Fuente: Mistral, J.: "Internacionalizaci6n y multipolarizaci6n. 

Algunos aspectos de una competencia internacional reno
vada", en Minian, Isaac (editor): "Trasnacionalizaci6n 
y periferia semiindustrializada", vol. I, CIDE, MAxico, 
1983, p. 78. 
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Otro indicador, complementario de los anteriores, es la ºtasa 

de valoraci6n", que nos revela las expectativas de ganancia del 

stock de capital de las corporaciones no financieras. Si la tasa 

es alta (por encima de uno) o creciente, las expectativas sop bu~ 

nas, pero si la tasa es baja o decreciente, las perspectivas son 

malas (Vid. grSficas O). Este indicador tambi~n detenta una co

rrespondencia fascinante con los otros elementos hasta aqut obse~ 

vados y con las tasas y tendencias de la producci6n manufacturera 

en los paises industriales (Vid. cuadro 13 y grSficas E y F) • 

Como consecuencia del languidecimiento de los indicadores rev! 

sados, del agotamiento del modelo industrial y de la mayor incer

tidu~bre de los inversionistas respecto a sus utilidades futuras, 

tambi~n las inversiones en investigaci6n y desarrollo "se estanc~ 

ron por completo en los años 1972-1976" ~.!./• 

7.8 Recorrido de la producci6n manufacturera y el comercio mundi~ 

les. 

Como toca a un elemento anal!tico central, la producci6n manu

facturera muestra una travesía singularmente vinculada a la dila

tación y sofrenamiento de la fase ascendente y a la sucesiva de

clinaci6n cíclica de largo plazo. 

En perspectiva mundial, puede observarse el itinerario del vo

lumen de la producci6n manufacturera en la gráfica E. En ésta ºse 

muestran las tasas anuales de crecimiento { •.• ), segGn la línea 

que une a la cresta (años de alta coyuntura mundial·, 1959, 1966, 

1973, y 1979), y seg6n la linea que une a los valles (años deba

ja coyuntura, 1963, 1967, 1971 y 1975). se pueden distinquir tres 

periodos"; 

"a) Durante dos tercios de los años sesenta, las fluctuaciones 

de la producci5n manufacturera mundial transcurren bajo un espec

tro estrecho, la linea de crestas está próxima a la línea de va-



Unit•d StatH 

GRAFICAS D 

RAZONES DE VALORACION (a) 

C•neda 
Non f1ri•nc11l coiporallons 

146. 
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al ta raz!5n del . valor de mercad:> 
de la firna agregada (¡:or ejem
plo el valor de la deu:la y las 
acciones) respectx> al rosto de 
repoaici!5n de su capital repro 
ducible. -

Nonl1n .. n~1olcorpora11oru 

'"l 1 j 2.0 

1!. u 

1.0 ,,.. 1.0 .. ,,,,,~~~,.~·"' 
11 IJ 11 11 11 11 13 1i 11 11 11 IJ 15 

FUente: OC!lE: •;tF.conomic Outlook", nlin. 39, Par!s, nay 1986. p. 17. 
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l~es y siguiendo la misma tendencia Ce 6.6\ anual". 

"b) El viraje comienza en el per!odo que marca el inicio de 

los años setenta, la l!nea de crestas (los puntos 66, 69, y 73) 

estl aiineada con una tendencia de crecimiento de 5.6% anual, 

mientras que la l1nea de valles va separándose de la anterior (e~ 

tre 1967 y 1971) con un ritmo de crecimiento que no ha pa~ado de 

4. 8\ anual", casi dos puntos menos en relaciiSn con el. período pr!:. 
cedente. 

"e) A partir del inicio de los años setenta{ ••. )las fluctuaci~ 

nea de la producci6n manufacturera est!n comprendidas dentro de 

dos l1neas paralelas, que crecen a una tendencia media de 2.St por 
año" 22/. 

GRAF1CA E 

PRODUCC10N MANUFACTURERA MUNDIAL, EN VOLUMEN 

(Base 1970 = 100) 

••"-~~~.:.-~-r~-..~~~~~~~~...-~~~:o::-~7:-~~ 
n ~ u " ~ " n n N H n ~ ~ ...... 

Fuente: ONU, Boletín Mensual de Estadistica, y Anuario de Esta
dtsticas Industriales, varios nOmeros, tomados de CEPII, 
La Letre du CEPII, marzo de 1982. Apud Vizca1no, Mario: 
"Ginebra: el GATT y las tendencias proteccionistasº, Ma
pa Econ6mico Internacional, núm. 2, CIDE, M~xico, junio 
1983, p. so. 
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En la gr&.f.ica F se trazan los !ndices de la producción manufa2_ 

turera mundial descompuesta en 7 ramas y se comparan las dé~adas 

de sesenta y setenta. Entre una y otra es significativa la desa

celeraci6n del ritmo de crecimiento y la ampliaci6n de las fluc

tuaciones en todas las ramas industriales. 

11 La gráfica indica que todas las ramas son afectadas simultS.

neamente por la desaceleraci6n del crecimiento y por las fluctua

ciones; sin embargo, dos fen6menoa significativos aparecen. En 

principio, podemos observar que, en los dos per!odos, el abanico 
se despliega entre las ramas de crecimiento m4s rápido (G-Química) 

y más lento (O-Textiles), y entre los dos per!odos, la primeras~ 

fre el desaceleramiento m&s marcado, mientras que la segunda, es

tancada a partir de 1973, ha mantenido un ritmo de crecimiento le~ 

to durante los años setenta" • 

11 Pero las evoluciones más notables son aquel.las que afectan a 

la Siderometalurgia (rama C). Tanto por la amplitud de las fluc

tuaciones como por el ritmo de crecimiento, la Siderometalurgia ha 

sido la rama que ha tenido la sensibilidad más fuerte a las varia

ciones de coyuntura mundial en el primer período, y sufre, despu~s 

de 1970, las fluctuaciones mSs amplias, con una ca!da en la escala 

de crecimientos hasta figurar en altimo rango y lograr, despu~s, 

una precaria recuperaci6n" 23/. 

CUADRO 13 

TASAS MEDIAS DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS Y EN DESARROLLO 

1-

Paises 1953/58 58/63 63/68 68/73 73/78 78/81 79/80 80/81 

Industrializados 3.7 5.3 6.3 3.8 2.8 l. 7 -0.9 o.5 

En Desarrollo 6.8 6.1 6.9 8.4 5.9 3.l 3.9 -0.2 

Fuente: Fr8bel, Folker: ºPol.ttica Econ6mica en la crisis", en 
Minian (Editor), op. cit.: 105. 
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GRAFXCA F 
Producci6n manufacturera mundial, por ramas 

:UD 
240 a..lOOtn1960 . ______ ... 1001111970---

2JO i--------~-~~c----------
220 

210 ,_ _______ __, __ can1: 6: MamiaS.1 de conlttu"1ón; C: Sldetameta• 

200 1--------...-----=~!cl~:1e~; ~'=~;~ rn::,':~:U: 
190 1----------~----"""tula. 
110 

170 

160 G , 
150 K , 

F 
/( 

140 Tot•I 
B 

130 

UD 

" 61 
7li 71 •• 

Fuente: CEPII, La Letre du CEPII, op. cit. Apud Vizcaíno, op. 
cit.: 51. 

Es significativo apuntar que los prolapsos en las tasas de pr~ 

ducci6n manufacturera, en los Qltimos años de la dilataci6n. se 

concentraron en las naciones industriales, en tanto que en las p~ 

riféricas las tasas de acrecencia fueron más animosas que nunca 

(Vid. cuadro 13); esto obedeci6 a que las empresas del centro, en 

busca del resarqimiento de las ganancias, acentuaron los procesos 

de ~nternacionalizaci6n y segmentaci6n productivas y, consiguien

temente, la financiaci6n y la exportaci6n hacia la periferia. 
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Este Gltimo fen6meno, coligado con el desquiciamiento de los 

precios relativos mundiales, las truculencias monetarias y fina~ 

cieras, la especulaci6n y las consecuentes asunciones de precios, 

entreverados, a su vez, con el boom de hora postrera de la fase 

expansiva, se combinaron pr6digamente para acelerar de modo extr~ 

ordinario el comercio internacional, durante los años finales de 

la marea creciente (Vid. cuadro 14). 

CUADRO 14 

VOLUMEN DE COMERCIO INTERNACIONAL, 1968 - 1973 
TASAS GEOMETRICAS DE CRECIMIENTO 

Total 

Manufacturas 

Minerales y 
Combustibles 

Agricultura 

9.71 

11.61 

9.71 

3.61 

Fuente: Elaboraci6n propia, basada en GATT: "International Trade, 
85-86", Geneva, 1986, table Al, p. 139. 

Queda, así, labrada la prolepsis de la cercana crisis que inau

gurarla la fase de declive de luenga duraci6n. 

La interpretaci6n del ocaso econ6mico y· el ~r&nsito hacia la 

fase decreciente, hasta ahora ribeteados, y los entresijos de la 

interacci6n entre los factores vistos hasta aqu! y los monetarios 

y financieros, ser& desenvuelta en el capítulo pr6ximo. 
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8. INTERPRETACION DEL TRANSITO DE LA FASE EXPANSIVA A LA DEPRE

SIVA DE LARGA DURACION. 

B.l Introducci6n. 

"cuanó:> caen las hojas se aproxima el invierm; 
¿QW.én ro espera la noche cuando llega el ocaso?" • 

W. Shakespeare. • 

En el cap!tulo presente se descoge la interpretaci6n del trán

sito de la fase expansiva a la declinante de larga duraci6n. 

se considera que as1 como la fase ascendente se asocia con la 

dilataci6n de un patr6n tecnoindustrial, la fase de descenso se 

vincula con el embarazamiento del mismo, y que el d1!terioro de 

largo plazo de las variables principales revela inequ1vocamente 

tal obliteraci6n. 

El prolapso del binomio ganancia-inversi6n se explica, en lo 

fundamental, por la gran tasa de aumento del volumen de equipo 

de capital de la fase expansiva, que condujo a un t!pico estadio 

de sobreinversi6n, es decir, de capacidad ociosa creciente. 

Este suceso se acompaña de crispaciones en el coeficiente pro-· 

dueto/capital, en el de la tasa de retorno, en la tasa de produc

tividad del capital y, en seguida, en la del trabajo y en la del 

total de los factores. 

En consecuencia, se minoran los procesos de inversi6n y de i~ 

novaci6n tecnol6gica. 

Simult&nearnente las empresas enfrentaban aumentos en los cos

tos, provocados por el exceso de capacidad ociosa, el increment~ 

do servicio de la deuda, la alta carga fiscal. el encarecimiento 

de la fuerza de trabajo y. finalmente, por la p~rdida temporal de 

su ventajosa relaci6n de intercambio con los sectores primarios. 
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Desde el lado de la demanda, la saturaci6n de los mercados pr~ 

ductivo y consuntivo y el sobregiro·crediticio de familias, empr~ 

.saa y gobierno, redujeron el ritmo de las ventas, las ganancias y 

las ihversionea. 

El incremento de costos y las restricciones del mercado impe
lieron a las empresas a elevar precios, para resarcirse v!a aume!!_ 
to de las ganancias unitarias, pero esto oblig6 a los otros gru

pos sociales a elevar los propios1 as! se desat6 el Proceso infl~ 
cionista. 

La inflaci6n desvalorizaba el capital dinero y conducta a las 

compras masivas, y por adelantado, de todo tipo de bienes, prefe

rentemente de los de escasez relativa, como las materias primas y 

energ6ticas, de las cuales se esperaba, y e.e provoc6 con la espe
culaci6n, rSpidos aumentos en los precios. 

As! se apresur6 la inflaci6n, pero también el crecimiento de 

la producci6n, el comercio y otros indicadores conexos claves, en 

nivel internacional, durante el filtimo bienio de la fase ascendea 

te (1972-73). 

Sin embargo la reducci6n y/o estancamiento de las ganancias y 

el capital acumulado bruto, continuaron en el sector manufacture-· 

ro de los pa!ses centrales. 

cabe aclarar que el cl!max de la formación bruta de capital f~ 

jo como porcentaje del PIB, alcanzado en las naciones industriales 

en 1973, se debió al clima especulativo de adelanto de compras•, 

como defensa ante la inflación, mas esto agrav6 la sobreinversi6n 

* Dist!ngase, tambi~, que bJena parte del increnento en el concepto ·fue ori
ginado en ·ei acopio enonE de materias prinas, .ener~icas e instmea, y de 
manera menor en el at111ento de maquinaria y equipo, que es propianente el ca 
pital acumulado bruto, ya repleto oon antelaci6n. -
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y caus6 la estrepitosa ca!da de las ganancias y las inversiones 

y, en sentido contrario, el incremento de precios, que caracte

rizaron a la crisis, inmediatamente posterior, del bienio 1974-75, 

faceta de estreno de la larga fase descendente. 

Agréguese que la devaluaci6n del d6lar, sus emisiones milemi

llonarias inundando la econom1a mundial y las truculencias finan

cieras desquiciando el sistema monetario, atizaron la inflaci6n y 

sustentaron el auge postrero: ciertamente prolongaron el ascenso, 

pero asimismo intensificaron la aparici6n ineluctable de la som

br1a faz del desmontamiento. 

8.2 La interrelaci6n de los factores centrales que explica el 

trSnsito de la fase de ascenso a la de descenso. 

"llesol ver a equacao des ta irquietacao prolixa, 
Saber onde estar para poder estar em toda a parte, 
Saber onde deitarme para estar passeand::> por todas as ruas ••• 
saber onde". 

Al varo de Canp:>s. 
11Entre cuanto a tu mente ha descifrado, 
desde que entrancs p:>r la puerta aciaga, 
cuyo dintel a nadie le es nega0011 

• 

Dante l\lighieri. 

En el capitulo precedente ~emes observado que en la fase larga 

de ascenso (1950-1973), empezaron a presentarse s!ntomas de debi

lidad hacia los nltimos años, y puntualmente en 1970, en la mayo
r!a de los indicadores econ6micos fundamentales y en todos los 
pa!ses centrales. 

No obstante la atonta de i970-l97l, el dltimo bienio de la fa
se de ascenso (1972-1973), registr6 una de las tasas hist6ricas 

de crecimiento m!s altas para el conjunto de las naciones indus

trializadas (Vid. cuadro anexo 4). 
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Tratar de explicar la.inflexi6n del ascenso hacia el descenso 

es, pues, nuestro objetivo inmediato. 

Conscien~es de las innumerables y complejas interacciones cau

sales de carácter e.con6mico, pol!tico y social que rejuegan cons
tantemente, no pr:tendernos, ni creemos posible, formular una ex
plicaci6n to~alizante del fen6meno, s6lo aspiramos a revelar la 
mec4nica de algunas variables claves que ayuden a comprender el 
descenso de larga duraci6n por el que cursa la economta capitali~ 

ta mundial. 

B.2.1 Prolapsos del binomio ganancia-inversi6n. 

Postulamos que el tránsito de la fase expansiva a la declinante 

se explica esencialmente por la precipitaci6n del binomio ganan
cias-inversi6n, que se presenta meridianamente en los países in

dustrializados entre 1969 y 1971 (Vid. supra cuadros 10, ll y 12 

y gráficas A, B, e, Ch y O) y que se expresa en el aminoramiento 

sustantivo de las tasas de producci6n manufacturera (Vid. supra 

cuadro 13 y gr,ficas E y F). 

Estas modificaciones se manifestarán como verdaderos cambios 

de tendencia de largo plazo en todas las variables macroecon6mi

cas fundamentales a partir de la profunda y generalizada recesi6n 

del bienio 1974-1975, que marca el punto de inflexi6n de la fase 

expansiva a la depresiva de larga duraci6n, como se documentará 
' ampliamente en este capítulo. 

Si bien es evidente que la calda de las ganancias altera nega

tivamente las tendencias ,de la inversi6n y de la producci6n indu~ 

trial (Vid. gráfica G y H) y, por ende, el comportamiento de todo 

el sistema econ6rnico capitalis~a, ahora es indispensable formular 

un conjunto hipot~tico que explique las causas esenciales de tal 

calda. 
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op. cit.·' 85. 
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8.2.2 La sobreinversi6n. 

En primer lugar, considerarnos que as! como la fase de ascenso 

se asocia con la dilataci6n de un patr6n tecnoindustrial, la fa

se de descenso se asocia con el embarazamiento del mismo, y ·que 

el deterioro de largo plazo de las variables principales revela 

precisamente tal obliteraci6n. 

Así, pues, sustentamos que la minoraci6n de la ganancia está 

vinculada con la marchitez del modelo de acumulaci6n industrial 

que comand5 el proceso expansivo; lo cual significa que la gran 

tasa de aumento del volumen de equipo de capital condujo a una s! 

tuaci6n de sobreinversión, es decir, de capacidad ociosa crecien

te, esto se observa en la crispación del coeficiente producto/ca

pital (Vid. supra cuadro 10), en que la tasa de productividad del 

capital (KP) se torna negativa a partir de 1969 en los principa

les países industrializados (Vid. cuadro anexo 5), en la disminu

ci6n del coeficiente de la tasa de retorno (Vid. supra gráficas 

A y cuadro 10), todo lo cual implica aminoraci6n de los procesos 

de inversi6n (Vid. supra gráficas A y Ch) y de innovación tecnol6-

gica, a esto último cont.ribuía también que el acervo tecnol6gico 

vigente ya había terminado de ser incorporado prácticamente en t~ 

dos los sectores productivos de todas las naciones industrializa

das. 

La conducta de la productividad del capital repercuti6, natu

ralmente, de manera adversa sobre la productividad del trabajo y 

sobre la productividad total de los factores, cuyas tasas de in

cremento se redujeron abruptamente (Vid. cuadro anexo 5) a partir 

tambi~n de 196 9 • 

Estos descensos de la productividad y de la intensidad innova

dora, originados en la excesiva capacidad ociosa {Vid. cuadro 15: 

"Tasa de utilizaci6n de la capacidad de producci6n de la industria 
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CUADRO 15: TASA DE UTlLlZACION DE LA CAPACIDAD DE LA lNDUS-

TRIA MANUFACTURERA EN ESTADOS UNIDOS. 

1966: 92 (bJoml 1972: 78.5% (boom) 

1967: 78 ' (minirrecesi5nl 1973: 83.0% (boom) 

1968: 87.7' (boom) 4o. trim. 1974: 78.0\ (recesi5nl 

1969: 86.5\ (boom) marzo 1975: 65.0% (recesi5nl 

1970: 78 % (recesi5n) junio 1975: 68.5% (recesi5nl 

1971: 75.0% (recesi5n) dic. 1975: 73.5% (reactivaci5n) 

F\lente: Estad!sticas nensualnente publicadas en Business week. Apud 
Ma.rdel, Ernest: "la crisis, 1974-1980 11

, Era, Méxioo, 1980, 
p. 32. 

manufacturera en Estados Unidos"), más el aumento de los salarios 

por encima de la productividad y de los precios al consumidor (Vid. 

gráficas I y cuadros 16 y 17) , aunado a la mayor carga fiscal que 

acompaña a la participaci6n aumentada del Estado en la actividad 

econ6mica, la cual expresa, por una parte, los requerimientos cr~ 

cientes de socializar los gastos en infraestructura necesarios p~ 

ra el proceso de acumulaci6n privada y la elevación de la demanda 

agregada, sobre todo cuando tiene que compensar la actividad pri

vada menguante y, por otra, "la capacidad política de los sectores 

laborales de imponer una tendencia a los servicios de educación, 

salud, vivienda, seguro contra el desempleo, bienestar de la infa~ 

cia y vejez~/ (Vid. cuadro anexo 6), e incluso los mayores gastos 

que conllev6 la legislación contra la contaminaci~n ambiental, ~/ 

fueron factores que contribuyeron a la elevaci6n de los costos e~ 

presariales, a la caída de las ganancias y a la aceleraci6n infl~ 

cionista que aparece claramente al inicio de los años setentas 
(Vid. cuadro 18). 
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CUADRO 16: PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES 

(1967 100) 

Estaci>s Canadá Jap6n Rein::> Francia Alemania Italia 
Unidos Uni<h Occidental 

1960 78.8 75.5 52.6 76.8 68. 7 66.4 65.l 

1961 80.7 79.6 59.3 77.l 71.9 70.0 67.4 

·· i.962 84.5 83.9 61.9 79.3 75.2 74 .4 74 .l 

1963 90.4 87.l 67.l 83.6 79. 7 78 .4 75.5 

1964 95.2 90.9 75.9 89.7 83.7 84 .5 81.5 

1965 98.2 94.4 79.l 92.4 88.5 90.4 91.6 

l.966 99.7 97.2 87.l 95. 7 94. 7 94.0 95.Q 

1967 100.0 100.Q 100.Q 100.0 loo.o 100.0 100.0 

1968 103.6 107.3 112.6 107.l 111.4 107.6 103.4 

1969 101.9 113.3 130.0 108.4 115.4 113.8 112.2 

1970 101.5 115.2 146.5 109.l. 121.2 116.6 117.8 

l.971 110.3 122.9 151.7 114.3 127.5 122.5 123.5. 

1972 116.Q 127.4 163.9 121.2 135.9 130.3 132.9 

1973 119.4 132.2 184.3 128.l 142.2 138.G 147.8 

l.974 114.7 132.2 l.87.5 127 .9 146.l 145.G 155.6 

·1975 114.9 134.4 181. 7 123.9 139.8 150.4 151.0 

1976 123.6 139.l 204.6 125.4 153.6 162.4 154 .o . 

Fuente: "lnternational Econornic Rep:>rt to the President", WJ.shington, 1977, 
p. 144. Apud Fajnzylber, Fernando: "SObre l.a reestructuraci6n del 
capi t.alisnD y sus repercusiones en Anérica Latina:" , CECAIE, ~co, 
1982, cuadJ:O l., p. 904. 
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·CUADRO 17: COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA EN EL SECTOR 

MANUFACTURERO 

(1967 e 100) 

Estados canadá Jap6n Reino Francia 
Alenania. 

Italia unidos Unicb occidental 

1960 97.7 106.3 82.5 85.7 81. 7 78 .J. 76.5 

1961 98.3 99.l 84.8 91.4 85.9 85.9 78.3 

J.962 97.7 91.3 92.8 94.1 99.5 91. 7 83.4 

J.963 94.2 90.7 95.6 93.J. 94.3 93.3 96.l 

1964 93.4 90.2 94.8 92.8 96.6 93.6 101.0 

J.965 92.0 91.3 102.5 98.7 98.3 95.7 97.l 

1966 95.4 95. 7 102.4 103.J. 97.6 100.2 95.l 

J.967 J.00.0 100.0 loo.o 100.0 100.0 ioo.o 100.0 

1968 103.3 J.OO.l 103.8 87.J. 101.l 98 .3 99.0 

1969 108.7 101.9 107.2 92.8 98.B 103.l 104.3 

1970 116.5 UJ..5 J.J.3.3 106.0 98.9 J.24 .6 119.2 

1971 J.J.7.6 115. 7 J.30. 7 117.9 105.5 141.8 135.6 

1972 118.l l2J..9 160.J. l2G.J. l.20.8 162.5 152.2 

l.973 J.23.2 J.26.6 194.3 134 .2 J.48.l 208.3 172.5 

J.974 140.9 145.4 233.4 157.2 l.62.0 235.3 183.41 

1975 156.4 160.3 272.0 199.6 224.l 267 .5 243.21 
1976 156.6 181.9 259.8 191.0 207.5 256.3 226.4 

Fllente: Idan cuadro anterior, p. 145. J\pud ibídem: cuadro 3, p. 906. 
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CUADRO 181 TASA ANUAL DE AUMENTO DE PRECIOS. AL CONSUMO 

(aeqt!n las eatadlaticas oficiales) 

Pl'Ol18dio 
1960-65 1960 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Pal• cu m (\) <•> (t) (t) (\) (\) 

Estados unidos 1.3 4.2 5.4 5.9 4.7 3.3 6.2 11.0 

Japl!n 6.2 5.5 5.2 7.6 6.3 4.3 11.7 21.0 

Gran Bretalla 3.6 4.8 5.4 6.4 9.5 7.0 9.2 16.l 

RFA 2.8 l.,6 1.9 3,4 5,3 5.5 6.9 7.0 

Francia 3.8 4 .8 6.4 .5.3 5.5 5.9 7.3 13.7 

Italia 4,9 1.3 2,6 5.0 5.o 5.5 10.8 19.1 

FUente: Mandel, op. cit.: 36. 

B.2.3 Endeudamiento e inflaci6n. 

Como es 16gico, el fen6meno de la sobreinversi6n, desde el la

do de la oferta, tiene su correspondiente, desde el lado de la d~ 

manda, en la aaturaci6n del mercado y en la tendencia a la baja 

en el volumen de ventas; este movimiento fue permanentemente con

trarrestado por el uso intensivo del cr~dito, es decir por endeu

damientos privado (empresas y familias} y público, que dinamiza

ron al sistema econ6mico y le permitieron prolongar la fase expa~ 

eiva del ciclo. Esto se ilustra a continuaci6n con los casos de 

Estados Unidos (cuadros 19 y 20) y Alemania Occidental (cuadro 21). 
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CUADRO 19: DEUDA PUBLICA Y PRIVADA EN ESTADOS UNIDOS 

(en miles de millones de d6lares corrientes) 

P=ducto 
Nacional Deuda Deuda 

Bruto Pública Privada . Ben c en Deuda Total• 

t.m A B c i de A 'de A PNB 

1946 208.5 269.4 153.4 129.4 73.6 203.0 

1950 284.8 239.4 276.8 84.o 97.2 181.2 

1955 398.0 269.8 392.2 67.8 98.5 166.3 

1960 503.7 301.0 566.l 59. 7 112.4 172.l 

1965 684.9 367.6 870.4 53.7 127.1 190.8 

1969 932.l 494.7 l 393.8 52.0 149.4 200.4 

1973 l 294.9 599.4 l 947.9 46.6 150.4 197.0 

1974 l 397.4 642.9 2 134.4 46.0 152.9 198.9 

Fuente: Cifras hasta 1969: F.oonanic lleport of the President, febrero de 
1970. Cifras a partir de 1969; Survey of Cllrrent Business, ju
lio de 1975. .l\pud Mondel: "La crisis, 1974-1990" Era, Ml!xicc, 
1980, p. 37. *Elal:oraci6n propia. 

CUADRO 20: DEUDA PUBLICA, PRIVADA Y TOTAL ,EN ESTADOS UNIDOS·, 

(Tasas medias de crecimiento i) 

Producto 
Nacional Deuda Deuda Deuda 

Perl'.ocb Bruto Pública Privada Total 

1950-1965 6.0 2.9 7.9 6.0 

1965-1969 e.o 7.2 12.3 10.9 

1969-1974 8.4 5.e 9.1 9.3 

FUente: Elaboraci6n propia basada en el cuadro 19. 
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CUADRO 21: DEUDA PUBLICA Y PRIVADA EN ALEMANIA OCCIDENTAL 

(en miles de millones de marcos 'alemanes corrientes} 

Producto 
Nacional Deuda Deuda Ben t c en' nema total• 

Año Bruto Plibl.ica Privada del PNB del PNB PNB 
A B c 

1950 98.1 1.2 20.6 1.2 21.0 22:2 

1955 181.4 7.0 63.3 3.8 34 .9 38. 7 

1960 284.7 17.6 116.2 6.2 40.8 47.0 

1965 460.4 49.5 259.3 10.8 56.3 67.1 

1970 685.6 95.4 416. 7 13.9 60 .a 74.7 

1975 1 043.6 220.6 656.4 21.1 66 .o 87.l 

Fuente: Winfried lt>lf 11M:>dell Deutschland 'oder Klassencharakter der Krise", 
en Mande! y W::Jlf: Ende der Krise oder Krise ohne Ende, cit. p. 
202. Apud Mandel "La crisis 1974-BO", Era, ~co 1980, p. 38. 
• Elab::>racitln propia . 

Santero apunta que "es interesante advertir que la participa

ci6n de la deuda privada ha ido creciendo, en el transcurso de los 

años, respecto a la deuda pública (en Estados Unidos). En 1945 la 

cuota porcentual de la deuda privada respecto a la deuda total era 

de solamente 34.5%; en 1950 subi6 a 50.7%, en 1955 a 58.9%, en 1960 

a 64.8%; en 1965 a 70% ••• en 1974 a 76.8%. Por lo tanto, la pro-· 

porci6n entre el endeudamiento público y privado, no obstante la 

enorme expansi6n del d~ficit federal y de otras entidades e ins

tituciones públicas, ha implicado un aumento relativo permanente

mente del endeudamiento privado de las familias y de las empresasº. 

21· Estas últimas llegaron a un nivel de endeudamiento, a partir 

de 197,4, "igual a 8 dólares por cada -dólar de autofinanciamiento 

de utilid.ades o de capital de riesgo" ~/. 

As!, la econom!a occidental naveg5 "hacia la expansión sobre 

un mar de deudas'' ~/ en el que en tiempos procelosos se levanta

r!an las olas de la inflaci6n estructural a la que Santero define 
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corno el 11 fen6meno que representa una situaci6n en la cual los va

rios componentes económicos, sociales e institucionales del 'sist~ 

ma, del Estado, de las familias, de las empresas, el sector exteE 

no, muestran una tendencia creciente hacia el endeudamiento,. el 

que, tendencialmente, se convierte en fen6meno estructural, con 

efectos adversos sobre el conjunto de los mecanismos de formaci6n 

y de utilizaci6n de los recursos y del ingreso 11
• §/ 

También sostiene que la inflaci6n se convirti6 "esencialmente 

en una modalidad inherente al sistema econ6mico norteamericano d~ 

bido a que las empresas piden prestado a los bancos y presionan 

por incrementos de ia demanda individual a través de la multipli

caci6n del sistema de crédito; el Gobierno sostiene todo este c1E 

culo poco virtuoso inyectando liquidez a travAs del gasto militar 

y del gasto de asistencia y bienestar."1/ 

El uso intensivo del crAdito que durante los sesentas, especial 

mente en su segundo lustro, sirvi6 para impulsar la formaci6n de 

capital, se iría convirtiendo en un elemento de contenci6n de la 

misma, pues el servicio de la deuda fue absorbiendo una parte cr~ 

ciente de los beneficios de las corporaciones no financieras, lo 

cual implic6 alzas de costos y disminuci6n de las ganancias netas. 

Asl, mientras en Estados Unidos, al comienzo de los sesentas, las 

corporaciones solventaban solamente 25\ de sus gastos de capital 

con_ fondos externos, hacia 1974 ese porcentaje había subido a 55\. 

Por ello el ICR (Interest Coverage Ratio, definido como utilidades 

antes de impuestos m!s intereses pagados sobre intereses pagados) 

cay6 de 12 a 3 entre 1964 y 1974. Otro elemento que indic6 la p~~ 

dida de capital de autofinanciamiento y, por tanto, la mayor de

pendencia de financiamiento bancario de las empresas, es el de las 

estimaciones de la composici6n de los portafolios de empresas, ba~ 

cos y público en general, las cuales muestran que en 1950 los va

lores emitidos ~r las empresas participaban de 30\ de los po~tafo

lios, en 1965 {año cúspide) se habían elevado hasta 43% de los mi~ 
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mos, y en 1978 se habian reducido a 23\, !!/ esto Gltimo todavía 

como consecuencia del derrumbe de la bolsa de valores en 1974. ~/ 

En es.ta perspectiva se explica la disminucic5n en el ritmo de 

endeudamiento entre 1969 y 1974 (Vid. supra cuadro 20) y el .des

censo de las tasas de inter~s reales, como se verá m~s adelante. 

A la explicac16n del proceso inflacionista que incluye el alza 

de costos y la deuda creciente, debemos agregar la tesis de 

Rappii:g qu.e sustenta "que la aceleraci6n de la inf1aci6n está 

arraigada en el concepto de una brecha en las aspiraci~nes. Cuan 
do el alza en el nivel de vida está detenido por el fracaso del 

crecimiento o por un deterioro en la relaci6n de los precios de 

intercambio (definida aqut como la cantidad total de exportacio

nes necesarias para adquirir una cantidad dada de importaciones), 

se supone que, si se mantienen las demandas reales, surge una 

'brecha inflacionaria'. Como los individuos, los sindicatos y 

las empresas intentan mantener su nivel de vida y sus utilidades 

reales (o sus tasas de crecimiento), reivindican, por medio del 

proceso de fijaci6n de precios y de salarios, una parte mayor del 

producto social en descenso (o que sube menos rápidamente) • El 

resultado es la inflación". 

11 En tl!rminos amplios, es posible que algo parecido a esto haya 

ocurrido en el mundo capitalista industrializado durante la d~ca

da que empez6 en los Gltimos años de los sesenta. La relaci6n de 

precios de intercambio se deterioró y el crecimiento de la produs 

ci6n disminuy6. ( ••• ) Claramente ha tenido lugar una desacelera

ci6n en los años iecientes. SegOn la visión de las aspiraciones, 

cualquier cosa que explica esta desaceleración explica la acele

ración de la inflación". 

"El dl!bil nivel de los salarios reales y de las utilidades rea

les es consistente con la idea de que el conflicto acerca de la 

distribución se ha intensificado en la década de los 70 ( ..• )una 
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variedad de estad!sticas que miden la rentabilidad del capital f! 
jo indican. que las utilidades, como ·los salarios reales, han ten!_ 

do un bajo nivel en la d~cada de 1970 en comparación con los años 

anteriores. Esto se indica, por ejemplo, en la tasa de rendimie~ 

to sobre los activos depreciables para las- empresas no financie

ras, la cual ten!a un porcentaje promedio de 10.7 entre 1970 y 

1978 en comparaci6n con 131 en el período 1955-70. Esto refleja 

las lentas tasas de crecimiento en la producción real durante la 

dl!cada de 1970 en comparacicSn con la d~cada anterior 11
• 10/. 

Esta Gltima hipótesis permite explicar por qu~ las presiones 

inflacionistas latentes, que provienen de los crecientes costos y 
deudas, estallan y se aceleran cuando el crecimiento del producto 

disminuye y, aparece, luego, el conflicto por la diStribuci6n del 

ingreso languidecente entre los grupos sociales. 

8.2.4 Traves!a de la formaci6n de capital y las ganancias. 

Todavía queda explicar por qu~, no obstante la base de datos 

y lo hasta aqu! expresado, la formaci6n bruta de capital fijo s! 

gui6 aumentando como porcentaje del producto interno de los pa!

ses industrializados hasta 1973, año en que alcanz6 su cGspide 

(vt!ase cuadro anexo 7) • 

Para elucidar el problema planteado, realizaremos nuestra ex

plicaci6n en dos 6rdencs causales: estructural, una, y coyuntural, 

la otra. 

Nuestra hip6tesis estructural argumenta que los sectores motr! 

ces de la fase expansiva, todos con altos grados de concentraci6n 

oligop6lica, producciones a gran escala y hegem6nicos en los mer

cados nacionales e internacionales, se caracterizaron por una el~ 

vada relaci6n capital/producto que implic6 que los recursos asig

nados hacia sus esferas de inversi6n fueran enormes, no sólo en 

tanto los t~rminos particulares de sus plantas productivas sino 
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también, y cuanto mSs, en los términos generales de las economtas 

externas necesarias para su funcionamiento y difusi6n, lo cual a~ 

fini6 para el sistema econ6mico una alta y creciente tasa de in

versi~n. 

Esta tasa de inversi6n envolvi6, en la medida de la saturaci6n 

y lenta decadencia de los sectores motrices, un aumento relativa

mente bajo de 1a corriente de bienes de consumo final, lo cual r~ 

sult6 en un exceso de capacidad productiva aún mayor en dichos se~ 

tares y en que el costo marginal de las nuevas inversiones, direc

tas e indirectas, fuera continuamente creciente. 

Esta situaci6n y los aumentos en los salarios reales (incluye~ 

do las prestaciones) y la política fiscal favorable al mayor uso 

de capital, generaron bajas en la rentabilidad, y reforzaron la 

tendencia a procesos más intensivos en capital que en fuerza de 

trabajo, lo cual se generalizó en los pa!ses centrales entre 1966 

y l.973. 

Esto condujo hacia el segundo lustro de los sesentas a una ma

yor absorci6n de capital para inversiones, elevando la tasa de i~ 

versi6n, e implicó mayor desequilibrio entre capacidad productiva 

(excesiva) y consuntiva (insuficiente), aument~ndo todavta más el 

costo marginal y social de las inversiones nuevas y, en consecue~· 

cia, la.tendencia a la baja en la rentabilidad. 

A continuaci6n empezaron a manifestarse aumentos en la tasa de 

desempleo, lo cual contribuía al debilitamiento de la demanda, P2 

ro simultáneamente el grado de organización de la fuerza de trab~ 

jo imped1a el nivel adecuado de expulsión de trabajadores necesa

rio para reducir este factor del costo y lograba la defensa de los 

salarios reales. La conjugación de estos elementos, la tasa de 

inversi6n incrementada y una demanda menos dinámica, colaboraron 

a la sobreinversi6n, a la reducci6n en la productividad de la mano 

de obra, a la elevaci6n de costos y a la tendencia al estancamien

to, en el nivel de producci6n. 
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Bajo estas condiciones lOs oligopolios encontraron como solu

ci6n el incremento en los precios y las ganancias unitarias de 

sus productos, provocando presiones inflacionistas end6genas en 

sus economlas, las cuales se expresaron con claridad y fuerz.a al 
inicio de la d~cada de los setentas. Asl reaumentaron la renta

bilidad y continuaron incrementando la tasa de inversi6n hacia el 

final del perlado (sobre todo por causas coyunturales que veremos 

mSs adelante), lo cual desemboc6 en un sobreconsumo productivo que 

concluirla manifestándose como subconsumo productivo y consuntivo 

en la vecina recesi6n de 1974-75. 

Desde la perspectiva del anSlisis nacional, Estados Unidos fue 

el pa!s que tuvo ~xito en disminuir los costos salariales y aume~ 

tar la rentabilidad durante el Gltimo momento de la fase expansi

va y durante la recesi6n que inaugura la fase de declinaci6n. En 

los otros 6 países centrales la informaci6n disponible revela que 

los ingresos de los trabajadores se incrementaron por encima de 

los precios al consumidor (Vid. supra gr&ficas I) • 

Para el caso de Estados Unidos, Rapping sostiene que: "Entre 

1950 y 1965, los salarios reales, medidos por el ingreso prome

dio por hora, crecieron al ritmo de 2.6 por ciento por año, mie~ 

tras que en el periodo 1966-78 crecieron solamente al ritmo de 

o.a por ciento por año. Si medimos los salarios reales en térm! 

nos del pago neto real, no han crecido durante más de una década" 

!!/· 

Santero, por su parte, dice: "Tomando como base 100 en 1967, 

el indice de los ingresos brutos por hora (en d6lares constantes) 

de los trabajadores norteamericanos en el sector privado (salvo 

·en la agricultura) ha pasado a 104.38 en 1969, a 109.26 en 1973, 

para bajar despu6s a 104.57 en 1974 y a 101.68 en 1975. En el 

sector ltder de la industria manufacturera, donde el movimiento 

obrero es mSs organizado y combativo, tomando como base 100 en 

1967, aqu61 ha subido a 117.95 en 1969, cuando las luchas est&n 

en su mlximo, a 124.46 en 1973, cuando la vincu1aci6n del salario 
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a la productividad permitía los aumentos, para descender luego a 

119.16 en 1974 y a 117.56 en 1975". 

"Si se considera el salario efectivo aquél que en las e~tadt~ 

ticas norteamericanas se define como ingreso disponible, que ex

cluye los impuestos federales, los del seguro social y el impue~ 

to personal sobre el ingreso, tales !ndices se ven reducidos aún 

m&s. Estos pasan de 101.49 en 1969 a 102.56 en 1975, para los 

trabajadores del sector manufacturero, y disminuyen a menos de 

100 para el conjunto de los trabajadores" 12/. 

"Como se ve, la evoluci6n del salario real marca un estanca

miento sustancial (y tal vez un descenso) en t~rminos de poder a~ 
quisitivo, frente a un aumento de las utilidades que, a partir de 

1969-70, ha sido casi constante" 13/. 

Respecto a las utilidades apunta: "En el sector de las empre

sas no financieras, hay un incremento constante en las uti1idades 

declaradaS, incluido en el cálculo el valor de los inventarios, 

las amortizaciones, y deducidos los impuestos (a excepci6n del año 

1974). En 1971 fue de 16.2% respecto al año anterior. En 1972, 

el incremento fue de 19.1%; en 1973, de 7%: en 1974, el año más 

dif!.c"il, las utilidades caen 18.4%, pero en 1975 suben 34.3%, y 

en el segundo trimestre de 1976 ya habtan 1legado a 32.2% más. El 

c~lculo de los p:>rcentajes de incremento se basó en nuestra ela

boraci6n de los datos contenidos en: Economic Indicators, enero, 
febrero y agosto de 1976" 14/. 

Como se sabe, una de las subcuentas que constituyen la cuenta 

de la formaci6n· brutá de capital es la de 1as existencias agr!co

las y no agr!colas, y fueron precisamente la acumulaci6n y ateso

ramiento por las empresas de reservas enormes de productos prima

rios y energéticos y, en consecuencia, el incremento sustantivo 

de sus precios, durante el per!odo 1972-1974, las causas coyuntu

rales que explican el punto cimero al cual llegó la formaci6n br~ 

ta de capital en 1973. 
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Mandel indica "que las reservas de materias primas en poder de 

la industria de transformaci6n de los países imperialistas, que, 

en promedio, s6lo hab!an aumentado de o.s a 0.8\ por trimestre e~ 

tre l968 y l97l, se pusieron a aumentar de 2 a 3\ en l972, 1973 y 

a principios de 1974; es decir que su taea de creciroiento secua

druplic6" 15/. 

En el cuadro anexo 9: "Indices de precios de los bienes· prima

rios no combustibles" (Vid. tambiGn supra cuadro 2), se observa 

claramente el alza espectacular en los precios de tales bienes de 

1972 a 1974. 

Después de dos decenios de compresi6n de los precios reales 

de las materias primas, este sector productivo se .encontraba rel!. 

tivamente descapitalizado, especialmente en los palses coloniales, 

y habla venido creciendo, consiguientemente, a tasas muy bajas, 

por lo que, para el momento 9ue nos ocupa, su oferta debilitada 

provocaba presiones inflacionistas. 

SimultSneamente el clima inflacionista, atizado por el desqui

ciamiento del sistema monetario, desvalorizaba al capital dinero 

y condujo a las compras masivas de todo tipo de bienes, sobre to

do de los de escasez relativa, como las materia
0

s primas, de las 

cuales se esperaba, y se provoc6 con la especulaci6n, rlpidos au-. 

mentes en los precios (Vid. cuadro 22). 

8.2.S Itinerario de la producci6n y el comercio orbtsticos. 

As! se aceler6 la inf laci6n, pero tambi6n el crecimiento de la 

producci6n y el comercio internacionales (Vid. supra cuadro 14 y 

cuadros anexos 4 y 9), durante el último bienio, 19.72-1913, de la 

larga fase de expansi6n. 

La cuadruplicaci6n de los precios nominales del petr6leo de f ! 
nes de l973 y principios de 1974, en parte se debi6 a escasez di~ 
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CUADRO 22: RESERVAS Y PllECIOS MUNDIALES OE
0

VIVERES. 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 

--~-de Cereol- (fuera 
de la tmSS y 6e 
auna¡ en 

165 120 107 l0.7· 119 140 

Mil.l.oMs 6e 
toneladas 

Precio de wcporta 
ci6n (en d6lares - l\Ztlcar 
por tonelada) 'I'ri'I' l\rrOz Matz Soya (cents/libra) 

Enero 1972 60 131 51 125 7.90 

·Énero 1973 108 179 79 214 9 .40 

Junio 1973 106 205 102 470 9.38 

Enero 1974 214 530 122 261 15.16 

Junio 1974 154 596 117 228 23.51 

Enero 1975 169 399 132 255 38.31 

Junio 1975 126 346 llB 207 13.65 

Enero 1976 143 280 lll 176 14.02 

Junio 1976 147 242 122 230 12.99 

Octubre 19 7.6 113 270 106 236 8.03 

Fuente: Fl'Di The state of FOod and llgriculture 1976, R:ma, 1977, pp. 
9-12. l\pud Mande!, op. cit.: 169. 

frazada y compras especulativas. As1, el aumento' de las existen
cias de petr6leo en las bodegas de las empresas y gobiernos y su 

precio incrementado, tambi~n contribuyeron a elevar la cuenta de 

la formaci6n bruta ~e capital. Cabe añadir que el impacto infla
cionista de los p_etroaum.entos sum6 entre uno y dos puntos m&s, a~ 
gdn el pa1s, a los niveles inflacionistas prevalecientes en el 
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conjunto de los palees industrializados. 

En eate momento debe ser meridiano que loa petroaumentos no 

son causa original ni de la recesi6n ni de la inflaci6n mundia
les, pues ambos factores ya estaban preaentaa desde antes del pr!_ 

mar petrochoque. Sin embargo, su huella aobre el devenir poste
rior ha sido profunda y ser& considerada en parlgrafos subsecue~ 
tes. 

señlleae, por Gltimo, que los petroaumantoa (en volGmenes y 
precios) tambiAn contribuyeron de manera importante al crecimien
to del comercio internacional en el momento final da la fase de 
ascenso que hemos venido analizando (Vid. supra cuadro 14 y cuadro 

anexo 9). 

Asimismo las compras y los pedidos por adelantado de todo tipo 
de manufacturas en los mercados nacionales e internacional y la 

asunci6n de sus precios, tambiAn participaron significativamente 
en el cllmax de la formaci6n de capital, en el crecimiento del i~ 
qreso y del comercio mundiales. 

Para concluir advirtamos que los pedidos por adelantado y la 
elevaci6n de los precios unitarios de todos los productos expli
can que el volumen y, sobre todo, el valor de las exportaciones 

mundiales hayan sido tan dinlmicos y que la formaci6n bruta del 
capital fijo como porcentaje del PIB haya sido tan alta aun en 
el recesivo año de l974 (Vid, cuadros anexos 4, 7 y 9). 
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8.3 EL PAPEL DE LOS FACTORES MONETARIOS Y FINANCIEROS DURANTE 

LA INFLEXION. 

•oe c&c el gran Señor acuña m>neda". 
"Tambi4n en ca.ilalu:: est:.S la ceca del gran señ:>r. ( ••. l el Gran 

Khan posee el secreto del alquimista .ms avisado. Hace acuñar 
nDnedas del l1Dd'.> siguiente: taran la oorteza de los !rboles ( ••• ) 
y de la nmbrana que hay entre la corteza y el t=roo suelen hacer 
W1ll pasta OCXll:> la del papiro ( ••• ) • A estos papeles o tarjetas los 
hace cortar de varios tamaños, por lo general cnio tarjetas largas 
y est:Iechas ( ••• ) . To<Ds estos papeles o tarjetas son sellachs 
con el sigro del Gran Khan. Hace fabricar tal n~ de ellos, que 
puede emprar fácilmente tochs los tesoros de la tierra. Y una vez 
estanpillados, los hace repartir por todas las provincias, reirx>S y 
señor1os y paga con ellos todas sus cuentas. Nadie puede desechar 
esta l!Dneda, so pena de nuerte. Y todos los nercaderes toman esos 
papeles en pago de sus nercanc!as y con ellos se pagan las perlas, 
las joyas, el oro y la plata. Y el papel que vale diez bizancios 
no pesa ni uno. Y mientras varias veces al año llagan los nercaderes 
con perlas, piedras finas, oro y plata, el gran seíor llana a ckx:e 
sabios que son elegidos para estas cosas y nllY duc:hos en la nateria, 
les l!Bnda que examinen las cosas que traen los l!l!rcaderes y que las 
justiprecien y les paguen lo que valen. Y estos chce IB<ones les 
pagan el precio en esa nDneda de papel." 

"Los canerciantes lo aceptan con gran placer, poi:que con ella 
pueden a su vez cooprar cuanto quieran. ( ••• ) • • 

"Y una vez al año se publica un bando diciencb que tocl:>s los que 
posean oro, piedras y plata lo lleven a la Ceca y les serán trocachs 
p:>r ese pape1 nonada. De esta Mlnera el gran señ:>r acunula tesoros 
incalculables de plata, oro y piedras finas." 

"CuanOO estos papeles se ronpen, o ensucian, o deterioran, se los 
llevan a la Ceca, donde los cambian p:>r nuevos con una disminuci6n de 
tres por ciento. Y cuando un hcmbre quiere adquirir un cintur6n de 
oro, W"1 vajilla de plata o joyas y preseas se va a la Ceca del Gran 
Khan y le lleva los papeles en pago del oro y la plata que COITE'ra al 
bar6n que dirige la ceca. " 

"Y ya ~is cáto el gran señor puede tener, y tiene, los na.yo res 
tesoros del mundo. 11 

Marco Pelo: "Libro de la divisi6n o las 11B<avillas del mundo", 
Y.CII (ca, 1298), 

En esta secci6n se verán los vínculos entre los factores cen

trales, que explican la inflexi6n hacia la fase de descenso, y 

los factores monetarios y financieros, determinados por las polf 
ticas estadounidenses, durante los Gltimos años del auge y los 

prim~ros del declive. 
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8.3,1 Xrrogaci6n del patr6n de cambio oro-d6lar. 

"Pues que da y quita el deooro 
y quebranta cualquier fuero, 
~so calallero 
es olñiíñ)•. 

( ... ) 
"Sus eacuci:>s de a%llllS nobles 
son sienpre tan principal.es, 
que sin sus escucDs reales 
no hay escudos de anms dobles; 
y pues a los misnos robles 
da o:xlicia BU minem, 
~cabsllero 
esñDiñeiO". 

Como se recordar&, en Bretton Woods (1944) se establecieron 

las reglas de·1 sistema monetario internacional, en esencia: el 

patr6n de ·cambio oro~d6lar, que hizo de ~ste la moneda interna

ciona1 y comprometta a Estados Unidos, ante el extranjero, al i~ 

tercambio ·de d6lares por oro de la reserva estadounidense; las 

paridades fijas respecto al patr6n de cambio oro-d6lar y, por e~ 

de, de todos los signos monetarios entre st: y la libre converti 

bilidad y circulaci6n moneta~ias, entre todos los miembros del 
Fondo Monetario Internacional (efectivas estas.últimas desde di

ciembre de 1958). 

La estabilidad del sistema dependta, naturalmente, del respal

do en oro del d6lar, pues Estados Unidos acaparaba en 1945 "59\ 

de las reservas de oro del mundo y habr!an de incrementar su ca~ 

dal hasta 72\ en 1948", ~/y de la hegemon!a absoluta de la ec~ 

nomla estadounidense sobre el resto del mundo. 

Para ilustrar el poderlo estadounidense basta apuntar que en 

1948 sus reservas de oro sumaban 24 400 millones de d6lares 17/ 

(35 d6lares. por onza de orol 1 su participaci6n en la producci6n 

industrial del mundo capitalista era de 55\ y en las el<portacio

nes de 24\; y su PNB representaba 39.3\ del PNB mundial en 1950 

!!/· 
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El d6lar como divisa clave del sistema monetario internacional 

posee el privilegio de ser el medio.de pago y de reserva planeta

rios; Estados Unidos, por tanto, tiene una ventaja absoluta con 

respecto a todos los pa!ses: puede pagar sus d~ficits exteriores 

con su propia moneda, ya que ~sta ea aceptada por todo el mundo. 

Los pr~starnos gubernamentales estadounidenses y las inversio

nes de sus empresaa multinacionales en el exterior, ~as cüales se 

aceleraron a partir de 1956 de modo muy notable, y la propia ex

pansi6n de las otras econom!as capitalistas urgidas de financia-

· ci6n y medios de pago, volvieron necesario, para el dinSmico fu~ 

cionarniento de la econom!a mundial, el déficit cr6nico de la ba

lanza de pagos de Estados Unidos a partir de 1950. 

Recuérdese que en la balanza de pagos destacan tres saldos si~ 

nificativos: primero, el saldo en cuenta corriente que comprende 

las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios: se
gundo, el saldo en cuenta de capitales, constituido por los saldos 

netos de los· capitales a largo y a corto plazos; y tercero, el sa!_ 

do de la balanza global, que es igual al saldo en cuenta corrien

te, más el saldo en cuenta de capitales, más (desde 1969) las asi~ 

nacion~s de Derechos Especiales de Giro (DEG's). Si el saldo de 

la balanza global es negativo, su financiaci6n provoca variaci6n 

de las reservas (de oro o divisas) o variaci6n de la deuda exte

rior a corto plazo, o ambas cosas a la vez. 

Si bien el s~ldo de bienes y servicios de Estados Unidos fue 

positivo hasta 1970, (salvo en 1959), este saldo se vi6 permanen

temente mermado por las transferencias unilaterales gubernamenta

les (donaciones, principalmente) y privadas hacia el exterior; se 

infiere que el deterioro contable de la balanza de pagos global 

provin6 del aceleramiento del proceso de internacionalizaci6n de 

los capitales público y priVados (empresas trasnacionales) esta
dounidenSes. Por ello a partir de 1961 la deuda exterior de co~ 

to plazo 'de Estados Unidos (que representa los activos en d6lares 

del resto del mundo) sobrepas6 en 1 834 millones de d6lares a sus 
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reservas de oro: en 1964 la deuda exterior a corto plazo arrib6 

a los 23 869 millones de dólares, mientras las reservas de Oro b~ 

jaban a 15 471 millones, es decir, una diferencia de 8 398 millo

nes de d6lares 19/. 

Lo anterior es estrictamente verdadero en t~rminos contables y 

sólo en tales t~rminos puede hablarse de deterioro. Pero en el ºE 
den económico, la oferta de dólares, es decir, el desequilibrio e~ 

terno de Estados Unidos, creó un formidable sistema de cr~dito in

ternacional que difundió su modelo industrial e impulsó el creci

miento de la producción y el comercio mundiales, desde su propia 

base nacional y por medio de sus corporaciones trasnacionales, a 

trav~s de inversiones directas e indirectas de largo plazo, que 

fueron financiadas, precisamente, por sus obligaciones de corto 

plazo y con recursos de las naciones hu~spedes. 

Y si tambi~n es cierto que en términos relativos Estados Unidos 

hab!a venido perdiendo participaci6n en casi todos los 6rdenes y 

mostrado menor dinamismo o s!ntomas más negativos en la mayor pa~ 

te de los indicadores, no es menos cierto que el acelerado creci

miento y la positividad de casi todos los indicadores en los paí

ses industrializados, y en algunos semiindustrializados, fue de

sembocando, sin paradojas, en el. fortalecimiento absoluto e incl.!:!_ 

sive en el mayor aventajamiento sobre sus competidores -salvo Ja

p6n- de la naci6n estadounidense y de sus empresas trasnacionales 

20/, pues el desarrollo de las otras partes signific6 la retroal~ 

mentaci6n dinámica tanto del sistema capitalista internacional 

cuanto de la potencia hegern6nica que lo encabeza. 

Cabe señalar que a lo largo de este proceso 1os extranjeros i~ 

dustrializados fueron amasando activos de papel (los dólares de 

la deuda a corto plazo de Estados Unidos) y oro, en el mejor de 

los casos (de las reservas de Estados Unidos y de los pa!ses col~ 

niales, y de la escasa nueva producci6n ~.!./, mientras las empre

sas trasnacionales estadounidenses (ETEU) amasaban activos reales, 
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en los paises hu6spedes, mucho mayores a los montos que apa~ectan 

regiStrados en su balanza nacional como obligaciones, pues una Pª! 

te importante de sus inversiones se financian con capitales loca

les 22/, además, ineluctablemente los d6lares se reciclaban ·vta 

comercio internacional con Estados Unidos o con terceros pa!ses y 
v!a inversiones en Estados Unidos y en tero.eros patees, y se con

servaba una parte como reservas internaciOnales, de esta manera el 

sistema de cr!dito internacional fundado en el d6lar se multiplic! 

ba y fortalecta, de manera siempre asimétricamente favorable a Es

tados Unidos y sus empresas traenacionales. 

"En el extremo -ha dicho un analista- este sistema puede produ

cir el siguiente resultado aberrante: una corporaci6n de Estados 

Unidos puede adquirir una firma local (digamos francesa) en d6la

res, que pueden ser comprados por el Banco Central de Francia y 

convertidos en letras del tesoro de Estados Unidos (que al menos 

rinden un interés). Esto quiere decir cr6dito para el gobierno 

norteamericano" El. 

En otras palabras, Estados Unidos, simplemente emitiendo d6la

res, se financia del resto del mundo para adquirir empresas del 

resto del mundo. 

El explosivo proceso de trasnacionalizaci6n de las empresas ª! 
tadounidenses estS asociado, pues, al persistente y creciente d~

ficit de la balanza de pagos de su naci6n y consiguientemente a 

la llamada inflaci6n del d6lar que 11 desempeñ6 a la vez el papel 

de motor de la expansi6n del mercado interior de Estados Unidos 

y el motor de la expansi6n del mercado mundial" t_!/. 

Durante este proceso, Estados Unidos se volvi6 deudor del res

to del mundo a corto plazo, pero acreedor del mismo a largo plazo. 

Esta dualidad explica que conyunturalmente se haya desatado la e~ 

peculaci6n contra el d6lar y la fiebre del oro entre 1968 y 1971 

(las cuales fueron promovidas por las propias trasnacionales ban-
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carias y no bancarias estadounidenses y auspiciadas por la '"negli 
gencia benigna" y los gastos militares y civiles_ en el extranjero 

del g~bierno de Estados Unidas) 25/, pero que estructuralmente el 

d6lar y el sistema de crédito internacional en él fundada hayan 

salido fortalecidos. 

La medida principal para controlar la especulaci6n y preservar 

las reservas aur1feras estadounidenses, fue obligar ~l PoÓ1 del Oro 

(constituido por Inglaterra, Alemania Occidental, Italia, BAlgica, 

Holanda y Suiza) a sostener en 1968 el precio oficial de 35 d6la

res la onza troy de oro, lo cual se lograr!a mediante la suspensi6n 

de las ventas de oro al sector privado por parte de las bancas cen

trales de dichos paises y por el acuerdo de que 4stos tampoco exi

girlan el canje de sus d6lares por oro de la reserva norteamerica

na. En consecuencia se cre6 el doble mercado del oro: uno, regi

do por ei precio oficial del oro y constituido por las bancas cen

trales del Pool: y otro por el mercado libre, constituido por los 

particulares y cuyo precio de la onza de oro "fue 15 o 20 por cie~ 

to superior al oficial" 26/. 

Dado que los tenedores de d6lares no podían canjearlos por oro 

m4s que en una pequeña proporci6n en el mercad9 libre, Estados Un~ 

dos logr6, para el bienio 1968-1969, que los inversionistas priva

dos incrementaran sus dep6sitos en los bancos norteamericanos y en 
acciones y bonos de empresas estadounidenses y, simultáneamente, 

en los .mercados del eurod6lar; por contrapartida, algunos gobier~ 

nos europeos redujeron sus activos en bonos del tesoro estadouni

dense, especialmente en 1969, y los trasladaron, en su mayor par

te, hacia el euromercado, pero la Francia disidente, secundada por 

B€lgica y Holanda, cambiaron una parte por oro estadounidense (967 

millones de d6laresl 27/. A pesar de los controles, los activos 

estadounidenses en el exterior siguieron increment6ndose legal e 

ilegalmente (la fuga de capitales ascendi6 a 1 516 millones de d6-

lares). 
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La Francia alebrestada, que hab!a. abandonado el Pool del Oro 

en 1967,, que se habla opuesto a apoyar al dólar durante la fie

bre d~l oro y que segu!a insistiendo en el canje de sus dólares 

por oro, fue la primera vlctima del imperio americano. Los d61~ 

res_s~ dirigieron masivamente hacia Alemania, propiciando la rev~ 

luaci6n del marco alem&n frente al franco franc~s, las expectati

vas de un marco al alza y un franco a la baja y la guerra econ6rn! 

ca a que fue sometida Francia por Estados Unidos ocasionaron una 

masiva fuga de capitales (alrededor de 40\ de las reservas franc~ 

sas) 28/ y precipitaron la devaluaci6n del franco y la revaluaci6n 

del marco hacia finales de 1969. Con este movimiento se iniciaba 

la danza permanente de las monedas en beneficio del d6lar 29/. 

Hacia el bienio 1970-1971, las fugas de capitales de E~tados 

Unidos superaron los 10 000 millones de dólares, los pasivos ex

tranjeros en la banca estadounidense sufrieron una sustracci6n de 

más de 13 000 millones de dólares, lo cual di6 por resultado que 

los activos privados extranjeros netos descendieran en 3 400 mi
llones de d6lares, al tiempo que los activos netos en el extran

jero se incrementaban en casi 22,000 millones de d6lares; esto se 

combinó con el primer d~ficit del siglo.en la balanza de.mercan
c1as y ·el primero de la posguerra en· la cuenta eorriente (salvo 

1959) en 1971: la combinaci6n provocó una verdadera avalancha de 

d6lares sobre Europa Occidental, la cual excedi6 con mucho las c~ 

paci"dades de absorci6n de importaciones de los europeos: provoc6 

la flotación revaluatoria de sus monedas, el crecimiento del mer

cado de los eurod6lares y de las reservas de los bancos centrales 

europeos que inevitablemente, entonces, financiaron la adquisici6n 

de empresas europeas por parte de empresas norteamericanas: los 

europeos para aminorar estos efectos negativos convirtieron,sus 

excedentes en cr~ditos para el Gobierno de Estados Unidos, por m~ 

dio de compras de valores del tesoro, que sumaron casi 34 000 mi

llones de d6lares en el bienio que nos ocupa 30/. 

La politica deficitaria estadounidense insufl6 tal cantidad de 



184. 

medios de pago en la econom!a mundial que ~stos se duplicaron tan 

s6lo entre 1969 y 1972, al tiempo que los precios mundiales de las 

exportaciones y las importaciones crec!an a 6% anual entre 1970 y 

1972 y 30% en los meses previos al aumento del petr6leo de fines 

de 1973, 31/ y fue corresponsable tambi~n de la aceleraci6n infla

cionaria en las ·econom!as nacionales (Vid. supra cuadro 18) a par

tir de 1969. 

8.3.2 Irnplantaci6n de1 patrón d6lar. 

11Y es tanta su majestad 
(aunque son sus dueles hartos) , 
que con haberle .hec}x) cuartos, 
ID pierde su autoridad; 
pem, pues da inpunidad 
a1 roble y a1 pordiosero, 
~ cal:alleJ:O 
esñOinero". 

Quevecb. 

"Las cosas, en realidad, iban .exactamente como deseaba (la Ad

rninistraci6n Nixon). La aparente debilidad del dólar, con la fi~ 

meza correspondiente de otras monedas, era uno de los objetivos 

de la Administraci6n. La enmienda Mansfield, destinada a reducir 

la salida de d6lares del país, estaba en completa contradicci6n 

con la pol!tica oficial, que era la de acelerar esta salida y fo~ 

zar a los bancos centrales de otros pa!ses a absorber la deuda noE 

teamericana a corto plazo y a incluir esta deuda entre sus valores 

bancarios de reserva. Si esto no ocurría, el mundo podrta no ver

se forzado a adoptar el d6lar norteamericano, sin tener en cuenta 

la insuficiencia de su cobertura en oro, como moneda central ban

caria del mundo. Si el d6lar se aceptaba como reserva monetaria 

mundial, la deuda exterior de Estados Unidos dejar!a de existir 

( ••• ). La jugada que la Administraci6n Nixon estaba iniciando era 

una de las m&s ambiciosas de toda la historia econ6mica de la hu

manidad, y estaba más all& de la comprensi6n de los Senadores li

berales de Estados Unidos. Por el se.ncillo mecanismo de no dete

ner las salidas de valores ·d6lar del pa!s, Estados Unidos estaba 
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en realidad eliminando su deuda exterior, aunque pareciese incr~ 

mentarla. Al mismo tiempo, se ampliaban las posibilidades de a~ 

sorber compañ!as extranjeras y de penetrar en mercados exteriores 

simplemente con imprimir más papel (moneda)" 32/. 

Por fin, la noche del 15 de agosto de 1971, por boca de Nixon, 

el imperio estadounidense impuso el patrón d6lar, deshaci~ndose 

de la camisa de fuerza de Bretton Woods, al declarar que a partir 

de ese momento los 60,000 millones de dólares en manos de bancos 

extranjeros y, por añadidura, el resto de los activos extranjeros 

en Estados Unidos, (que ascend!an a casi 134,000 millones de dól~ 

res) eran inconvertibles en oro estadounidense, de donde se infe

ría que la deuda de corto plazo y el resto de las inversiones ex

tranjeras s61o serían redimibles con papel d6lar, o sea con otros 

títulos de deuda. '1 No s6lo se hab!an suspendido los pagos en oro, 

sino que se hab1a rechazado en realidad la deuda exterior de Est~ 

dos Unidos" 33/. 

El paquete completo de esa noche comprendía, además, la flota

ci6n devaluatoria del d~lar; 1a aplicaci6n de una sobretasa de 10% 

a ~as importaciones hasta que las monedas de los competidores se 

hubiesen revaluado en la medida deseada por Estados Unldos. Se 

garantizaron subsidios a la exportaci6n, en forma de descuentos 

fiscales a los exportadores norteamericanos y estímulos fiscales 

a la inversi6n privada; se impusieron controles de salarios y pr~ 

cios por tres meses y se anunció la reducci6n del gasto público. 

34/. 

"Entre las sutilezas de esta situaci6n figuraba la de que los 

especuladores podían obtener beneficios comprando con- d61ares mo

nedas extranjeras, con la firme y segura creencia de que el GobieE 

no norteamericano forzaría la revaluaci6n de las monedas extranje

ras. Este beneficio estaba absolutamente garantizado porque el ~ 

bierno de Estados Unidos necesitaba una transformaci6n masiva de 

d6lares en otras monedas con el fin de aumentar sus inversiones 

extranjeras y de favorecer su política de exportaci6~ forzando a 
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un alza de las tasas de intercambio de otras monedas frenta al d~ 

lar. Para el Gobierno norteamericano se trataba de una operaci6n 

libre de costos, que Gnicarnente exig!a imprimir papel un poco más 

de prisa. La especulaci6n contra el d6lar era, de hecho, la pol! 

tica internacional oficial de Estados Unidos. El riesgo que tal 

pol!tica implicaba era nulo, dado que se hab!an suspendido los p~ 

gos de oro. Las monedas extranjeras se hab!an visto forzadas a 

una subida respecto al d6lar, apoyando eficazmente la.s exp'ortaci2_ 

nes norteamericanas y reduciendo las importaciones en la medida en 

que los precios relativos se vetan afectados. se hablan impuesto 

limitaciones a las pol!ticas de exportaci6n de determinadas naci~ 

nea y se hab!an debilitado sus controles de 1os movimientos de c~ 

pital. Y más importante aún era que la deuda exterior de Estados 

Unidos habla sido en la práctica rechazada" 35/. 

En diciembre de 1971, el grupo de los Diez se reuni6 en el In~ 

tituto smithsoniano de Washington, por lo que las resoluciones ah! 

tomadas se conocen como Acuerdos Smithsonianos y fueron los siguie!!. 

tes; 

El d6lar se devalu6 B.57% y el precio del oro (oficial) su
bi6 a 38 d6lares la onza troy; 

- Estados Unidos elimin6 la sobretasa de 10\ a las importacio 
nea: -

- El yen se revalu6 16.8%, el marco alemán 13.Si, el franco 
belga y el flor!n holandl!s 11. 5\;. 

- Se acord6 aumentar la banda de flotaci6n a 2.25% a ambos 
lados de la paridad de cada moneda" 1§/. 

Sin embargo, los acuerdos Smithsonianos fracasaron porque no 

se toc6 el problema de fondo: la sobreemisi5n de d6lares, verda

dero origen de la crisis monetaria. 

"En febrero de 1973, despu~s de reunirse Inglaterra, Alemania, 

Francia y Estados Unidos, se declar6 una segunda devaluaci6n del 

d6lar del orden de 10\, elevándose el precio del oro a 42.22 d61~ 

res. Estados Unidos plantea la necesidad de reducir el papel del 
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oro dentro del si8tema MOnetario Internacional y alentar a los 

Oegs, y anunci6 la pr6xima derogaci6n del impuesto igualitario 

sobre los beneficios en el exterior. No obstante, Estados Uni
dos no.redujo sus gastos mi1itares en el exterior ni detuvo las 

exportaciones de capita1 privado y las devaluaciones del d6lar 

que, ademS.s de reducir sus obligaciones, aumentaron su competi
tividad. La cuesti6n de la convertibilidad del d6lar en oro nu~ 

ca mSs fue abordada por las autoridades estadounidenses" 3'1/. 

Asl fue como, finalmente, Estados Unidos impuso el patr6n d6lar 

y el r6girnen de flotaci6n cambiaria, lo cual le perrniti6 aprove

char sin restricciones el sistema de crédito internacional funda

do en su moneda y la mayor autonomía posible en la formulaci6n de 

sus pollticas en los ámbitos interno y externo; su grado de libe!:_ 

tad para manejar sus tasas cambiarias y otros instrumentos funda

mentales de la po11tica monetaria y financiera, se volvi6 prácti

camente absoluto. Asimismo, pudo volver compatibles y no antag6-

nicos, aunque no exentos de contradicciones, los desarrollos de 

su base nacional y de sus empresas transnacionales. 

Con su nuevo poder de emitir billetes en forma casi ilimitada 

y su polttica de depreciaci6n del d6lar, Estados Unidos impuls6 

hacia un apogeo sin precedentes a los mercados 'financieros inter

nacionales: "hacia 19 70, 1 uego de doce años de funcionamiento, el 

mercado de euromonedas alcanzaba un tamaño neto de 57 mil millones. 

En el decenio del setenta esa expansi6n se aceler6: s6lo en 1973 

creci6. en mSs de SOl, en 1974 en 40% y en los años siguientes ha 

mantenido un ritmo de expansi6n de 25• anual, aproximadamente. e~ 

mo consecuencia, en 1980 la banca transnacional controla un finan

ciamiento diez veces superior que el que manejaba en 1970; su tam~ 

ño neto super6 los 700 mil millones de d6lares y, en t~rminos bru

tos, sin descontar las transacciones interbancarias, su monto es 

de trece d!gitos, ya que sobrepasa ampliamente el mill6n de millo

nes de d6lares" 38/, 
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Apuntemos tambi6n, como ~uestra de esta expansi6n, que el nWn~ 

ro de sucursales bancarias estadounidenses en el exterior pas6 de 

95 en 1950 a 124 en 1960 (30.5\)*, a 627 en 1972 (405.6\)• y a 732 

en 1974 (16. 7')* 39/. A partir de este Gltimo año, la Reserva Fe

deral levant6 las restricciones (impuestas desde la segunda mitad 

de los sesentas, a los bancos e instituciones) para los pr6stamos 

al extranjero, 40/ legalizando simplemente la corriente ya milemi

llonaria de cr6ditos al exterior reportados por los bancos de Es

tados Unidos, desde 1971, en que sumaron casi tres mil rnilloneo de 

d6lares, y de donde saltaron hasta casi veinte mil millones de d6-

lares en 1974. 41/ 

En el cuadro anexo 10 se observa el rápido proceso de interna

cionalizaci6n y el veloz crecimiento experimentado por los prínc~ 

pales bancos transnacionales de Estados Unidos, de 1970 a 1976. 

En referencia a estos datos, Mandel comenta: "la parte de las g~ 

nancias de los trece principales bancos de Estados Unidos prove

nientes de prAstamos u operaciones en el extranjero pas6 de 16.7% 

a 49\. De los seis mayores bancos, ninguno realiz6 la mayor par

te de sus ganancias en operaciones con el extranjero en 1970. Ci~ 

co de seis realizaron rnSs de 50% de sus ganancias gracias a esas 

operaciones en 1976"; destacan por sus ganancias provenientes del 

exterior el Chase Manhattan con 78t, el Citycorp con 721 y el 

Bankers Trust New York Corporation con 64t. 

"Por lo demás -continO.a Mandel--, la tasa de ganancia es mS.s 

elevada en las oper8ciones extranjeras que en las operaciones en 

el mercado de Estados Unidos. El Chaee Manhattan obtiene 78• de 

sus ganancias de las operaciones extranjeras, mientras que éstas 

no conciernen mls que a 48% de sus haberes. El Citycorp s6lo te

nla 6% de sus haberes en América Latina, pero ~stos le redituaron 

20l de sus ganancias". ~/ 

señalemos, ademls, que después de la reducci6n de los activos 

extranjeros en las sucursales bancarias estadounidenses de mS.s de 

• Incret"l>llto absoluto en el pedocb. 
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13, o·oo millones de d6lares en 1970-1971, en 1974 se depositaron 
16,000 millones de d6lares. Sirva tambi6n de indicador que· los 
dep6aitoa de Gobiernos extranjeros en bancos norteamericanos que 
se hab1an reducido en m!a de 2,000 millones de d6lares en 1970, 

en 1974 ascendieron a casi 6,000 millones de d6lares. 

Registremos, por 6ltimo, que la posici6n neta de la inversi6n 

internacional de Estados Unidos, se traslad6 de 37,036 millones 

de d6larea en 1972 a 58,731 millones de d6lares en 1974. 43/ 

Advirtamos que las poltticas monetarias y financieras estadoun! 

denaes, que hemos venido comentando, les permiti6 mantener bajas 
las tasas de interés para defender el nivel de las ganancias de 

las empresas productivas sin afectar las ganancias bancarias, pues 

loa bancos gracias a sus enormes ganancias en el euromercado com
pensaban laa ganancias m&s modestas obtenidas en el mercado de E~ 
tados Unidos1 al mismo tiempo las bajas tasas reales de interés 
evitaron que el enorme endeudamiento pdblico y privado frenara 
la inverai6n y el consumo, los cuales, ademS.s, se vieron favore
cidos por un adecuado y barato financiamientoJ sincr6nicamente, 

lo anterior permiti6 conservar en niveles m~y.altos los gastos de 

operaci6n totales y el d6ficit pGblico, con el objeto de mantener 
la tasa de ganancia, y, simultSneamente, tener las tasas de infl~ 

ci6n ·mas bajas durante los dltimos tres años de la fase de ascenso 

y en relaci6n a los otros paises centrales principales, pues v1a 

su défÍcit, como hen1os visto, exportaba su inflaci6n y obten!a cr! 
dita para acicatear su economla (véanse el cUAd~o 23, supra cuadro 

18 y cuadro anexo 11) • 

Por otra parte, la depreciaci6n del d6lar (Vid. cuadro anexo 
12: "tasas de cambio efectivas"), la inflaci6n internacional ace

lerada, la escasez relativa de los bienes primarios y la privili

giada posici6n de Estados Unidos, como primer exportador mundial 

de alimentos y materias primas (excluyendo energéticos), más la 
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circunstancia de que sus empresas dominan la comercialización in

ternacionai de los mismos (incluyendo energéticos) y la especula

ci6n 9ue realizaron, desembocaron en una elevación sustantiva de 

los precios, ·sobre todo de los exportados por Estados Unidos y 

1os pa1ses industriales (Vid. supra cuadro 22, cuadro anexo 8 y 

para la posici6n de Estados Unidos, como principal exportador, co~ 

sGltese GATT: "International Trade, 1985-1986", Geneva, 1~86, cap~ 

tulo 2), durante el período 1972-1974. 

E1 resultado para Estados Unidos fue que sus exportaciones de 

mercancías se incrementaron en 45% en 1973 y en 38\ en 1974, aun

que en este Gltimo año reapareci6 su d~ficit en la balanza de me~ 

canc~as debido al incremento en los precios del petr6leo. No ob~ 

tante, su balanza en cuenta corriente sigui6 siendo positiva. 44/ 

A1 acercarnos al final de este capitulo, cabe hacer explicito 

que 1as pol!ticas estadounidenses tuvieron como objetivo último 

recuperar lo perdido de la hegemonía absoluta de s.u naci6n 45/ a 

expensas del resto del mundo, atenuar las contradicciones entre 

la expansi6n de sus empresas transnacionales y su base nacional 

y anular los obstáculos que estorbaban su proyecto. 

8.3.3 Vínculos entre la imposici6n del d6lar y la fase declinante. 

Lo que explica que Estados Unidos haya ejercido sus pol:tticas 

en el momento en que lo hizo, y no antes ni despu6s, es precisa

mente la aparici6n de los stntorr.as de inflexi6n de la fase larga 

de ascenso hacia la fase larga de declinaci6n. 

La caída de las ganancias, la sobreinversi6n, la saturaci6n de 

la demanda y la tendencia hacia tasas de crecimiento muy aminora

das respecto a la fase de expansi6n, hicieron cada vez más Aspero 

el conflicto por los mercados internacionales entre las potencias 

capitalistas. 
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La contracci6n de las posibilidades de valoraci6n en los ámbi

tos productivos, locales e internacionales, abati6 la inversi6n 

fija neta, revel6 el agotamiento del Patr6n de crecimiento indus

trial (que además se vio impactado negativamente por el incremen

to de precios de loa productos primarios 46/ y energéticos) y pro

pici6 la bGsqueda de la valorizaci6n de los capitales en el campo 

financiero internacional, por intermedio de los bancos transnacio

nales (BT). 11 Para 1976, 84 bancos de distintas proc~dencías pod!.an 

entrar en la clasificaci6n de BT. En atenci6n a la matriz, eran 22 

norteamericanos, 10 

nea, 5 canadienses, 

lianas y 3 belgas". 

ingleses, 10 japoneses, 7 franceses, S alema-

4 italianos, 3 suizos, 3 holandeses, 4 austra-

47/ 

La valorizaci6n en el campo financiero internacional ser! un 

factor fundamental para la defensa de la ganancia en las econom!as 

centrales, un mecanismo para ampliar la valorizaci6n productiva en 

los pa!ses perif6ricos y, posteriormente, para hacer recaer sobre 

ellos el peso de la depresi6n, y para reconcentrar el capital en 
los pa!ses centrales, especialmente en Estados Unidos, Jap6n, Fra~ 

cia y Alemania, los cuales reuntan (1976) "63% de los activos de 

los 84 bancos transnacionales" 48/. 

Señalemos que la remoci6n de restricciones al movimiento de c~ 

pitales, que acompañ6 a este proceso, su mayor movilidad y el co~
texto de flotaci6n cambiarla asociado al inestable patr6n d6lar, 

estuvieron creando fracturas entre los mercados monetario-finan

cieros y el comercio, la producci6n y la inversi6n, y propiciaron 

el predominio del componente especulativo, cuyos efectos fulmina~ 

tes y grandes sobre los tipos de cambio, retroalimentaron, por un 

lado, la escisi6n entre financiamiento, comercio e inversi6n y, 

por otro lado, dieron pie a pol!ticas ortodoxas de control monet~ 

rio y crediticio, en casi todos los paises centrales, que contri

buyeron a la aminoraci6n del ritmo de crecimiento. 

Finalmente, el acopio de informaci6n que hemos presentado, nos 

permite afirmar, contra el alud de opiniones en contra, que la 11~ 
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mada crisis del d6lar y la pretensa debilidad de Aste a lo largo 

de la d@:cada de 1910, son tesis err6neas que, desde luego, no to

man en cuenta todos los elementos hasta aqut considerados y que 

identifican de una manera simplona la depreciaci6n y la pArdida de 

respaldo aur1fero del d6lar con labilidad de la moneda internacio

nal, cuando en realidad tales sucesos fueron fraguados por los es
tadounidenses para reforzar su dominio imperial y hacer recaer la 

mayor parte de los costos del receso de largo plazo sobre el resto 

del mundo. 

El desvelamiento que hemos elaborado de las manipulaciones IllC.l

netarias y financieras realizadas por Estados Unidos y los resul

tados de las mismas, más el curso seguido por los acontecimientos 

a partir de la recesi6n generalizada de 1974-1975, con la cual da 

inicio· la fase de descenso de largo plazo (que aparecerá ~n el ca

pltulo·siguiente) nos permitirá revelar que la supuesta "decaden

cia del imperio americano" es un mito y que, en realidad, Estados 

Unidos, sus empresas transnacionales, sus socios más !ntimos (Ja

p6n, canadS y sus respectivas empresas) y un puñado de pa!ses de 

industrializaci6n reciente, han tenido el desempeño econ6mico más 

favorable durante el per!odo de declinaci6n, y que los aspectos 

negativos de ~ate se han despeñado sobre el resto de las nacionesª 
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9, LA FASE LARGA DE DESCENSO, 1974-1987. 

9.1 INTRODUCCION. 

"¡Qué dif!cil es cuando todo baja 

no bajar tairbiéll" 

l\NIONIO Ml\CllAIX), ... 
"Etosicnes: 

El menos crece m5s y ~s" • . . . 
El ciclo: 
ºVuelve sobre s1 misno y se en

tierra". 

DCrAVIO PAZ. 

En este capitulo se encara la fase larga de descenso, 1974-1987: 

conviene advertir que la Qltima fecha sólo acota la f~ontera del 

análisis, no el término de la declinación, que muy probablemente 

continuara hasta las inmediaciones de fin de milenio. 

Esta fase ha tenido como particularidad que, en la medida de la 

profundización en la parte negativa de la curva, las etapas de es

tancamiento o recesi6n se han hecho universales, m~s prolongadas y 

m4s rápidamente recurrentes en el sistema, y pr4ct~camente ininte

rrumpidas, en la subfase segunda, en la mayor1a abrumadora de.los 

paises perif~ricos; por otra parte, las recuperaciones han sido 

cada vez m4s diferenciadas y localizadas, mucho menos din4micas y 

mucho más cortas en el sistema, o usualmente ausentes en la gener~ 

lidad de las provincias perif~ricas, durante 1a subfase.que cursa 

en los ochentas. 



Puesto que la ritmicidad es esencial al curso c1clico porque 

esta asociada a las leyes de ascenso y descenso que rigen los pro

cesos de acumulación e inversi6n de capital, el alza y la baja de 

las ganancias y la presta o lenta expansión del sistema económico, 

el capitulo se aboca a patentizar la presencia de un movimiento si 

nusoidal de largo plazo en el sistema capitalista, exponiendo los 

cambios experimentados en las cadencias, entre una y otra fases, y 

analizando, espec1ficamente, los aconteceres en el decurso decli

nante. 

Se exhibe la ondulación alongada del producto interno bruto, la 

producción manufacturera, la inversi6n productiva, los consumos p~ 

blico y privado, el comercio internacional y las ganancias. La 

sección dedicada a estas Gltimas comienza con un recuento de su 

conducta f&sica y continda con la observancia de la ritmicidad de 

un conjunto factorial, cuya concurrencia c1clica posee vinculas de 

acci6n reciproca con el concepto central, a saber: salarios y pr~ 

cios1 empleo y desempleo de la fuerza de trabajo; revolución tecn~ 

industrial e internacionalizaciOn productiva: precios internacion~ 

les1 estimules gubernamentalesr oligopolizaci6n y tasas de inte

r~s. 

En todos los asuntos el tratamiento elllpieza con los acaeceres 

de la parte dominante y recala en la porci6n dominada del sistema. 

9.2 RITHICIDAD DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. 

El m&s agregado y notable cambio de ritmo se patentiza en el 

crecimiento del Producto Interno Bruto· ·(PIB) de los paises indus-

trial izados durante l.as dos fases del ciclo l.argo (vid. cuadro 24). 

Se observa que durante la fase declinante el ritmo ha sido sig

nificativamente inferior al de la fase expansiva; en la subfasc 

1973-1980 (subfase X) la cadencia represento 52% de la lograda en 

la exparisiOn, en tanto que la de la subfase 1980-1987 (subfase 111!1 

apenas significO 43% de la misma. La debilitaciOn en el crecimie~ 

to a largo plazo salta a la vista. 
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CUADRO 24 

RITMO DEL PIB DE LOS PAISES fNDUSTRIALIZADOS DURANTE LAS FASES DEL CICLO 
DE LARGA DURACION, 1950-1987 

<TASAS DE CRECIMIENTO GEOM~TRICAS Y ANUALES :o 

FASE ExPANSIVA l/: 
FASE DECLINANTE: 
SUBFASES 2/: 
SUBPERfODOS ~: 

1950-1973 
1974-1987 
1973-1980 ( 1 ) 
1980-1987 (11) 

PRIMERA RECESIOU GENERALIZADA: 
1974 
1975 

LA RECUPERACIOU DIFERENCIADA: 
1976 
1977 
1978 
1979 

SEGUNDA RECESION GENERALIZADA: 
1980 
1981 
1982 

LA RECUPERACION EXCLUSIVA: 

LA RECUPERACIOU DEBILITADA: 

1983 
1984 

1985 4_/ 
1986 2/ 
1987 .2/ 

DURACION % 
EN AROS 

24 
14 

2 

4 

3 

2 

3 

5.4 

. ~:~ 

0.5 
-0.2 

4.7 
3.9 
4.0 
3.3 

1.0 
2.! 

-0.7 

2.3 
4.8 

2.8 
2.7 
2.9 

FUENTES: ELABORACION PROPIA BASADA EN: 1: IMF: "STAFF STUDIES FOR THE 
WORLD ECONOMIC . OUTLOOK", llASHl!lGTON, o.e., AUGUST 1987, TABLE 1, P,3, 
El- DATO CORRESPONDE AL PROMEDIO DE LOS 7 PAfSES CENTRALES PRlllCIPALES, 
2: BAtlCO r:uNDIAL: "INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 193r, WASHING
TON, D. e' 1987' CUADRO 2 '5, p. 30. 3: OECD: "ECONOlll c OUTLOOK", No. 39, 
MAY, 1986; TASLE Rl, P.174, 4: IDEM, TABLE 10, P,22, !.i: BANCO DE M~XI 
CO: "INFORME ANUAL 1987", M~XICO, 1988, P.57. -
ilOTA: ExCEPTO EN LOS DATOS DE LA FASE EXPANSIVA, LAS CIFRAS CORRESPON
DEN A LA TOTALIDAD D~ LOS PAfSES IUDUSTFllALES CAPITALISTAS, 
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La subperiodizaci6n atiende a que después de la primera recesión 

generalizada, la econom1a de Estados Unidos (que durante la fase 

expansiva habla crecido en pLo~diu Poi debajo de los ritmos de 

los otros pa1ses industrializados, con excepci6n del Reino Unido) 

ser4 la que tenga el mejor nivel de recuperaci6n en relación a su 

cadencia de la fase precedente y en relaci6n a las tasas de recup~ 

raci6n de los otros paises industrializados, salvo en 1979 y con 

excepci6n de JapOn, que aun cuando siguió siendo el c_ampeO·n del cr~ 

cimiento vi6 disminuido su compás a la mitad del que gozaba antes 

del punto de inflexi6n1 Canadá, la menos afectada de las naciones 

principales por la recesión, tuvo, no obstante, un desempeño medi2 

ere en la recuperaci6n; Europa occidental estuvo signada por el cu!. 

so m!s desmedrado, pues sus tasas de restauración, salvo el empate 

de 1979, se movieron mds lentamente que las del resto de la OCDE. 

Por lo anterior, al periodo 1976-1979, lo hemos bautizado la recu

peración diferenciada. 

A la segunda recesi6n generalizada (1980-1982) sucedió el subp~ 

riodo que hemos nominado la recuperaci6n exclusiva (1983-1984). 

Su primer año tuvo la peculiaridad de ser el de menor ritmo recup~ 

rante para el conjunto de los pa1ses industrializados; en orden j~ 

r4rquico, los paises sobresal.ientes fueron: Re,ino Unido (3. 4%) , 

Japón (3.2%), Estados Unidos (2.9%) y CanadS (2.8%), mientras Eur2 

pa occidental prosiguió casi estancada. El segundo año, en cambio; 

se caracterizó por registrar· el incremento mds alto de la fase de!!_ 

candente y por la extrema conc~ntLaci611 deJ. crecimiento en sólo 

tres pa1ses: Estados Unidos (7.2%), cuya tasa fue la m!s alta de~ 

de 1951, canadS (S.4%) y Japón (S.0%), en tanto Europa occidental 

apenas se expandió a 2.2%. 

Al áltimo subperiodo lo hemos deñominado el de la recuperación 

debilitada, pues su ritmo ha sido el m4s bajo respecto a las res-

tauraciones precedentes, debido a que los paises punteros: Japón, 

Canadá y, primordial y abruptamente, Estados Unidos, han aminorado 

su expansión, mientras que las naciones de Europa occidental han 



201. 

mejorado levemente la suya, salvo Alemania Federal, por lo cual ªE 

bos grupos se han aproximado a la media de los paises industriali

zados. Este subperiodo se ha caracterizado por reve1arque no exi~ 

te pa1s o grupo de naciones capaces de relevar a la potencia. hege

m6nica como motor de la econoM1a mundial y por desvelar la tenden

cia de largo plazo a un d~bil crecimiento econOmico internacional. 

CUADRO 25: LA RECUPERACION DEBILITADA. 

PIB a precios de mercado, incremento anual.~/ 

1985 1986 
Estados Unidos 3.oc 2.9A 

Jap6n 4.6 2.4A 

Alemania 2.4 2.5A 

Francia l. 2 2.5 

Reino Unido 3.~ 3.0 

Italia 2.3 2.7 

Canadtl 4.5 3.7 

Total OCOE 2.8 2.7A 

1987 
·2.9A 

3.8A 
l. 7A 

2.5 

2.2 

2.7 

3.2 
2.9A 

Fuente: Elaboraci6n propia basada en: A) Banco de ~=: "Infonrc l\nual 
1987", Hlhcico, 1988, p. 57; B) oa::o: "Ecxm::1nic OUtlook", Paris, may 1986, p. 
22 y c) Eoonanic Report of Pr.esident, febrero de 1988, l\pUd. "I<>s desequili
brios de la 'era Reagan': algo para recordar (pr~ra parte)", catErcio Exte-
rior, vol.-38, Nº 9, Mlbci.co, septie:rrbre de 1988, cuad.ro 1, p .. 842. Todas las 
cifras est:ID calculadas en d6lares de 1982; las que proporciona la OEX:O para 
1986 y 1987, son preliminares y estimadas, respectivar.ente. 

Es importante destacar que, durante la dAcada que corre, Esta-

dos Unidos ha superado en ritmo de crecimiento a todos los paises 

industrializados, con excepción de Jap6n. (Para las cifras sobre 
evoluc1~n del PIB, vid. también cu~dro 25 y cuadros anexos 4 y 14. 

Finalmente, para observar con nitidez las dos fases del ciclo, en 

los pa!ses pot!sirnos, entre 1950 y 1984, cons0.1tese el cuadro anexo 

13) • 



ClJADRO 26. DESE.l~PEIW ECO~o~:1co DE LOS PAISES PERIFERICOS E IN~ 

DUSTRIALES, 196S-1986, lvMUCl&f flCltClNT\ML Nt.W. f'EDIA) 

l°IU'OS E Ul)ICAZUIES 

;a"R:..l,tllaTitllilS 
~: l!!!5!~C..D 
TIPO DE 1ÑiÜl$ to1INALD 

196S-73 

6,5 
6,!1 

ti 
t! 
4.7 

~i 

- -~· 1 11 

1!17HO -5,4 3.fi 

t8. ~a 
~·· .8:~ .:~ ~~ Jt! J..3 
6,1 o.a 

2,8 2.3 

t~ J:i 
MJl'A1 TtOU lM TASAS [E CllfCIMIENTO c:tf!RESt'otl)IOOES A lDS PA1Sf.S EH IE.SARRJUD SE 

MS#f EN LM tUSTM ~ 9J PA1SEs, 

:: ~~l!A ~'400 DE LDS PA1SES llOJSlRIAL.Es. D'J'RESAOO EH t6.Nl:Es. e, IPD fEHO EN E s A SUS !'ESES A.JUST.tiO SEGCtt EL DEfl..AC'TM tEL PIB DE lDS 
Mm ltnms. 

D. IPD N1W. flEDIO, 

~~.~~~. •tWOArE SCME EL IESMftQU.O f'U()IAL 1917.' "'9ilt«rr~. o.e .• 

202. 
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En cuanto a la observancia del ritmo de crecimiento del Produc
to de los pa1ses perif~ricos, tambi~n es palmaria 1a aparici6n de 
la fase descendente de largo plazo (vid. cuadro 26) • En la subfa

se I e1 increr1tento de su producto represent6 83% del ritmo manten.! 

do durante la fase de ascenso, mientras que el de la subfase II 

signific6 53• del mismo. Mas estos agregados esconden la realidad 

trlgica del desempeño econ6mico de la mayor1a de las naciones per1 

f~ricas, sobre las cuales los pa!ses centrales han h~cho ~aer gran 
parte del peso ·del descenso, a trav~s de mecanismos que se docume~ 
taran mas adelante. 

Como puede palparse en el mismo cuadro, si se exceptdan los ex

portadores de manufacturas, se encuentra el desolado espect4culo 

del decrecimiento econ6mico, que se evidencia en la evoluci6n del 

ingreso per cSpita (vid cuadro 27), negativo e~ todos los casos, 

en la subfase II, excepto en el correspondiente a los exportadores 

de manufacturas y a los industriales; sobresale que, no obstante 

las cifras positivas, el rit~o del indicador en los pa!scs centra

les no llega a la mitad de la velocidad lograda durante el ascenso. 

CUADRO 27. CRECIMIENTO DEL PIB PER CAPITA, 1965-1986. 

(Variaci6n porcentual anual media) •. 

Grupos 

Países perif!!ricos 

Exportadores de petr6leo 

Exp:>rtadores de manufacturas 

1965-73 

3,9 

4,3 

4,8 

FASE DeSCENWm'i: 

SUBFASE SUBFASE 

I 

1973-80 

3,2 

3,2 

4,1 

II 

1980-86 

1, 5 

-1,H 

4,3 

4,2 2,9 Pa1oos rruy endeudados -1,8 
3,6 0,3 Africa al sur del saharaA - 3 ' 4 

Paises industriales 3, 7 2,1 1,6 

rum: Tedas las tasas de crechniento correspondientes a los países en desarro-
llo se basan en una !lllestra de 90 paises. 

A. Excluida SUMfrica. 
Fuente: Banco Mundial: "Infonne sobre el desarrollo nundial 1907", Washington, 
o.e. 1987, cuadJ:o 2.6, p. 30. 
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9.3 RITMICIDAD DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA. 

El segundo indicador, y m~s significativo que el anterior, del 

comportamiento c!clico de mediano y largo plazos, es el correspon

diente a la evolución rítmica de la producci6n industrial y, en e~ 

pecial, de la manufacturera, que suele ser la mAs din~mica. 

En el cuadro anexo 14, cuyos c!lculos est~n medidos en ingre-

so, es manifiesta la conducta c!clica de largo plazo en las caden

cias del crecimiento de la producci6n de manufacturas. su comp~s 
anuo fue durante el ascenso, para todos los paises centrales, de 

6.2%, en tanto que en el curso descendente ha promediado s6lo 3%. 

Es tangible que el campe6n en el acrecentamiento manufacturero 

es Japón, en ambas fases del ciclo, aunque, naturalmente, durante 

el descenso ha visto muy aminorado su ritmo. Sobre Estados Unidos 

cabe resaltar que durante la expansión su tasa estuvo por abajo del 

promedio, en tanto que en la d~cada del 70 pr4cticamente lo igualó 

y en la del 80 lo superó, coloc!ndose en segundo lugar. ~l cambio 

c1clico m!s sobresaliente lo sufrieron Italia, Canad4 y Alemania, 

las tres se precipitaron de promedios incrementales muy altos a t~ 

sas medias ligeramente decrecientes durante la d~cada presente. 

Europa occidental en conjunto, incluyendo los paises que registran 

tasas magramente positivas, se caracteriza por reducciones r!tmi-

cas mayores a la media durante los setentas y por tasas negativas 

o cuasinulas en el trayecto de los ochentas. 

Recu~rdese que la informaci6n anterior está dada en t6rrninos de 

renta y sirve, en consecuencia, para redondear las apreciaciones 

sobre la evoluci6n del PIB, formuladas m!s arriba, y para discu-

rrir, posteriormente, lo que ha ocurrido con los precios manufact~ 

reros desde 1980. 
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Sin embarqo, para obtener una visi6n m!s certera sobre.la tra

yectoria real en el devenir descende.nte, es preciso recurrir a los 

indices del volumen de la producci6n industrial manufacturera (vid. 

cuadro 28) y a sus tasas de acopio por subperiodo (vid. cuadro 29). 

saita a ia vista que ei choque de ia recesi6n (i974-1975) fue 

brutal en los'principales pa1ses industriales, particularmente en 

Jap6n, y excepto en Canad4. 

La hip6tesis explicativa que hemos formulado es que se trata de 

un proceso cl4sico de sobreinversi6n y de agotamiento de un patrón 

de industrializaci6n que provoca la inflexi6n en la curva de largo 

plazo del sistema capitalista y, simult4neamente, la calda de las 

ganancias, la inversi6n, la productividad y la producci6n (vid. s~ 

pra capltuio 8) • 

La precipitaci6n de las variables mencionadas corrobora la hip~ 

tesis de la sobreinversi6n de manera meridiana, sin embargo, resu! 

ta 6til, para robustecerla, manifestar que, en el caso de Estados 

Unidos, el volumen de la producci6n manufacturera se increment6 en 

totai en 18.2%, en el lapso 1973-1979 (vid. infra cuadro 30), ai 

tiempo que la tasa de utilización de la capacidad instalada se ma~ 

tenia pr!cticamente estable, en alrededor de 881, en las dos puntas 

dei periodo~/ (vid. gr&fica J para el año 1979 y la nota 2 para 

1973), y esto ocurr!a en un periodo en que el acervo de capital· 

fijo apenas erecta a 2.9% anual (vid. infra cuadro 31); despu~s, 

en el año 1982, fondo de lá segunda recesi6n generalizada, el vol~ 

men de producci6n era 8% superior al de 1973 y, sin embargo, la t~ 

sa de utiiizaci6n de la capacidad instalada era de aproximadamente 

69%, es·decir que con 19 puntos menos en la tasa de utilizaci6n se 

estaba produciendo 8% m4sr hacia 1985 el volumen de producci6n fue 

30.7% superior al de 1973, en tanto que la tasa de utilizaci6n fue 

de 80%, o sea que con e puntos menos se estaba produciendo casi un 

tercio m&s (vid. cuadro 28 y gr&fica J). 

En la gr4fica J se repara que en todos los paises el pico en la 



GRAFICA J: MAYORES PAISES INDUSTRIALES: TASAS DE CAPACIDAD 

UTILIZADA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
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NOtas:lf canad4, Estados Unidos, Alemania Federal: tercer trirrestre 1985; Jap6n: 
rovieniol:e 1985; Francia, Reino unido: octubre 1985; Italia: cuarto 
trirrestre 1985. 

y Indice: pi= hist6ri= = 100. 

F\Jente: I. M.F.: "WOr!d Econanic Outlook 11
, Washington, D.C., april 1986, Chart 

17, p. 45. 



CUADRO 28 

..: VOLUl'lE:'l DE LA PRODUCCION mDUSTRIAL*: MUNDO Y PRINCIPALES PAISES IHDUSTRIALES o 
N <1980=100) 

AÑOS PA(SES 
E.ÍJ. 

REINO 
1NDUSTR1 ALES CA NADA JAPÓN ALEMANIA FRANCIA UNIDO ITALIA MUNDO 

1972 33 81 70 87 G5 97 74 74 
73 83 87 82 92 89 104 81 81 
74 88 92 79 91 91 100 84 84 
75 80 86 70 85 3!,;. 95 77 80 
76 39(A) 9l(A) 78 92 92(A) 97 86(A) 87(A) 
77 92 94 94 &l 93(A) 94 101 87 91 
78 96 99 97 86(A) 96 96 104 39 95 
79 101 104 102 93 101 100 107(A) 95 99 
80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
81 100 103 101 103 98 97 95 96 101 
32 97 95 90 101 94 98 93 95 99 
83 99 101 95 105 95 99 102 92 103 
84 107 112 104 117 93 100 103 95 112 
85 110 115 108 122 102 101 108 97 116 
86 108 114 110 122 104 102 110 99 
87 112 120 114 126 104 104 114 103 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, BASADA EN: For100 1-iOllETARIO ltlTERNACIONAL: "ESTADISTICAS FfNANCIERAS 
INTERNACIONALES" XXXVI (4), ABRIL 1983 y XLI (6), Juruo 193ll. BANCO DE f1~XICO: BOLET N DE INDt 
&ADORES ECONÓMICOS INTERNACIONALES" IV {3), JULIO-SEPTIEMBRE 1978 y VIII (2), ABRIL-JUNIO 1982. 
ATT: "INTERNATIOHAL TRADE, 85-86", GINEBRA, 1986. ' 

• MANUFACTURERA, 
IOTA: CA) PiKJ Ell QIE SE SIJ>ERA EL NIVEL DE PflODUCCION llOJSTRIAL.IWU'ACT\llERA DE 1973. 



CUADRO 29 
..; VOLUMEN DE LA PRODUCC!Ofl INDUSTRIAL•: Murmo y PRINCIPALES PAISES ltlDUSTtUALES 
o TASAS DE CREC1f11EHTO .... 

AROS PAISES 1~ E,U, CANADA JA PON ALEMANIA FRANCIA REINO ITALIA MUNDO 
DUSTRIAL UNlllO 

1973-75 <n> -9.1 -1.1 -14,6 -7,6 -4.5 -8.7 -4.9 -1.2 
(C) -4.7 -0.5 - 7.6 -3.9 -2.3 -11.4 -2.s -0.6 

1973-(A)(B) 1.1 4.6 4,9 1.1 3.11 2,9 6.2 7.11 
(C) Q,Q 1.5 1,0 0.3 1.1 D,5 2.0 2.11 

1975-79 (B) 30.0 '18.6 32,9 18.8 17.6 12.6 23,4 23.8 
(C) 6.8 4.11 7.11 11.11 11.1 3.0 5.11 5.5 

1979-82 (B) -3,96 -8.7 -11.8 8.6 -6.9 -2.0 -8.4 o.o o.o 
(C) -1,311 -3.0 -·4.1 2.8 -2.4 -0.7 -2.9 o.o o.o 

1982-87 (B) 15.5 26,3 26.7 24.8 10,6 6.1 16.3 8,11 11.2•• 
(C) 2,9 4.3 4.8 11,5 2.0 1.2 3.1 1.6 5.11 

FUENTE: CUADRO ANTERIOR, 
• MANUFACTURERA, 

NOTAS: A) ARO EN QUE SE SUPERA EL NIVEL DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE 1973 (VID, CUADRO AHTERIOR), 
B) INCREMENTO TOTAL DEL PERIODO, 
C) TASA MEDIA ANUAL DEL PERIODO, 
•• ELOLTIMO ARO ES 1985 NO 1987, 
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tasa de utilizaci6n se alcanz6 en 1979 6 1980, pero aun cuando en 

todos los casos, excepto Italia, el volumen de produccien era ma

yor en 1985 que en su resJ?ectivo año cimero, la tasa. de uti.l.izaci6:i. 
era rJenor (Vid. cuadro 28) • 

Lo anterior evidencia que, a pesar de los efectos destructivos 

de las das gr~ndes recesiones generales y del estancamiento en los 

paises principales de Europa occidental, la sobreinversi6n (factor 

esencial del declive econOmico por sus multimencionad?s efectos aS 
versos sobre las ganancias, la inversi6n, la productividad y la 

producci6n) persiste y nimba la fase descendente de largo plazo. 

Si marcarnos el nivel de producciOn manufacturera m&s alto al

canzado antes de la primera recesi6n (1973 6 1974, en algunos ca

sos) y lo comparamos con el nivel m!s elevado 1ogrado antes de la 

segunda recesiOn (1979, pero 1980 para Italia y 1991 para Jap6n), 

se ·advierte que el ritmo de aumento de la producci6n es muy lenta 

para el conjunto de las naciOnes (vid. cuadro 30) y que en los in

crementos sobresalen Japón, Italia y Estados Unidos. 

Desde 1973 hasta 1900 los patses centrales, excepto Alemania, 

instrumentaron una pol1tica de tasas reales de inter~s muy, bajas o 

de plano negativas, para que el fardo de las de,udas nacionales (9.2 

bierno, empresas y familias) disminuyera, para defender el nivel 

de ganancias reales o, visto de otra manera, para subsidiar al se~ 

tor productivo y hacerlo m4s competente en el mercado internacio-

nal y, finalmente, para fomentar la inversi6n {vid. supra gr~fi 

cas A). 

S1n embargo, el precario ritmo econOmico, el exceso de capaci

dad ociosa y el comportamiento de las ganancias hacia la baja no 

permitieron que los alientos a la inversi6n fructificasen dol modo 

esperado; la.,inversiOn interna bruta, en el conjunto de los paises 

industrializados, durante el lapso 1970-79, crecie a s6lo 1.4% pr2 

medio anual, es decir, a una cuarta parte del ritmo de los sesentas, 



o ... ... CUADRO 30 

11UNDO V PRINCIPALES PAISES IHDUSTRIALES 

TASAS DE CRECIMIENTO INTERCRESTAS DEL VOLUMEN DE PRODUCCION MANUFACTURERA,1973-1987, 

ESTADOS UNIDOS % ALEMANIA % REINO UNIDO % 
1973-1979 A 18.2 1973-1979 A 9.8 1973-1979 A 2.9 

B 2.8 B 1.6 B 0,5 
1.979-1987 A 15.4 1979-1987 A 3.0 1979-1987 A 6,5 

B 1.8 B 0.4 B 0.8 
CANADA FRANCIA PAISES INDUSTRIALES 
1974-1979 A 10.9 1974-1979 A 9,9 N,D, 

B 2.1 B 1.6 
1979-1987 A 11.8 1979-1987 A 4.0 1979-1987 A 10,9 

B 1.4 B 0.5 B 1.3 
JAPON ITALIA MUNDO 
1973-1981 A 25.6 1974-1980 A 19.0 1974-1980 A 19,0 

B 2.9 B 2.9 B 2.9 
1981-1987 A 22.3 1980-1989 A 3.0 1980-1985 A 14.9 

B 3.4 B 0.4 B 3,5 

A) INCREMENTO TOTAL DEL PERIODOJ B) TASA MEDIA ANUAL DEL PERIODO, 
FUENTE: CUADRO 28, 



211. 

lo cual convirti6 a esta variable esencial en la m!s pachorruda de 

las que componen la demanda agregada (vid. infra cuadro 32) • 

Pero es preciso matizar esta informaci6n, pues no obstante la 

debilidad de la inversión bruta, el acervo de capital fijo se in

crement6, entre 1973 y 1980, a una tasa anual de 4.21, representan 

do este cornp4s casi 40% menos del ritmo de 6.81 logrado en el pe

riodo 1960-1973 (vid. cuadro 31). 

Esta paradoja virtual se explica porque el componente de la i~ 

versi6n bruta que tuvo una ca1da vertical fue el de la construcci6n 

residencial, componente que se excluye de los c4lculos del acervo 

de capital fijo y significa que el capital disponible se concentr6 

en estructuras y equipo. La precipitación menos pronunciada de 

este subcomponente de la inversi6n bruta, en relaci6n a los otros 

elementos de la demanda agregada, se debe a que la base tecnopro-

ductiva de los paises centrales tiene una relaci6n capital produc

to muy alta y a que 1as innovaciones tecnol6gicas en muchos campos 

tienden a incrementarla aQn m!s. 

CUADRO 31 

ACERVO DE CAPITAL FIJO* 

Tasa media anual de crccimient6 (Porcentajes) 

Alemania (neta) 
Estados Unidos (neta) 
Francia (neta) 
JapOn (bruta) 
Pa1scs Bajos (bruta) 
Reino Unido (neta) 

Promedio aritm~tico 

1960-1973 

6.5 
4.3 
5.9 

12.1 
6.9 
4.8 

6.8 

*Excluye la construcci6n habitacional. 

1973-1980 

4.0 
2.9 
4.5 
6.B 
4.3 
2.9 

4.2 

Fuente: Maddison, Angus: "Naturaleza y causas del estancamiento econl!5r.ú.oo: 
un exanen de 6 pa1ses", Ccroorcio Exterior, vol. 35, nt1m. 6, ~ico, 
junio de 1985, cuadro 3, p. 595. 
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El de por s! d~bil crecimiento industrial, menguado por alza de 

las tasas reales de inter~s, por la Pó1ttica de astringencia cred! 

ticia de los bancos centrales, por el desorden monetario y la es

peculaciOn financiera internacionales, el estancamiento del comer

cio mÚndial, la elevación de los precios del petróleo y la anunci~ 
da crisis de la deuda de los pa1ses periféricos, desembocaron en 

la segunda recesión general. 

Esta recesiOn, aunque m~s prolongada, fue menos severa que la 

primera y dañO un poco menos al sector. manufacturero que la ante

rior, como puede verse en los cuadros 28 y 29. 

Resalta que JapOn, el mAs vapuleado por la recesiOn anterior, 

cruzo indemne ~sta, gracias a que desde la primera instrumentó 
una.pol!tica de abandono de las industrias energointeneivas y se 

aplicó a una profunda reestructuración tecno-induetrial, concentr~ 

da en los sectores de punta, caracterizados por utilizar cantida

des muy pequeñas de materias primas y energ~ticasporunidad de pr~ 

dueto final. Este proceso exp1ica que Japón haya sido el m4s re

tardado en superar (1978) su nivel de producción manufacturera de 

1973 y tambien por que ha sido el pata de m&s firme y constante d~ 

sarrollo industrial desde entonces, aun cuando sus tasas, compara

das con las tle la fase ascendente, sean de men~s monta. 

En los cinco afios de recuperaci~n posteriores a 19e2, Estados 

unidos y Canad~ han encabezado el crecimiento manufacturero, supe

rando incluso a Jap6n, y con ritmos muy por encitna de la media de 

los paises industriales. con excepción del Reino unido, el resto 

de los paises industriales ha tenido cadencias muy lentas (vid cu~ 

dro 29). 

Pero si relacionamos el nivel de la producci6n manufacturera de 

1987 con el del año cimero correspondiente, antes de ser impactado 

por la segunda recesión, encontramos un desempeño extraordinaria-

mente mls lento. En este caso, el ritmo de crecimiento lo vuelve 

a encabezar Japón (3.4\) con una tasa que casi duplica a la de su 
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seguidor m4s cercano, Estados Unidos (1.8%) y casi dos y media ve

ces a la del tercer lugar, Canadá (l.4%). Los otros pa1ses mues

tran la par&lisis'en toda su dcsnudeZ. 

vaie hacer notar que en todos los casos nacionales, excepto Ja

pOn y Reino Unido, el ritmo de crecimiento durante la segunda in

tercresta (1979-1987, caso general) es sustantivamente menor al de 

la primera intercresta (1973-1979, caso general), lo cual confirma 

la profundizaci6n en la parte negativa de la curva de. largO plazo 

(vid. cuadro 30). 

Por último, advi~rtase que el ritmo de crecimiento de la produ~ 

ci6n in,dustrial en el mundo ha sido, en los ochentas, dos y media 

veces superior al del promedio de los pa1ses industriales, lo cual 

se explica, exclusivamente, por el dinamismo del puñado de paises 

perif~ricos denominados exportadores de manufacturas, pues el res

to de las regiones perif~ricas han experimentado, por el contrario, 

procesos de desindustrialización en diversos grados (viñ. anexo 

cuadro 18) • 

9.4 RITMICIDAD DE LA INVERSION. 

El tercer indicador que se abordará, y el mA.s esencial en el 

an~lis~s c1clico de mediano y largo plazos, es la inversi6n que, 

junto con las ganancias y sus expectativas, deterr.tinan el ritmo 

ondulante de la actividad econOrnica. 

como se recordará, la inversión se determina por tres factores 

básicos: 1) el ahorro bruto actual de las empresas; 2) la tasa 

de crecimiento de las ganancias; y 3) la tasa de aumento del volu·

men del acervo de capital. La inversi6n es función creciente de 

los dos primeros factores y funci6n decreciente del tercero, pues 

cuando se pre•senta el fen6meno de la sobreinversi6n se constriñen 

el crecimiento de las ganancias y el ahorro de las empresas. 
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Rememoremos, tambiAn, que el devenir natural del binomio inver

siOn-ganancias, se altera por dos factores poderosos: las innovaci2 

nea y la intervenciOn económica gubernar.tental, que se realiza por 

medio del presupuesto pQblico y de las pol1ticas econ6micas. 

Las innovaciones incrementan el nivel a largo plazo de la inveE 

siOn, pues sus efectos sobre ~sta equivalen a una tasa firme de 

acrecencia de las ganancias, y su impacto ser4 mayor cuanto m!s 

grande sea el volumen y el monto del acervo del capital requerido. 

Cuando la economta cursa por una f aee de descenso de largo pla

zo se requiere el surgimiento de grandes innovaciones que, en la 

medida de su difusi6n, transfiguren el aparato productivo, lo cual 

implica grandes inversiones, expectativas generosas de ganancias y 

montos ingentes de capital dinero disponibles paralafinanciaci6n. 

~l bajo nivel de las ganancias, prevalecientes durante la fase 

depresiva, es lo que impele a probar nuevas f6rmulas productivas, 

y esto se facilita cuando la depresión va acompañada de una baja 

generalizada de precios, incluyendo salarios, tasas de intcr~s e 

impuestos, pues las innovaciones incrementan las ganancias. 

Cuando las innovaciones empiezan ·a filtrarse en todo, o en una 

porci6n importante, del sistema pr9ductivo, crean y ar.1p11an su pr2 

pia demanda, dilatan su propia oferta y amplifican, a la vez, su 

capacidad demandante que agranda la oferta de ~tres ramos, generán 

dese, as1, un proceso de acumulación ampliada y una nueva fase ex

pansiva que, necesariamente, debe expresarse en engrosamientos im

portantes de la inversi6n bruta y, en particular, del acervo de c~ 

pital fijo. 

Despu6s de esta disquisici6n introductoria, contemplemos lo que 

ha acontecido con los ritmos de la inversi6n interna bruta en el 

ciclo que transcurre. 
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En el cuadro 32 se observa que los pa1ses centrales tuvieron 

una incrementaci6n de su inversi6n interna bruta (IIB) de 5.6% 

anuo, durante la expansión, mientras en la subfase I, de la fase 

declinante, apenas alcanz6 1.4% y, en la subfase II, 2.7%. El 

cambio e1clico de largo plazo es evidente. 

Interesa destacar que despu~s de la estrepitosa ca1da general 

de la subfase I (exceptuando Canad~) , en la subfase II aparecen 

ritmos divergentes¡ precisamente los 3 grandes paises de Europa 

occidental que han mostrado tasas estancadas del PIB ~, de la pro

ducci6n manufacturera, son los que muestran tasas negativas en la 

IIB; el Reino Unido (S.3%) y Estados Unidos (5.2%), pr~cticarnentc 

duplican el ritmo del promedio de los paises industriales y aun 

superan sus propias marcas de la ~poca expansiva: el ritmo j~po

n~s se a.letarga mAs, y cae por debajo del promedio por primera 

vez; el caso de Canad~ probablemente pueda explicarse por la exa

gerada- sobreinversi6n antic1clica de la subfase I. 

En el cuadro 33 se advierte que el desplome de la IIB, durante 

la recesión 1980-1982, o en su vecindad, tuvo d!gitos negativos 

tan elevados, especialmente en 1982, en todos los paises~ con ex

cepción de JapOn, que expresa, necesariamente, tasas decrecientes 

en el acervo de capital fijo, pues ~ste suele representar, segdn 

el pa1s, entre 55 y 75% de la I:C.B, lo que significó una fuerte in

flexi6n respecto a las tasas positivas de la inversiOn no reside,!2 

cial privada, que hab1an prevalecido, aunque disminuidas respecto 

a la fase expansiva, entre 1973 y 1980 (vid. supra cuadro 31) • 

El impacto fue tan duro que el promedio de la IIB como porcen

taje del PIB se traslado de 22.3%, en 1979, a 19.5%, en 1983, re

presentando por primera vez en d~cadas menos de 20% del PlB, en 

los 7 principales paises·· centrales (vid. cuadro anexo 7) • 

Es conveniente destacar que, salvo en los casos de Estados Un~ 

dos, Jap6n y el Reino Unido, los prolapsos en la IIB, sufridos en 



"' .... 
"' 

CUAIRl 32 

OCHO PAlSES CENTRALES: CRECll'llEHTO DEL CONSUllO Y LA INVERSIONl/ 2/ 
TASAS MEDIAS DE CRECIIHENTO ANUAL m 

al&Rl PlllllCO COOMi PRIVAOO ll'MRSl<Jf IHTElm BllJTA 

1960-70 1970-79 198(}-85 l!li>-70 1970-79 l!!S0-&5 1960-70 1910-79 l!B)-8:'; 

PAfSES ll'CIUSTRIAl.fS CON 
ECOOlfA IiE IERCIOO 4.6 3.7 2.7 4.3 3,6 2.2 5.6 1.4 2.7 
~~ Ü'tllXlS 4.1 1.7 4.2 4,4 3,6 3,0 4.8 1.9 5.2 
JN'&I &.4 5,0 2.6 9,0 5.3 3.0 14,0 3.2 2.4 
Al.aWllA 4.1 3,7 1.0 4.6 2.9 0.6 4,1 0,9 -0.8 
AllH:IA 3,4 3.3 1.7 5,5 4.3 1.8 7.3 2.0 -1.2 
"'IN> OflllO 2~2 2.s 1.0 2.3 1.7 2.4 5.0 0.8 s.~ 

ITALIA 3,9 3.0 4.3 6.1 2.E 0.3 3.6 0.1 -2.3 
rMAllA 6.2 2.9 1.9 4,9 5.2 2.2 5.S 4.5 0.4 
lt:ll.ND 3,1 2.1! 0,6 6.1 3.8 -0.2 6,8 N.D, 0,9 

Ftsm¡s: El..AeDRActllN PROPIA. A PARTIR DE DATOS DE: JI BANco l't.Nl!AL (l!~l), P, 167, 1960-79J Y 'l/ BANco l'lNJtAL 

(1967), p, 235. l.9BIHIS. 
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la segunda recesión general, no han sido sucedidos ni por incre

mentos ni por periodos que restauren lo perdido y perfilen progr~ 

sos, lo cual revela lo feble d~l sistema econOmico y corrobora la 

existencia de la fase de~linante de largo plazo. 

Empero, lo rn~s relevante es la grandiosidad del crecimiento de 

la IIB, en Estados Unidos, desde el inicio de la Gltima recupera

ción y, especialmente, el incremento colosal de 1984. Este com

portamiento es perfectamente congruente con el lidera~go qÜe ha 

mantenido Estados Unidos, junto con JapOn y Canad4, en los creci-
mientas del PIB, de la producci6n industrial manufacturera y de 

los servicios (para este Gltimo indicador, consdltese el cuadro 

anexo 14) • 

CUADRO 33: 

ltl/EllSIOO lll!ERti4 BRUTA EN LOS PAISES INruSIRIPLES, 19€8-1987 <CAri>IOS UitW.ES EN Pa\CENTIUESll/ 

Tl'SAS i'ElllAS 

1968-n 1978 1979 1911'.l 1981 1982 1983 19E4 1985 19116º 1987 .. 

CANADÁ 4.4 -0.l 6,8 3.4 6,4 -9.7 -5.7 0.7 7.0 4.9 
EsTAOOS Uruoos 3.6 9.8 3.7 -7.9 1.1 -9.6 7.8 V.6 7.5 6.2 
JAPON 7.7 8.5 5.3 3.1 0.8 . -0.3 4.6 5.8 6.0 
fRANclA 4.0 J..5. 3.7 3.2 -1.l 0.7 -2,3 -2.0 -0.5 5.1 
/IUJwllA 2.3 4.7 7.2 2.8 -4.8 -5.3 3,2 0,8 -0.3 4.7 
ITALIA 1.8 -0.l 5.8 9.4 0,6 -5.2 -3.8 4.1 4.3 4.0 
REU<l Ulllll 1.2 3.1 2.6 -5.2 -9.3 6.4 4.5 8.2 1.3 4,4 
Los OTROS PAtses INDUSTRIALES 3,0 -0.7 0,5 2.2 -1.9 -2.3 -1.l 3.1 4,8 4.9 
ToOOSLOSPAfSES IUD.JSTRIALES 3.6 5.6 4.0 -1.8 -0.4 -4.4 2.9 9.0 5,2 5.6 
DE LOS ailt.ES: 

lDS 7 PRINCIPALES DE ARRIBA 3.7 6,8 4.6 -2.5 -0.1 -4,8 3.6 10.0 5.3 5.7 
PAISES Et.lloPEOS 2.6 1.5 3.6 2.2 -3.9 -1,5 0.7 2.4 1.8 4.8 

1/ Las agregaaos para los grupos de paises, son pJ:Ollldios de los porcentajes 
de cantiio, en t!rmiros reales, de los paises i.niividual.es, ponderados por 
el valor pranedio, en d6lares de Estados Unidos, de sus respectivos PJ:tldu~ 
tos Nacionales Brutos de los tres aOOs precedentes.* Estimaci6n. ** Pro
:yeocl.6n. 
Fuente: Intexnational ltonetary F\mi; '~ld EoorQnic OUtlook", washing-
ton, D~C., april 1986, table A 3, P• 181. . 

3,1 
4.0 
5.5 
5.3 
·4.8 
3.0 
0.5 
4.2 
4.2 

4,2 
3.8 
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En el cuadro 34, donde se desglosan los componentes de la IIB 

o inversi6n bruta fija, se contempla que en 1983 los estadouniden

ses iniciaron el despegue por medio de un impulso monumental al con, 

sumo residencial, es decir, por el lado de la proc1clica y mfilti

pl.emente remolcadora industria de la construcci6n, lo que pr.ovoc6 

el ensanchamiento de la demanda y una amplif icaci6n del volumen de 

la producci6n manufacturera de 6.3%1 cebada la bomba, en 1984 el 

proceso de inversi6n en maquinaria y equipo (inversión no residen

cial) se volvi& superlativo, alcanzando una tasa ins61ita de 19.5% 

y un aluvi6n de 11\ en el volumen de la producci6n manufacturera. 

Hacia 1985, y segOn estir.laciones hasta 1987,1/ la inversi6n no res!_ 

dencial si9ui6 sus crementos. 

En este proceso espectacu1ar subyacen el poder y la habilidad 

del imperio estadounidense para manipular variables claves de la 

econom1a internacional en su provecho (y de rebote en el de sus s2 

cios m!s intimes: Canad&, Jap~n y los 4 dragones asi!ticos) , mas 

en dem~rito de las otras naciones industrializadas y en el derrum

be desenfrenado de los pa1se periféricos, con excepci6n de los ex

portadores de manufacturas. 

En el mismo cuadro 34 se capta que durante e1 bienio 1984-85 

Reino Unido, Italia y Japón tienen incrementos sustantivos en el 

acervo de capital fijo (maquinaria y equipo) y, segdn estimaciones 

del FMI (vid. supra cuadro 33) y de la OECD 11, tales incrementos 

deb1an sostenerse. Por su parte, Alemania muestra creciffiientos r.od.2, 
radas y err!ticos desde 1983, mientras Canad4 y Francia, la de peor 

desempeño, muestran u'na recuperaci6n morigerada, apenas desde 19851 

segdn las estimaciones señaladas todos estos paises sostendr1an la 

acrecencia durante el bienio 1986-87. Empero, s6lo en los casos 

de Re~no Unido, Italia y Canad!, la mejoria en la inversi6n, de 

1984 a 1987, ha logrado expresarse en adelantos~ aunque no como 

los esperados, en el PIB y en 1a producci6n manufacturera, mien-

tras que Francia y Alemania contindan estancadas y es improbable, 

por los resultados, que hayan sostenido las recuperaciones estima

das en la inversi6n. Jap6n ha continuado moderado y firme, aun 



CUADRO 34 
CREW'11ENTO DE LA lNVERSION EN 7 PAISES CENTRAL.ES, 1983-1985. 

"' ... TASAS ANUALES DE INCREMENTO ( % ) , 
N 

1983 1984 1985 1983 1984 1985 
EsTADOS UN IDOs JI REINO LINIOO 'Z/ 

INYERSION BRUTA FIJA 7,9 17.6 7.4 INVERSIÓN BRUTA FIJA 5.2 7.9 1.0 
- RESIDENCIAL 41.5 13.2 1.6 - PúELICA tY 18.3 o.s -15.5 - No RES!l:ENCIAL - l.8 19.5 9.7 - RESIDENCIAL PRIVADA 8.6 2.0 . - 1.6 

JApO¡; 'V - No RESIDENCIAL PRIVADA - l.l 13.3 8.7 
lNYERsION BRUTA FIJA - 0.3 4,6 5.8 ITALIA 2/· 
- PúELICA t/ -1.6 - 2.9 - 6.9 INVERSIÓN BRUTA FIJA - 3.8 6.2 4.1 
- RESIDENCIAL PRIVADA - 6.2 - 2.1 3.2 - INVERSIÓN EN MMUitlARIA 
- No RESlllENCIAL PRIVADA 2.7 10.9 12.6 V EQUIPO - 6,0 14.1 9.9 

ALEMANIA ZI - CooSTRUCCIÓN - 1.9 - 0.5 - 1.7 
• ílESillENCIAL - 2.4 5.3 - 1.5 

!tMRSIÓN BRUTA FIJA 3.2 o.a - 0.3 • No RESIDENCIAL - 1.5 - 5.3 - 1.9 
- PúELICA - 8.6 - 1.2 - 0.6 Cf.NADA !V 
- RESIDENCIAL PRIVADA 5.5 2.0 -10.5 INVERSIÓN BRUTA FIJA - 5.7 0.7 7.0 - No RESlllENCIAL PRIVADA 4.9 0.6 5.4 

- POBLICA !l/ 
FRANCIA 3/ 

- 2.7 8.5 0.5 
- RESIDENCIAL PRIVADA 25.3 - 4,2 18.2 

INVERSIÓN BRUTA FIJA - 2.3 - 1.2 2.5 - No RESIDENCIAL PRIVADA -13.0 0.6 5.l 
- PúBLICA ¡¡/ - 2.8 2.6 1.6 
- RESIDENCIAL - 1.8 - 4.3 - 3.1 
- No RESIDENCIAL - 2.3 - 1.0 4.5 

OOTAS: l/ PRECIOS DE 1982, 'Z/ PRECIOS DE 19!i0, '¿/ PRECIOS DE 1971), !Y PRECIOS DE 1971 . El Ct.lf>UTO ESTA REALIZADO EN LAS RESPECTIVAS MONEDAS NACIONALES, 

fi INCLUYE CCJRl'ffiACIONES PÜELICAS, 'fil ExCLUVE EMPRESAS PÜBLICAS, 

FUBlTE: ELAlloRACIÓN. PROPIA.o BASÁNOOSE EN: OECD: "ECONCl'1IC MLOOK", tlQ, 39, PARIS, MAV, lg]6, PP. 77,87,93,101,107,114,120, 
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cuando su esfuerzo de inversi6n s61o se refleja opacamente en los 

crecimientos de los indicadores mencionados (vid. cuadros 25 y 28}. 

Es relevante aludir a que nada m~s en los casos de Estados Uni

dos y el Reino Unido, el coeficiente de inversi6n con respec~o al 

PIB es superior en 1984 que en 1981, a1 tiempo que en el resto de 

los paises industriales se manifiesta lo contrario, si bien es pr~ 

ciso apuntar que ambos paises ten!an los coeficientes m~s pequéños 

en 1981. Tambi~n es importante advertir que desde el iriicio de la 

fase descendente hay una clara tendencia en todos los pa!ses a que 

este coeficiente disminuya, lo cual corrobora la tesis de la sobr~ 

inversi6n (vid. cuadro anexo 7). 

Asociadas, asimismo, a la disminuci6n de1 coeficiente de inver

si6n, estAn las nuevas direcciones que est4n perfi14ndose en los 

sistemas productivo y consuntivo, en cuanto a la reducci6n de la 

escala de las plantas y las modalidades que imprimen las nuevas 

tecnolog!aa, 2/ y en cuanto al debilitamiento general que los rit

mos de consumo, tanto privado cuanto pQblico, han experimentado d~ 

rante la fase declinante (vid. cuadro 32). 

Es preciso esclarecer, por Gltimo, que las discrepancias, entre 

la inverai6n productiva en el sector manufacturero (vid. cap!tulo 

7, gr4ficaa A) y la inversi6n interna bruta, que asoman, sobre to

do, en los casos de las naciones m4s din!micas, se deben n que en 

el proceso de metaindustrializaciOn* la mayor parte de la inver-

si6n se est4 destinanado al seCtor servicios, en el cual se han 

aglomerado, tambi~n, tanto el empleo, cuanto la generaciOn o capt~ 

ci6n del producto interno bruto (Vid. cuadros anexos 20 y 21). 

Esta tendencia de largo plazo, expresada corno cambio estructu-

ral, se ha acentuado durante la fase depresiva y est! vinculada a 

la revoluci6n tecnoproductiva. 

• As1 !eros bautizado el f~ que denota la fusi& del sector manufacturero 
y el sector de servicios industriales que estll conduciendo a un estádio supe
rior de produ=iOn o, cat0 elida Kor.lrl\tiev, a un nivel nuevo de desarrollo 
de las fuerzas productivas. 
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9.5 RITMICIDAD DE LOS CONSUMOS PUBLICO Y PRIVADO. 

Ambos consumos sufren significatiVas reducciones en la d~cada 

de 1970, las cuales se acentGan en el lapso 1980-85, en los paises 

industriales corno conjunto1 en la subfase I, el ritmo del consumo 

pQblico represente 77i del de la expansi6n y el del consumo priva

do 84% respecto al mismo1 en la subfase II, el comp!s del consumo 

pGblico marcl5 56% y el consumo privado 51', ambos respecto al de la 

expansi~n. N6tese que, durante la subfase I, el consµmo pQblico 

reduce m!s ~u ritmo que el consumo privado y que en el devenir de 

la subfase II el segundo se reduce m!s que el primero1 no obstante, 

durante ambas fases (en la segunda empatado con la inversiOn), el 

consumo pGblico seria la segunda variable m!s din4mica de las que 

componen 1a demanda agregada (despu~s de las exportaciones) y evo

lucionar!a por encima de la cadencia del PIS, por lo cual los gas

tos ·de operaci6n totales del gobierno como porcentaje del PIS (vid. 
cuadro anexo 6), mostraron un incremento muy considerable, pasando 

su coeficiente de 33.21 en 1973 a 451 en 1984, haciendo palmario 
el papel compensador que juega el sector pQblico, ante el decaí-

miento de 1a actividad privada, en el acaecer de las ca!das c!cli-

cas. 

Lo anterior .signific6 que los pa!ses industr,iales, con excep-

ci6n de Japdn y Alemania, empezaron a tener d~Licits fiscales co

rrientes a partir de 1980 y que dado su desempeño, muy acrecentadO 
a partir del advenimiento de la fase larga descendente, en la for

maci6n de capital, la deuda pQblica bruta· acumulada de la mayor!a 

de los gobiernos, excepto el del Reino Unido, que la disminuy6, h~ 

ya tenido una acrecencia extraordinaria como porcentaje del Produ~ 
to Nacional Bruto, especialmente entre 1973 y 1983 y particularmen 

te en JapOn y Alemania (vid.: supra cap!tuln 7, cuadro 7; y anexos 

2, 3 y 23). Italia es la que tiene el gobierno m4s endeudado· y 

cuyo d~ficit financiero anual, entre 1981 y 1987, habitualmente ha 
fluctuado en un rango de 12 a 14%, con respecto al PIS, triplican

do y aun cuadriplicando el promedio de los paises industriales.i1 
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La enorme y acrecentada participaci6n del sector pGblico en la 

econom1a es una caracter!stica de la fase descendente. En contra_!! 

te, la participaci6n en el sistema. eCon6mico de los gobiernos, en 

el devenir ascendente, aunque activo, era mucho menor· (vid. supra 

cap1tlllo 7, cuadros 7 y 9; y cuadros anexos 2, 3 y 6), y era la v,e 
riable menos din4mica de la demanda agregada. Como ya se ha adve.f_ 

tido, la intervenci6n gubernamental, via gasto y politicas econ6m,! 
cas, se vuelve fundamental para evitar hecatombes y recrear las 

condiciones propicias para realzar las ganancias y la inversi6n, y 
fomentar la introducci6n de nuevas tecnolog1as que puedan retroal_! 

mentar un nuevo proceso econ6mico ascendente. 

Es interesante prevenir que desde 1985 se ha observado un 1eve 

descenso del coeficiente de los gastos de operaci6n totales como 

porcentaje del PIB (vid. cuadro anexo 6), as1 como de sus déficits 

financieros anuales (desde 1984),1/ en todos los paises industria

lizados, hasta 1987, con excepci6n de Italia. 

Lo anterior probablemente responda a que 1a participación de 

los gobiernos ha 11egado a un limite funcional, cuyo rebasamiento 

podr1a sofocar, en lugar de acicatear, a1 sistema económico y/o a 

que restablecidas condiciones aceptables de ganancias, los gobier

nos pueden empezar a recu1ar. 

Sin embargo, es arriesgado generalizar, pues el asunto depende" 

de si un conjunto complejo de factores particulares dan o no las 

situaciones propicias para el crecimiento. Si se regresa al cua-

dro 34 se observar& que tanto en Jap6n como en Alemania ha habido 

procesos de contracci6n de la inversi6n pQblica (recuérdese que en 

ambos el .crecimiento de la deuda pdblica fue cAlere entre 1973 y 

1983) , pero mientras en Japón ha habido un buen desenvolvimiento 

econ6mico, Alemania ha seguido estancada1 as1, pues, presenciamos 

un mismo comportamiento ante situaciones diversas. Pudiera ser 

que en el primer caso a1 gobierno le salieron bien las cosas y por 

eso lle96 la hora de retroceder y que, en el segundo caso, la enoE 
me participaci6n pdblica haya sido desatinada y por ello se retraiga. 
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Sirva esta disquisici6n para ilustrar lo desafortunado de ciertas 

generalizaciones o de desprender, a la ligera, tendencias de con

ductas que s61o pueden ser coyunturales. 

Respecto al consumo pOblico, vale destacar, por Qltimo, q~e los 

dos paises que m!s lo incrementaron en la subfase II, inclusive 

por encima de las tasas de la ~poca expansiva, Estados unidos e 

Italia, han tenido resultados muy distintos. Al tiempo que el pr! 

mero ha tenido de los mejores frutos, la segunda ha padecido desd~ 

ros. Quiz! la diferencia estribe en que mientras en el primero el 

alto ritmo del consumo pOblico se ha acompañado de una inversi6n 

muy elevada y de un consumo privado suficiente, en la segunda la 

inversi6n se ha contraido y el consumo privado ha tenido una cade~ 

cia insignificante y, por tanto, el elevado consumo pdblico na fue 

respaldado por ninguno de los otros componentes, pues aun sus ex

portaciones, el constituyente restante de la demanda agregada, se 

desenvolvieron lentamente (sus exportaciones manufactureras, por 

ejemplo, que representan 85% de sus remesas, apenas crecieron a 2% 

anual entre 1979 y 1985, acorde con la aminorada tasa mundial de 

1.8% en 1980-85)~./, de ah1 su espectacular fracaso. 

En referencia al consumo privado se requiere anotar que es la 

variable agregada m~s dependiente de los ritmos del PIB y del pro

ducto per c4pita y que, generalmente, entre los grandes agregados, 

es la que tiene marcha m!s pari passu con el comp4s de ambos pro

ductos. Dado que es el componente de mayor magnitud de los que 

forman la demanda ·agregada (alrededor de 60% de la misma; por eje~ 

plo, 58% en Jap6n, el m4s austero, y 64% en Estados Unidos, el rn!s 

gastal6n), su itinerario revela el estado de la din!mica económi

ca. 

En la subf ase I, se observa que en tanto el PIB de los paises 

industrializados pierde 37. 3% de su ritmo, respecto al de la fase 

de expansiOn, el del consumo privado sOlo se deteriora en 16% (vid. 

cuadro 32 y anexo l4), esto se debiO a que las exportaciones de t~ 

les naciones, subagregado del consumo privado, compuestas mayorit~ 

riamente de manufacturas, tuvieron una din!mica extraordinaria, 
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debido a la sustantiva elevaci6n de sus precios: la tasa media de 

crecimiento de las exportaciones mundiales de manufacturas, la ma

yor1a absoluta proveniente de los paises industriales, en el lapso 

1973-80 fue de 17.8\, en d6lares corrientes, aunqueenvolumen s6lo 

creciesen a 5.5% (vid. infra cuadro 35). Esta evoluci6n fue posi

ble gracias a la existencia de excedentes financieros gigant~scos 
en los paises centrales, los cuales sirvieron para financiar las 

importaciones de los paises perif~ricos, cuyo volumen se incrernen

t6 en 6.1%, en el mismo periodo, es decir, por encima de la media 
mundial (vid. supra cuadro 26). 

"Entre 1973 y 1981 la participaci6n de los pa!ses en desarrollo 

en las exportaciones del Centro subi6 de la siguiente manera: en 

la Comunidad EconOmica Europea de 11 a 24%, en Estados Unidos de 
21 a 36\ y en Jap6n de 36 a 45\" • .2/ 

Lo anterior explica, en cuanto a los patees centrales, que gra

cias a las exportaciones hacia el mundo perifArico, los ritmos de 

su producto, especialmente el manufacturero y el de servicios (pa~ 

ticularmente los financieros y otros involucrados con el comercio 

exterior), y de su consumo privado, disminuyesen menos abruptamen

te durante la subfase I que durante la siguiente. E implic6 que 

el capital dinero se resarciese en el exterior de las pol1ticas de 

tasas de interAs reales muy bajas o negativas, instrumentadas por 

los gobiernos de los patees industrializados. 

Para los paises per.if~ricos, la afluencia masiva de capitales, 

bienes y servicios, represente que la apariciOn de la fase de des

censo de largo plazo fuese muy suave en el curso de la subfase I~ 

en consecuencia, que la aminoraciOn en el ritmo de sus indicadores 

principales fuese leve. Sin embargo, para los patees no petrole

ros, y aun para algunos de ~stos, se presentaron enormes desequil! 

brice en las cuentas comerciales y corrientes, que exponenciaron 

el ritmo de endeudamiento, cuyos gigantescos montos y servicios, 

llegada la hora de la liquidaci6n de deudas, t1pica de toda crisis, 

los swnirtan en la mis espantosa y prolongada de la's recesiones de 



225. 

la era capitalista, -~~n excepcilln del puñado de naciones exportad.!!. 
ras de manufacturas~', en la aubfaae .II. Cabe insertar que el 
intercambio deaiqual, renovado a partir de 1975, deapu6a del par6~ 
teais·l973-1974, juqll tal!lbi6n un papel csntral en el proceso rese
ñado, pues aun cuando loa precios no manufactureros crecieron un 
poco m&s aprisa que loa manufactureros, en la subfase I, estos si
guieron conservando, aunque un tanto minorada, su gran ventaja in! 
cial e histllrica, por lo que el intercambio deaiqual peretstill, ª.!!. 
bre todo respecto a los exportadores no petroleros (Vid. infra cu~ 
dro 35 y GATT, op. cit.1 144). 

En la subfase II, se capta que el consumo privado es la macrov~ 

riable mll.a morosa de la demanda aqreqada del conjunto de loa pa1aes 
industrialea. Su ritmo de adagio ea conqruente con el de todas 
las variables del sistema econemico, pero, como se notar&, la cal

da ·de su ritmo ea mll.a que proporcional al de las precipitaciones 
del PIS, y sus aqreqadoa, y al del consumo pdblico y, desde· lueqo, 
a contratiempo del ritmo de la inverailln, que ae incrementa (vid. 
cuadro 32 y anexo 14). 

Este acaecer est! poderosamente influido por dos conjuntos f ac

torialea: el primero, enqloba problemas del·cornercio mundial y,el 
segundo, los relativos a la recreaci«5n de condiciones encaminadas 
a restaurar un nivel aceptable de ganancias. 

9.6 RITMXCIDAD DEL COMERCXO INTERNACIONAL 

En el cuadro 35 luce meridianamente la expresilln del ciclo de 
larga duraci6n en el mercado internacional,_ q~e ea un concepto .ce!!. 
tral para concebir al sistema capitalista en su unidad y dimenailln 
mundi&les, y el mejor escenario para contemplar las fases c1cli
cas, sus ritmos y la interrelaci6n entre las partes del si•tema, 
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vinculadas por la producción y compraventa de las mercanc!as. 
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En la fase ascendente se admira el papel estimulante que tuvo 

el comercio sobre el crecimiento mundial; contrario sensu, en la 

fase de descenso, especialmente en la subfase II, se mira que la 

p@rdida de velocidad del comercio ha. sido superior a la del produ~ 

to y que, en consecuencia, globalmente, se ha casi perdido su efe~ 

to dinamizador. 

En tArminos de ingreso, el comercio, que era la variable m!s im 
petuosa, durante el ascenso, ha pasado a ser la m4s cachazuda en 

la subfase II del descenso. 

En lo particular, el volumen del comercio manufacturero ha sido, 
a lo largo del ciclo, el mas din4mico y, proporcionalmente, el que 

menos velocidad perdió, y ha seguido espoleando a la producci6n, 

aun cuando tambi~n, mas en mucha menor medida, ha padecido el pro

ceso deflacionario que provoc6 la sobreapreciaci6n del d6lar en el 

mercado internacional. El beneficiario de este comercio es el cons

picuo grupo de 20 pa1ses que acaparan 86% de las exportaciones ma

nufactureras mundiales .!.!/ y, especialmente, las naciones que apa

recen en el cuadro 36. Empero, es preciso recordar que los pa1ses 

de Europa occidental que basaron su crecimientó exclusivamente en 

la variable exportaciones, sin estimular su mercado interno, han ~ 

decido estancamiento, debido a la mencionada deflaci6n de los pre

cios internacionales, al remiso crecimiento planetario y a la con

tracci6n econemica de casi todos los pa!ses perif~ricos. 

TambiAn en el cuadro 35 se ve claramente que los mas afectados 

Mercancla <Xl!D c:x>ncepto es tod'.> bien tangible o intangible cuya esencia es 
poseer valor de cani>io, e incluye, naturalnl!nte, nercanclas caro el dinero 
y la fuerza de trabajo, y as! est! usado en este p!rrafo. Pero el anAJ.isis 
que se realiza en esta secc:il5n se refiere al oamercio de mercanclas entend! 
das caro bienes tangibles y es el misro contenido que se le da en el cuadre 
35. En la secci6n siguiente se reseñar! lo acontecido con el nercado =
dial del capital dinero o sezvicios financieros. 
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CllAllRl 35. 

EL CICLO DE LAROO PIAZO DE IAS EXPORTACIONES MUNDIAIES DE MERCJ\NCIAS. 

1950-1985 

Valor (billones de dOlares) 
To ta 1 
P?Oductos Agr1colas 

Minerales Y 
Manufacturas 

volumen 
Total 
ProdüCtOS Agr1colas 

Minerales 1/ 
Manufacturas 

P?Oducto Interno Bruto 
Mundial 

P?Oducci6n Mundial 
To ta 1 
Agricultura 
Mineda 
Manufacturera 

Tasas medias de incremento anual (%) 

FASES 

1950-1973 
10.2 
6.6 

10.8 
12.5 

8.2 
4.3 

7.4 
9.8 

5.1 

5.1 
2.7 
4.9 
7.0 

I 

1973-1980 
19.4 
13.8 

28.9 
17.8 

3.3 
3.6 

- 0.1 
5.5 

3.1 

2.9 
2.0 
2.0 
3.1 

Y Incluye petr6leo y metales no ferrosos. 

S!JBFASES 

II 

1980-1985 
- 0.7 
- 2.4 

- 5.5 
1.8 

2.6 
1.2 

- 3.6 
4.8 

2.1 

1.9 
2.6 

- 2.6 
3.1 

Fuente: Elal:oraci.6n propia, basada en G\Tl': 11 International Trade, 1985-86 11
, Geneva, 

1986, table A 1, p. 139. 

por las ca1das de vo!Omenes, precios e ingresos son los exportado
res d~ productos agricolas y minerales, es decir el sector prima-

ria de la econom1a capitalista mundial, lo cual se coMprueba en la 

inaniciOn en que expiran los paises perifdricos, y se corrobora que 

es tal sector el que m!s se deprime durante las declinaciones, PºE 
que los sectores industrial y financiero de la econom1a mundial, o 
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sea los paises centrales, en esta escala, lo exaccionan rn4s acer

bamente. 

No obstante, cabe rememorar que los paises industriales son re2_ 

pensables de 54.6% de las exportaciones mundiales de produc~os pr! 

marias (excluyendo enerq~ticos), cuyos precios, en el mercado pla

netario, naturalmente se han deflacionado tanto como los exporta

dos por los paises perif~ricos (vid. cuadro anexo 8), y a pesar de 

ello el sector agropecuario del conjunto de los paises industria-

les es el Gnico que, durante la subfase II, contradice el patr6n 

c!clico, aparenta mayores crecimientos que en la fase expansiva y, 
parad6jicamente, en los pa!ses mas estancados (los de Europa occi

dental) es donde su ritmo es m4s alto, lo cual visto por cuales-

quier lados es un contrasentido. 

Mas el contrasentido existe y se debe a los bestiales subsidios 

que los gobiernos de los pa!ses industriales otorgan a sus respec

tivos sectores agropecuarios. Si los subsidios se suprimiesen, 

t@ngase la seguridad que tales sectores seguir!an fielmente el pa

tr6n c!clico del resto del sistema econ6mico (vid. cuadro anexo 

14). 

La enormidad de recursos gastados en este sector es un factor 

no desdeñable del extremo retraso con que se han movido las econo

m!as europeas en la d@cada·presente. Tambi~n es un ejemplo para-

digmltico de c6mo la. politica econ6rnica puede distorsionar o des

viar, pero no evitar, el comportamiento c1clico del sistema econO

mico. 

Respecto a las secuelas deflacionistas en el mercado mundial, 

originadas por la sobreapreciaci6n del d6lar, apttntese que los pr~ 

cios de los productos primarios exportados por los paises perifAri 

coa (excluyendo energAticos y deflactados por el indice de precios 

de las manufacturas), que ya hab1an menguado durante la subfase I, 

sufrieron veritiginoso despeñamiento a partir de 1980. Si se con

sidera a este año como la base 100 de los indices, los precios en 



CUADRO 36 

OCHO PAISES CENTRALES: 

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

NO ATRIBUIBLES A FACTORES COMO 
PORCENTAJE DEL PIB l/ l_/ 

1960 1979 

Paises industriales con 12.0 19.0 
econom!a de mercado 

Estados Unidos 5.0 9.0 
JapOn u.o 12.0 

Alemania 19.0 26 
Francia 15 22 
Reino Unido 21 29 
Italia 15 28 

Canad4 18 28 
Holanda 50 52 

Fuentes: Elaboraci6n propia, a partir de datos 
dial (1981). p. 169, 1960-19791 y ~/. 
(1987)' p. 237, 1985. 
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1985 

18.0 

7.0 
15.0 

33 

25 
29 

28 

29 

64 

de; 1/ Banco 
Banco-Mundial 

Mun-

el dltimo trimestre de 1985 se hab1an desmoronado hasta un nivel 

de 78.l (vid. cuadro anexo 8). Y 1986 fue todav1a peor, el 1ndice 

91obal de los productos primarios, incluyendo los exportados por 

los paises centrales, lleg~ a 60.8, cifras insOlitas, sin ningQn 
precedente histOrico. 121 

El petróleo, por su lado, que tambi~n hab!a bajado entre 1975 y 

1978, _recomenz6 a levantarse en 1979, alcanzó su cfispide en _el pr_! 

mer trimestre de 1981 y a partir de ah! comenzó su deslizamiento, 

que se volviO ca1da en picada en 1985, 1986 y 1987, en que su 1nd.! 
ce se derruyo hasta 57.4% (1980 = 100). En este caso el 1ndice no 

est4 deflactado por el de las manufacturas. 131 
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Ademas, la sobreofertá mundial de estos productos (primarios y 

energ~ticos) ,* las altas tasas de interAs (que abaten la demanda 

para inventarios), el mustio crecimiento de la mayorla de.los pai

ses industriales y los cambios tecnol6gicos en curso, menoscabaron 

en el'mercado internacional el volumen de demanda de los minerales 

(incluyendo petr6leo y metales no ferrosos) en 17%, al tiempo que 

circunscrib1an el de los productos agr!colas a un ribete de 6.4~, 

en el intervalo 1980-85. 

Se infiere que el desmontamiento en precios y vol<lmenes de las 

exportaciones de los paises perifAricos ha. des_olado sus ingresos, 
buena parte de los cuales, ademas, se deriva al servicio de la de~ 

da. En consecuencia, sus importaciones se derrengaron, abrupta e 

intensamente, y promediaron una cadencia anua de 0.8% en el 1nte-

rin 1980-86, es decir, apenas 13• del ritmo de la subfase I. 

Por su parte, los precios de las manufacturas en el mercado mun 

dial tambiAn disminuyeron, en el periodo 1980-85, en 15\ en tArmi

nos de d6lares, lo Cual explica el pobre des13mpeño de las exporta

ciones manufactureras mundiales, que apenas se acrecieron en 1.8% 

en valor,· cadencia que represent6 lOt de la prevaleciente en la 

subfase 1. Asimismo explana que los patses industriales con mayo

res coeficientes de exportaci6n hayan experime~tado en sus ingre

sos manufactureros tasas mucho m4s modestas, e incluso negativas, 

que las logradas en los voU1menes de producci6n. Por el contrario; 

Estados Unidos y Jap~n tuvieron ingresos manufactureros superiores 

a sus incrementos en volGmenes de producci6n manufacturera (vid. 

cuadros 28, 35, 36 y cuadros an~xos 9 y 14). 

La aotceoferta se deb.16 fundm11entall1Ente a los subsidios que los gobiern::>s 
de loe patees centrales otoxgan a sus sectores primarios y a la necesidad 
que los paises periféricos tienen de aunentar sus exportaciones para obte
ner ingresos y cubrir sus deudas. casi aobra apuntar que oon ello oontr~ 
yeron al abatimiento mayor de los precios, por 8'breoferta, y a la reduc
ci6n de sus ingresos, y esto explica, tmrt>il!n, que aun cuando el d6lar haya 
El!P"zado a depreciarae significativammte - 1985, todav!a en 1986-87 la 
mayor ·parte de los productos primarios hayan oontinuado deflacia>Sndcse. 
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La conducta del comercio internacional corrobora el comporta-

miento c1clico de larga duraci6n: rauda, durante el ascenso y al~ 

tarqada en el descenso1 estimulante para la producci6n, en la sub! 

da, y enervante en la bajada. 

El comercio mundial es, además, uno de los mecanismos claves 

para recargar sobre los pa1ses perif~ricos los efectos más negati

vos de la fase descendente, pues la desigualdad de los t~rminos de 

intercambio se recrudece, la demanda, en volumen, de los productos 

primarios y energAticos se estanca o disminuye, la deflaci6n reina 

y la descapitalizaci6n medra1 todo esto se ha agudizado en el ci

clo presente por la pol1tica de subsidios de los gobiernos centra

les a sus respectivos sectores agropecuarios,. pues esta pol1tica 

incrementa la evicciOn que se ejerce sobre las provincias perif~ri 

cas, en aprovechamiento de las ganancias y la acumulaciOn de capi

tales en empresas y bancos de los pa1ses centrales, principalmente 

de Estados Unidos y Jap6n. 

Es menester apuntar que los radicales cambios tecnol6gicos han 

puesto en vigencia funciones de producci6n donde las materias pri

mas y la enerqta se usan en montos diminutos, han desenvuelto nue

vas clases industriales recicladoras de productos met!licos,y, con 

el desarrollo de la rnicrobiolog1a industrial y la ingeniería g~n~

tica, est!n sustituyendo numerosas clases agr1colas (como en el p~ 

sado lo realizaron por medio de la petroqu1mica), esto significa 

que la rninoraci6n de los productos primarios y energ~ticos, en el 

comercio mundial, se ha convertido en una tendencia de m~s largo 

plazo, en un verdadero cambio estructural, que persistirá m~s allá 

de la fase descendente, en la cual se eng~ndrO. 

También la revoluci6n tecnol~gica, y su expresión en la tercia

rizaciOn del sector manufacturero, es decir, la importancia ere-

ciente de la tecnología de la inforrnac~On .. (la microelectr6nica, la 

computaciOn y la telem!tica combinadas),· apuntan al crecimiento 

aminorado del comercio tradicional de mercanctas manufacturadas y 
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al ritmo rn!s acelerado en el intercambio de serviciosindustriale~ 

que son cada vez m!s prominentes y que preva1ecer4n muy pronto so

bre el comercio de bienes. 

Lo precedente sub~ace en el ~nfasis con que Estados Unidos, 
principalmente, JapOn y otros estados centra1es (precisamente los 

mis adelantados en las tecnolog1as de punta y, en particular, en 

las de informaciOn), han venido expres!ndose en cuanto a crear re

glas y controles internacionales en los asuntos relativos a las in 
versiones, la propiedad intelectual y los servicios, y en que ha-

yan creado una secci~n de neqociaciones sobre estos temas, parale

la a la de las diligencias sobre mercanctas, en la ronda de neg~ 

elaciones del GATT, iniciada en 1986 y actua1mente en curso, cuyo 

objetivo es la liberalizaci6n total en este sector, cuyo Ambito n~ 

tural de producci~n y consumo es el planetario y cuyas ventajas aE 

solutas pertenencen a las naciones mencionadas. 

Se infiere que los pa~ses perif~ricos ser~n soslayados del sec

tor de intercambio m&s dinllmico y que éste continuar& siendo coto 

exclusivo de los principales paises centrales. 

Por dltimo, al panorama reseñado es preciso agregar que la deb! 

lidad del crecimiento en la mayor1a de los paises ha restaurado y 

ampliado las bater1as neoproteccionistas no arancelarias y, en re

laci6n a los paises perif@ricos, aun las arancelarias, y que la e~ 

casez de financiaci6n y las erráticas y entreveradas fluctuaciones 

monetarias se han complotado para constreñir el comp&s del comer~

cio mundial de mercanc1as. 
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11 ¿Qui~ la m:mtaña derriba 

al valle; la henrosa al feo? 

¿Quil!n podrá cuanto el deseo, 

awx¡ue inp>sible, conciba? 

¿Y qui&> lo de abajo arriba 

welve en el nundo ;).i<Jero? 

El dillero. 

Quevedo. 

Ya que la ganancia, corno dijese Mitchell, es 1a finalidad esen

cial de la economta capitalista y de las empresas, y puesto que su 

n~vel tendencia! es decisivo para el de la inversión y la marcha 
general del sistema econ6rnico, contemplar sus oscilaciones es fun

damental para el análisis c1clico; por ello esta secciOn comienza 
con un recuento de la conducta fásica de la ganancia en los pa!ses 

ce~trales y continda con la observancia de la ritmicidad de un co~ 

junto factori3.l, cuya concurrencia c1clica posee vinculas de acci6n 

rec!proca con el concepto central. 

En la exposici6n se pretende deslindar las fuerzas naturales e 
i~ducidas que operan de manera diversa, y ocasionalmente contradi~ 

toria, en las distintas partes de1 sistema, pero que examinadas ~n 

un plano 9eneral revelan, habitualmente, un ritmo concordante con 

la fase de declinaci6n del ciclo largo y, asimismo, c6rno los pode

rosos instrumentos de la naci6n hegem6nica funcionalizan en s~ be
neficio los movimientos de los factores concomitantes, cuyo obrar, 

as1 distorsionado, adquier·e tintes fat1dicos en la porciOn domin!_ 

da del sistema. 

As! se visualiza que el destacado incremento de las ganancias 

en Estados Unidos no se debe solamente a las condiciones favora-

bles creadas por las fuerzas depresivas en nivel mundial, sino tam 
bi~n a su reforzamiento y concentración deliberadas, que el qobier 

no y las empresas estadounidenses realizan en su provecho. 
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En esta secci6n se demostrará, precisamente, que las pol1ticas 

antic1clicas del gobierno estadounidense no han desaparecido a las 

fuerzas depresivas de largo plazo, sino que, manipul4ndolas, las 

han t7asladado a la mayor parte del sistema que, as1, sufre Sus 

efectos negativos exponenciados, mientras en Estados Unidos se 

transfiguran en potencias positivas. 

9.7.1 TRAYECTORIA DE LAS GANANCIAS. 

11¿0\liél hace de piedras pan, 

sin ser el Dios verdadero?" 

El dinexo. 

Quevedo. 

Si reconsultamos las gr!ficas A (vid. secciOn 7.7), se observa 

una clara tendencia hacia la baja de las ganancias, para el conjun 
to de los 7 mayores pa1ses industriales capitalistas, desde fines 

de los sesentas hasta 1982; los que obtienen mejores tasas de rec~ 

peraci6n, en el reascenso interrecesivo, son Estados Unidos y Can~ 

d~, al tiempo que Alemania y Francia muestran los peores desempe

ños. Luego se mira que, a partir de 1983, la tendencia se invier

te y hay un claro repunte de las ganancias que en 1984. iguala el 

mejor nivel de finales de la·d~cada de sesenta~ sigue en ascenso 

hasta 1987, en el conjunto de los 7 paises. Vistos individualmen

te, Estados Unidos y Francia superan ampliamente las marcas del 

inicio del periodo analizado, Canad! lo hace con exigüidad y el 

resto de los paises no realcanzan los niveles de que parte la gr4-

fica. 

Jap6n es una caso especial, pues el super4vit de operaci6n do 

sus empresas como porcentaje del valor agregado es extraordinaria

mente alto y aun cuando desde 1977 hasta 1987 ha tenido una tasa 

promedio de 45% (10 puntos por abajo del inicio del periodo), ~sta 

supera en un rango de 5 a 20 puntos a los otros patees industria-

les, pues sus empleados son los que m!s trabajan y los que menos 

participan de la renta nacional. 
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"t-D ha.Y. cami.n:> que no yerre, 
Ni juego <Dnde IX> pierda, 
Ni amigo que IX> engañe, 
Ni enmd.go que no tenga." 

Salario oue-x>. 

Si reexaminamos las grSficas I (Vid. 8.2.2), salta a la vista 

que a partir de 1979, en los "palses mSs grandes menos Estados 

Unidos", 1a brecha entre los ingresos y los precios al consumidor 

se reduce, en desdoro de los ingresos, en tanto que en Estados Uni 
dos, entre 1978 y 1980, se amplta mucho, mas en favor de los pre

cios. La variable inflaci6n fue utilizada con intensidad, espe

cialmente en loa años recesivos (1974-75 y 1980-82), para deteri~ 

rar loa salarios reales y resarcir las ganancias (Vid. cuadro 37 

y consúltese, para la serie 1966-1985, OECD, op. cit.: 183). 

Es oportuno apuntar que el alza de precios indica una deprecia

ci6n de la monedas de las naciones que la padecen, pero no indica 

el aumento de valor d~ las mercanc1as: si una moneda se deprecia 

con respecto al oro en K proporci6n y el !ndice de precios de x 

mercanc~a se incrementa por debajo de dicha proporci6n, el valor 

de la mercanc!a x en realidad estarS bajando. s61o que el índice 

de la mercanc!a x se incrementase por encima del !ndice de precios 

del oro, estar1amos ante un aumento del valor de diCha mercancía. 

Por elio se presenta la virtual paradoja de que durante el proce

so inf1acionario del lapso 1970-82, en realidad el sistema ha te

nido un curso deflacionario, exceptuando el año 1974, lo cUal se 

descubre si el indice de precios·de cualquier mercanc!a se defla~ 
ta por el índice de precios del oro (expresados ambos !ndices en 

una moneda nacional que, además, tenga la propiedad de ser· divisa 
internacional, es decir, el d6lar} y lo mismo puede aplicarse al 

indice de precios al consumidor de una naci6n, una regi6n o un si~ 
tema completo. 

Lo que indudablemente ocurre con los valores de las mercanc!as, 
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CUADRO 37 

PIECIOS AL crnstJMIDOR 

PoRcENTAJE DE CA/1110 SOORE EL PERIODO PREVIO, SIN AJUSTE ESTACIONAL 

TASA PIUEDIO·NiJAL 

5 

E.U. (A) 2.8 7,9 3.2 4.3 3.5 
JAP<.w 5.8 8.1 1.9 2.2 2.1 
Al.EMNllA 2.7 5.2 3.3 2.4 2.2 
FRANCIA 4.0 10.l 9.6 7.4 5.8 
REINO ~IDO 4.1 13.l 4.6 5.0 6.l 
ITALIA 3,9 14.4 14.6 10.8 9.2 
CANADA 2.7 8,6 5.9 4.3 4,0 

TOTAL DE LOS 7 PAISES (B) 3,2 8.5 4.4 4.6 3.8 

TOTAL OCIE <el 3,3 9,0 5.2 5.2 4,5 
OOlE EuRoPA (B) 3.9 10,6 8.2 7.4 6.6 
CCM.tl!DAD Ecaá11CA 
EUROPEA (Bl 3.8 10.2 7.9 6.7 6.4 

Al l.As SERIES NUEVAS INCl..U'IEN RENTA ll'PUTADA, B) l.As POODERACIONES POR PA(S 
U~ EN LOS !NlllCES AGREGAOOS ESTAN BASADAS SOBRE EL CONSlKJ PRIVADO Y 
LAS TASAS DE CA'lllO DEL ~ PRECEDENTE, 

FUENTE: OEill: E".c:c.'tolIC Q.m.ooK, lt>. 39; PAR!s, MAYO 1986, CUADRO 6,p, 15. 
F .M, l.: "EsTAD(STICAS FINAN:IERAS INTERNACIONALES#, XLI (6), - -
WASHINSTON, D.C., JUNIO 1988, P. S7l <1986-87), 
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cuando acaece este fen6meno, es que unos se deflacionan mS.s que 
otros, es decir, se· desequilibran los precios relativos que esta
ban v~gentes, por ello, pOr ejemplo, si el precio de la fuerza de 
trabajo tiene un indice que evoluciona por abajo del tndice de los 
precios a1 consumidor, entonces, para la mercancla fuerza de tra
bajo las otras mercancias valdrin mis porque se deflacionaron me
nea, pero no porque hayan aumentado ·su valor respecto al que te
nian antes de desatarse el proceso. S6lo en el lapso 1974-79, el 
petr61eo tuvo un incremento en su !ndice superior al del oro y, en 
consecuencia, s1 aument6 su valor real y no nada m&e en relaci6n a 
otras rnercanctaá relacionadas (Vid. cuadro anexo 15). 

La argumentaci6n anterior comprueba la tesis de Kondrltiev, re
ferente a que durante la fase de declinaci6n se experimenta una b~ 
ja generalizada del valor de las mercanclas, medido en precios oro, 
fen6meno que en el curso de la actual fase de descenso se ha opera
do debido a la implantaci6n del patr6n d6lar y a la inflaci6n mun
dial que provoc6 la emisi6n milemillonaria de "greenbacks" y 1u 
exportaci6n al resto del mundo. 

En el cuadro 37, se ve que a la fase de expansi6n y estabili
dad de precios si9ui6 la depresiva e inflacionaria subfaae X, cu
ya tasa de inflaci6n para el total de las naciones industrializa
das fue 2. 7 veces m8yor que en la fase previa, pero ea importante" 
comunicar que en las recesiones y su vecindad fue bastante mla al 
ta: 1974 (13.4') ,. 1975 (11.3%), 1979 (9.8•), 1980 (12.9') y 1981 

(10 .5\). 

Después, la reapreciaci6n del d6lar (desde 1980) y su posterior 
y enorme sobreapreciaci6n (1983-85), condujeron a la deflaci6n de 
los precios internacionales de las rnercanc!as y a la sustantiva 
reducci6n de la inflaci6n en los pa!ses industriales, cuya tas& 
en 1986-1987 fue inferior al nivel del promedio de los sesentas. 

si el !ndice de precios al consumidor de los paises induatria-
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les se deflactase por el índice de precios del oro se encontra

rla que ha habido deflaci6n durante la fase descendente, y que, 

en copsecuencia, el patr6n c!clico subyace en las alteraciones 

que ha provocado la vigencia del patr6n d6lar. 

GRAFICA K: MAYORES PAISES INDUSTRIALES: 
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En la grlfica KV se dibuja limpiamente que los costos unita

rios del trabajo evolucionan siempre, en mayor o menor grado, por 

debajo de los precios al consumidor, en el conjunto de los mayores 

pa1ses industriales, en el per!odo 1979~1987. 

Ea indispensable advertir que Estados Unidos, que encabeza el 

proceso de metaindustrializaci6n (Vid. ane><0, cuadros 20 y 21), 

ha logrado los mayores éxitos en la recuperaci6n de las ganancias, 

desde el lado de los costea laborales, debido a que las remunera

ciones en el sector servicios no aelo se .han preservado muy por 

debajo de las del sector manufacturero, sino que incluso han de

ca!do en relaci6n a las compensaciones por empleado en este sec

tor y respecto a sus niveles precedentes. 

En los otros patees industriales la tendencia ha sido la misma 

durante la fase depresiva, sin embargo sus costos laborales rela

tivos en el sector servicios (respecto al manufacturero) son gen~ 

ralmente mls altos, especialmente en el subsector clave de los 

servicios financieros y empresariales (Vid. anexo cuadro 22) • 

"Sin la brasa del sacrificio 
1t> se nueve la rueda de los a.tas • 0 

Octavio Paz. 

En los países periféricos {excluyendo, como siempre, a los ex

portadores de manufacturas) la recesi6n extrema (Vid. supra cua

dros 25 y 26) se ha combinado con la hiperinflaci6n, configuran-

do una grotesca y novedosa realidad economicida, que ha sido incul-

~/ Las diferencias entre las gráficas I y la K se deben a que las fuentes in
ternacionales utilizan diferentes bases de cálculo, a que la precisJ.6n se 
logra menos en la coyuntura o pasado un oorto tieqo de lo aoontecido, y 
ee nejora entre moyor distancia teftt.C>ral existe entre el fen5meoo medido 
y la fecha de c&lculo, pues todas las series están sujetas a ajustes; de
penden, tari>ién, del universo considerado y del organism:> generador de la 
infornaci6n; as1, ¡:or ejenplo, para asuntos de ocmercio y sus ...,llinenes, 
el GllTl' es la fuente mSs confiable, pero para t:od'.> lo que se refiere a 
precios, la fuente mSs oonfiable es el F.M.:I. En oonsecuencia, la gráfi
ca K muestra mSs fidedigrwrente la conduci:a de las variables que ilustra. 
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cada por las pol!ticas econ6micas que han formulado los organis

mos financieros internacionales del imperio y cuya operaci6n ha 

estado a cargo de las clases dominantes nativas. 

La coexistencia aparentemente contradictoria de hiperinflaci6n 

y receso tiene la siguiente 16gica: la hiperinflaci6n deprime los 

ingresos reales de la mayor!a abrumadora de las poblaciones, en 

consecuencia se comprime la demanda agregada interna, se estruja 

el aparato productivo y, por ende, se astriñen con atrocidad las 

importaciones; en sincron!a, la debilidad econ6mica se expresa en 

depreciaciones monetarias veloces, que se refuerzan con subvalua

ciones ostentosas, y se elevan onerosamente precios claves de· la 

econom!a, como los del sector pfiblico y las tasas de inter~s; de 

este modo se atiza la hiperinflaci6n, se premia a los exportado

res; se castigan las importaciones; se concentra la riqueza en los 

oligopolios industriales y financieros que, ante la depresi6n, es

peculan con valores pQblicos y/o exportan hacia los pa!ses centra

les sus capitales, y se aumentan los ingresos de los gobiernos que, 

adem&s, en simultaneidad, aprietan sus egresos, as! disminuyen ta~ 

bi~n la demanda interna y las necesidades de financi~ci6n externa. 

Este proceso conduce a superSvit en la balanza comercial y, si 

las condiciones lo pe~miten, en la cuenta corriente, creándose, 

entonces, los excedentes necesarios para cubrir el servicio de la 

deuda externa, objetivo verdadero de esta pol!tica perfectamente 

coherente, hecha a la medida del capital financiero internacional •. 

El fen6meno es, además, congruente con las t!picas liquidacio

nes de deudas que escoltan a las fases recesivas, para acumulaci6n 

de capitales libres a disposici6n de los sectores dominantes del 

sistema. 

Se comprende, luego, que la hiperinflaci6n en los pa!ses peri

fAricos tiene un car&cter esquizofrAnico: mirada en la parciali

dad de los paises que la sufren es ac!clica; mSs contemplada en 
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el escenario sistAmico, es congr~entemente c!clica, pues contri

buye a la concentraci6n de capitaleS en los centros industriales 

y fi~ancieros a costa del sector primario, traslada bienes rea
les deflacionados hacia las metr6polis, destruye o desvaloriza 
los capitales productivos excedentarios en el sistema, constriñe 
el producto, el consumo, el comercio, los salarios reales y el 

empleo; y, por contrapartida, aumenta las ganancias en los palaoa 
centrales y en los grupos oligop6licos de las provincias perifA

ricas. 

Es evidente que obra tan magna la hiperinflaci6n perif@rica no 

la ejecuta sola, sino en concomitancia con las fuerzas depresivas, 
naturales e inducidas, que obran durante la fase descendente y que 
la parte dominadora, como Zeus T.onante, hace recaer fulminantemen
te sobre la porci6n ·dominada del sistema (Vid., para los datos de 
inflaci6n y otros indicadores importantes del ciclo en los pa!ses 
p~rifEricos, el cuadro anexo 18, y para los de la carga de la deu
da el cuadro anexo 24). 

Cabe reiterar que, en el transcurso de la subfase r, la porcien 
perifErica contribuy6 a la valorizaci6n de los capitales de los 

pa!ses centrales por medio de compras ingentes.de bienes y del e~ 
deudamiento que acompañ6 a la financiaci6n de las importaciones1 
despuAs, durante la subfase II, han elevado las ganftncias de los 
pa!ses centrales a través del servicio de la deuda y de la tras
laci6n de bienes deflacionados en el mercado mundial. 

Empero, la postraci6n del mundo perifErico, tan fruct!fera para 
loa bancps y las empresas de punta en los principales pa!ses in
dustriales, ha dañado tambiEn a sectores productivos cuyas.expor
taciones hacia la periferia eran importantes para la formaci6n de 
su ingreso. Si bien en las economías más importantes esto ha si
do compensado por la expan~i6n de sus propios mercados y/o por sus 
ventas al titán norteamericano, las empresas y las naciones que no 



242. 

han disfrutado de dichos resarcimientos s1 han visto afectado su 

nivel de ganancias por el doblegamiento perif~rico. 

Es claro, entonces, que la cruel n6mesis de la deuda no s~lo 

ha devastado a la porci6n perifArica, sino que su vindicaci6n ta!!! 
bi6n alcanza algunas lreas del mundo industrializado. 

Las poblaciones periféricas bien podrtan corear, aludiendo a 

sus clases dominanteai 

"Qui! inpertinente clausura 
Y que propiamllnte erxor 
Fabricar de ajenos yerma 
Lila rejas de su prisi6n. • 

(Lusi de GISngoral • 

9.7.3 ANABASIS DEL DESEMPLEO E ITINERARIO DEL EMPLEO. 

"Tal 'l/flntura desde entonces 
Hl!I dejaron los planetas, 
Que puede eervir de tinta. 
Se<JÚll ha sido de ro!gra. • 

Cesante Queve<b. 

Otra variable utilizada con vehemencia fue la anabasis de la 

tasa de desempleo que, con independencia de sus causas (induci
das o automSticas), provoca presiones hacia bajas salariales y 

alzas en la productividad, esto se patentiza si relacionamos la 
grlfica K con el cuadro 38. Exactamente cuando la tasa de dese~ 

pleo asciende y supera las marcas anteriores (en 1980) y se man

tiene en niveles muy altos, es cuando los ritmos de los costos 

del trabajo caen en picada y se agranda la zanja entre éstos y 

los precios al consumidor. Naturalmente, la productividad del 

trabajo se incrementa (Vid. cuadro anexo s, pertodo 1902-1985) y 

con ella las ganancias. 
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Es preciso informar que la tasa de desempleo de los pa!ses in

dustriales durante la fase expansiva· fue s6lo 3% (1962-1973), 14/ 

mientras que durante la fase decreciente sufri6 una continua ana

basis. que alcanz6 su máximo en 1983 (8.6\), de ah1 ha descendido 

suavemente hasta 7.9% en 1987, todav!a 2.6 veces por encima de la 

prevalente en el ascenso. Destaca que son los pa!ses de Europa 

occidental los que han padecido las tasas m!s altas (12% en l985) 

y que su nivel en 1987 (11%) es 4.2 veces superior al.de 1970, lo 

cual es congruente con el casi estancamiento econ6rr.ico que ha te

nido este subconjunto de pa!ses. Es sobresaliente que incluso Ja

p6n cuen~a con una tasa casi tres veces mayor a la de 1970, aunque 

sea, con mucho, la más reducida respecto a todos los países. 

En realidad, gran parte del descenso global en la tasa de dese~ 

pleo se debe al ~xito en la reducci6n de la misma por parte de Es

tados Unidos, que de un punto cimero de 9.5% (1982-83), la ha con

traído a 6.7\ en 1987, que representa 40\ más que la obtenida en 

1970. A todas luces es 1a naci6n de mejor desempeño, que se expli 

ca por su privilegiada evolución económica respecto a los otros 

pa!ses. 

En cuanto al cremento del empleo, en el cuadFo 39 se aprecia 

que, salvo Estados Unidos, el resto de los países ven descomunal

mente reducido su ritmo, que incluso se vuelve negativo en dos de 

los grandes países centrales. 

El patr6n cíclico también es irrecusable en este caso: duran

te la expansi6n e1 crecimiento del empleo es rápido y pequeña la 

tasa de desempleo; en la fase recesiva la tasa de desempleo es muy 

grande y el crecimiento del empleo es exiguo o de plano negativo. 

S6lo Estados Unidos muestra resultados no cíclicos, debido a que 

ha concentrado en su territorio la mayor parte de los recursos y 

el dinamismo econ6rnico del sistema. 



CUADRO 3e: 11 TASAS ESTANDARIZADAS DE DESEMPLEO EN 16 PAISES DE LA OCDE", .. 
(Por ciento del de trabajo) .. total la fuerza de 

N 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 19eo 19el 19e2 19e3 19e4 1985 1986* 1987• 

Estacbs Uni<Ds 4 .e 5.e 5.5 4.e 5.5 e.3 7.6 6.9 6.0 5.8 7.0 7.5 9.5 9,5 7.4 7.l 7 .o 6.7 

Jap6n 1.1 1.2 1.4 1.3 l.4 1.9 2.0 2.0 2.2 2.1 2.0 2.2 2.4 2.6 2. 7 2.6 3.0 3.1 

Alemania o.e 0.9 o.e o.e 1.6 3.6 3.7 3.6 3.5 3.2 3.0 4.4 6.1 e.o e.5 e.6 7.8 7.6 

Francia 2.4 2.6 2.7 2.6 2.e 4 .o 4.4 4.9 5.2 5.9 6.3 7.3 e.1 e.3 9. 7 10.l u.o u.o 

Aeiro Unicb 3.0 3. 7 4 .o 3.0 2.9 4.3 5.7 6.1 6.0 5.1 6.6 9.9 11.4 12.6 13.0 13.2 13.1 13.0 

Italia 5.3 5.3 6.3 6.2 5.3 5.e 6.6 7.0 7.1 7.6 7.5 e.3 9.0 9,e 10.2 10.5 10.e lo.e 

Canac!A 5.6 6,1 6.2 5.5 5.3 6.9 7.1 e.o e.3 7.4 7.4 7.5 io.9 11.e 11.2 lo.4 10.0 9.8 

Siete mayores 
paises 3.2 3.7 3.e 3.4 3.7 5.4 5.4 5.4 5.1 4.9 5.6 6.4 7.8 8.2 7. 7 7.6 7.6 7 .4 

Total de los 
16 paises 3.0 3,5 3.6 3.2 3.5 5.1 5.2 5,3 5.1 5.0 5.7 6.6 B.O 8.6 8.2 R.l 8.1 7.9 

Mesmr!ndun item 
CEE (A) 2.6 2.9 3.2 2.9 3.0 4.4 5.1 5.4 5.6 5.8 6,5 8.3 9. 7 10.9 11. 7 12.0 u.o u.o 

A) a:E (Olnunidad Eoon&nica Europea) : 
!blanda y Esplña • 

s6lo p:>nclera datos de Aleminia, Francia, ReirD unicb, Italia, Blll9ica, . Estimoclones. 

n»m:: CB:D: "Bcx>tPnic outlook", m. 39, Paris, may 1986, table R-12, p. 185, perfocb 1970-1985; DF: 
"lbrld F.corunic OuUook. (A survey ~ the staff of Internacional M>netaey Fund) ", W.shington, 
o.e., april 1986, table A-4, p. 183, pertod> 1986-1987. 
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En el h.emisferio ·dominado del sistema, el desempleo, estruc

tural y numeroso incluso durante la fase ascendente, ha alcanza

do vastedades monstruosas y genocidas, en concordancia con Sl P! 
tr6nºc!clico depresivo que en Al tiene curso: "la noche ( ••• ) 

se a~umula•. (O. Paz). 

9. 7. 4 LA REVOLUCION TECNOINDUSTRIAL Y LA ItlT:i:RNACIONALIZACION 

PRODUCTIVA. 

"cavalgada e>cplosiva, explodida, o::mo =a l::arbl. que rebenta, 
C..valgada rebentard:> para t:o<bs os lados ao ne SITO tm¡x>, 
cavalgada por cima <b espaQO, salto por cimt. <b t<lll"', 
Galga, cavalo ( ••• ) .• 

Al vam de cantx:>s • 
"Puente oolgante entre las eras" 

oct:avio Paz. 

Otros factores determinantes, en la elevac16n d~ la producti
vidad y las ganancias, son la revoluci6n tecnoindustrial y la in

ternacionalizaci6n de los procesos productivos~. 

La microelectr6nica, fundamento de la informática, la computa

ci6n, la rob6tica, las rnSquinas de control numArico y, en general, 

de todos los fen6menos de automatizaci6n, los
0

esquemas producti

vos flexibles (multiusos y multiproductores), las escalas d~ pro~ 

ducci6n mSs pequeñas ~n numerosas actividades tradicionales y nu~ 

vas, los servicios industriales computarizados, la utilizaci6n i~ 

finitamente menor de materias primas, energla y fuerza de trabajo 

directa· por unidad de producto final, el uso de materiales nuevos 

y energ!as alternativas, las milagrosas microbiolog!a industrial, 

ingenierta gen6tica, neutrtnica y las6rica. y la modalldad de pr~ 

ducci6n justo a tiempo o inventarios cero, son algunos de los em-

• Esta internacionalizaci6n tanbi6n contribuye a e>cplicar que el vollm!n del 
corre:i:cio nanufacturezo ccnserve un buen coiip6s, aurque minora<b, durante 
la fase recesiva. casi sobra decir que la segnentaci6n productiva, inpli
cada en la trasnacionalizaci6n, beneficia a los pdses industriales y a 
los perif&-icos nenciona<bs en la nota 10, y a unos cuantos mb, COl1D !t!xico. 
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CUADRO 39 

OCUPACJ:ON: 1950-1984 

(Miles de empleados) 

Estaci:Js Patses Reim 
AlEllBJ1ia Unidos Francia Jap6n Bajos Uni<b 

1950 21 164 61 651 19 218 35 683 3 625 22 400 

1960 26 080 69 195 19 662 44 670 4 101 24 225 

1973 26 849 88 868 21 455 52 590 4 646 24 993 

1984 25 lll 107 734 21 509 57 660 4 971 23 984 

TASA tl'!DIA CE ClmCIHI!NlU * 
1950-73 l.04 1.60. 0.48 1.70 1.09 0.48 

1973-84 -0.61 1.77 0.02 0.84 0.62 -0.37 

VARIJICIQI ABSCIW1'A (mil.es de enpleados) * 
1950-73 5 685 27 217 2 237 16 907 1 021 2 593 

1973-84 -1 738 18 866 54 5 070 325 -1 009 

~= Maddl.aon, Ang\MI: "Avances y ret:roceeoa en las ea>R:.ntas capitalistas ewlucio
nadas", Olmercio Exterior, "°l. 38, No. 6, ~oo, jmio de 1988, cuadro A7, 
p. 486. * Elaborac.i& ¡ncpia. 
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blemas de la revoluci6n tecnoindustrial en curso, la cual se pro

fundiz6 y aceler6 como respuesta a la ca1da de las ganancias y al 

recrudecimiento de la competencia en la esfera internacional: y 

prueba que las innovaciones Yiqnificativas se realizan en el tran~ 

currir depresivo, para elevar las ganancias. 

La internacionalizaci6n y segmentaci6n de los procesos produc

tivos que realizan las empresas trasnacionales, de manera_ indivi

dual o asociadas con otras, segGn las cadenas produc~ivas, tiene 

como criterio fundacional el abatimiento de costos, y segGn éste 

eligen huAsped o huéspedes: su finalidad 6ltima es, evidentemen

te, la incrementaci6n de las ganancias. 

El desenvolvimiento de estos dos factores ha ocasionado pérdi

das de empleos manufactureros, que van desde algunas decenas y 

centenas de miles hasta millones, segGn los patees. Ahora, con 

muchos menos trabajadores directos en el sector manufacturero, el 
volumen de producci6n es mucho mayor, y, por tanto, la product;v! 

dad y las ganancias (Vid. anexo cuadro 19). 

Este proceso se observa con nitidez en el cuadro 40; por ejem

plo, en el caso japon~s.la producci6n bruta por empleado era 230% 

superior en 1985 que en 1970, y aun en el caso.menos espectacular, 

Canad&, el incremento fue de 57\, entre 1970 y 1983. En todos los 

paises hay una: tendencia, más o menos marcada, a la enervaci6n de· 

los ingresos de los trabajadores en el valor agregado, resultado 

de que sus ingresos evolucionan a un ritmo menor al de la produc

tividad y al de la inflaci6n, y en beneficio, claro, de las gana~ 

cias. 

se comprueba tambi6n el patr6n cíclico de los salarios reales: 

suben durante la expansi6n y bajan en el decurso declinante. 

Sin embargo, la medici6n tradicional de la productividad, cua~ 

tificada en t~rminos de valor agregado por empleado, estS lejos 

de revelar los avances formidables en la masa de productos gener~ 



CUADRO .40: PAISES CEfffRALES: INGRESOS Y PRODUCCJON POR EMPLEADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

1~00~ fgl i;tt.!U\m l~RESOS TOTALES a; LOS PRooucc!ÓN BRUTA PllR 
TASAS l'EDI AS a; El'PLEADOS COHJ PalCEITTIVE Elfl..EAIXl 
__g¡~o !t!!ll~E !J.9!!!:! = llfil. ___ Jll;.k..YAW!<_AGJ!EJl@L__ - ___ U@ ~ 100) 

1970-8) 1900-85 lSlB 1984 1985 1970 1983 1984 19!5 1970 1983 1984 1985 

EsTADOS ~ 1 DOS .0.1 0.1 10'2 98 101 47 1,() liJ ljJ 63 104 

JN>OO 3.1 2.5 105 109 ll3 32 ~6 36 35 4(1 uo 121 132 

AIDwllA 3.5 0.1 99 101 100 46 48 47 47 ~~ lCli 114 115 

fRAHclA b4 105 lll 

RE1ro ttnoo 1.7 5.9 106 123 132 52 l¡l¡ 46 46 83 119 132 

ITALIA 4,3 4.1 105 113 124 41 38 38 5" 108 ll9 · 11ll 

CNiAM l,S 0.1 !ll !ll 10'2 5'3 ~ 49 49 711 100 109 

fi.efTE: . GANco l'tH!!AL: •¡NF<llff SOlllf EL aoSAllOOLLO IUIJIAL 1987•, llAsttlNGTON, o.é •• 1!117. CUAIJRO 8, P, 243 • 
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blemas de la revoluci6n tecnoindustrial en curso, la cual se pro

fundiz6 y aceler6 como respuesta a la calda de las ganancias y al 

recrudecimiento de la competencia en la esfera internacional; y 
prueba que las innovaciones significativas se realizan en el tran~ 

currÍr depresivo, para elevar las ganancias. 

La internacionalizaci6n y segmentaci6n de los procesos produc

tivos que realizan las empresas trasnacionales, de manera indivi
dual o asociadas con otras, según las cadenas productivas, tiene 

como criterio fundacional el abatimiento de costos, y seg6n Aste 

eligen huAsped o huAspedes; su finalidad Gltima es, evidentemen

te, la incrementaci6n de las ganancias. 

El desenvolvimiento de estos dos factores ha ocasionado pérdi

das de empleos manufactureros, que van desde algunas decenas y 

centenas de miles hasta mil1ones, segQn los palses. Ahora, con 

muchos menos trabajadores directos en el sector manufacturero, el 

volumen de producci6n es mucho mayor, y, por tanto, la productiv~ 

dad y las ganancias (Vid. anexo. cuadro 19). 

Este proceso se observa con nitidez en el cuadro 40; por ejem

plo, en el caso japonAs.la producci6n bruta por empleado era 230\ 

superior en 1985 que en 1970, y aun en el caso.menos espectacular, 

Canad&, el incremento fue de 57\, entre 1970 y 1983. En todos los 

paises hay una tendencia, ro.is o menos marcada, a la enervaci6n de" 

los ingresos de los trabajadores en el valor agregado, resultado 

de que sus ingresos evolucionan a un ritmo menor al de la produc

tividad y al de la inf1aci6n, y en beneficio, claro, de las gana~ 

cias. 

Se comprueba tambi~n el patr6n cíclico de los salarios reales: 

suben durante la expansi6n y bajan en el decurso declinante. 

Sin embargo, la medici6n tradicional de la productividad, cua~ 

tificada en tArminos de valor agregado por empleado, estS lejos 

de revelar los avances formidables en la masa de productos gener~ 



CUADRO 40: PAISES CENTRALES: INGRESOS Y PRODUCC!ON POR EMPLEADO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA. 

INGBESOS POll~ J r«;RESOS TOTALES DE LOS PRoouccr6N BRUTA POll 
TASAS IED!AS DE EK'LEADOS COHJ POllCENTAJE Efo'PLEAOO 

CREC!f!IENTO ltml!& !1980 = l.OOL ___ J!ICL\ll\IP!!.ffi_R_E&l!m___ ___ ill!!JQ = lOO> 
1970-8) 1980-85 1983 19811 1985 1970 1983 1984 l~ 1970 1983 19!ill 1\l85 

ESTA!XJS l.N!!JOS . 0.1 0.1 102 98 101 ~ l(] l(] l(] 63 104 

JAP(r¡ 3.1 2.5 105 109 113 32 36 36 35 4(1 uo l2l 132 

Alflwl!A 3.5 0.1 99 101 100 116 118 ~ 47 •h lffi ll4 ll5 

FRANc!A b4 105 lll 

REroo Urnoo 1.7 5,9 106 123 132 52 ljl¡ 116 116 83 119 132 

!TAL!A 4.3 4.1 105 ll3 124 41 38 38 5" 100 ll9 11" 

CNWl.\ 1.8 0,1 g:¡ 93 102 53 49 49 49 7P l(l) 109 

Ft.ENTE: EANc:o rtJIJIAL: "INFOR!'E SOllRE EL DESARROLLO l'lJND!AL 1987". \IASHINGTON. o.e •• 1937. CUAIX<O s. P, 243. 
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dos y en la calidad y eficiencia de los mismc>s, pues los adelan
tos en la producci6n material, en la nueva era tecnol6gica, se 
oscurecen por el prolapso de precios que la acompaña. 

Ademla, la indefinida frontera entra la producci6n manufactu
rera propiamente dicha y loa servicio• industriales que la pote~ 
cian, aunado a la incapacidad de loa actuales matodos de cllculo 
do las cuenta• nacionales e internacionales para mensurar las 
percepciones reales de eatoa dltimoa, le reatan validez a las 
conmen1uracione1 actuales. 

Lo anterior ayuda a elucidar por qui Estados Unidos, el pata 
m&a av.entajado en la revoluci~n tecnoproductiva, aparece, en las 
medicionaa tradicionalea, con tasas pllidaa en el crecimiento de 
la productividad (Vid. anexo cuadro 1)1 conaid6rese tambiAn, co~ 
plementariamente, que la antigua y enorme productividad de la ec~ 

nomla estadounidense provoca qua, aun cuando aua aumentos en el 
valor agregado por empleado sean en cifraa absolutas superiores 
a loa de otras nacionee, dado que el incremento ae calcula sobre 
una base gigantesca, se aparente, si esto ae expresa en tasas de 
crecimiento, que Estados Unidos se retrasa respecto a los compe
tidorea, cuando en realidad, en la mayor!a de loe casos, sig.ue 
agrandando su preeminencia. 

Por ejemplo, Jap6n, el pa!s de tasas de crecimiento de la pr2_ 
ductividad y la producci6n mis espectaculares (lo cual se expli
ca tambi6n porque este pata era el que partta de las bases mls 
pequeñas en relaci6n a las principales naciones industriales), 
generaba, en 1984, por hombre ocupado, 25,500 d6lares anuales, 
mientras cada estadounidense empleado producta 35,000 d6lares. 

Sirva esta disquisici6n de mentta a los pregoneros de la deca
dencia imperial. 
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La verdadera dimensit'Sn del poderí.o productivo del titán norte

americano se trasluce a través de la informaci6n que a continua

ci6n ofrecernos. 

Sin duda, la electr6níca es el ramo vertebral de la revoluci6n 

en curso y Estados Unidos el campe5n mundial en el ramo (lo cual 

no men9scaba ni desconsidera la fragorosa competencia inte_rnacio

nal de Jap6n en algunas de las clases industriales eJ..ectr6nicas y 

la de Europa occidental en la de las computadoras). 

Lo que acontece con la electr6nica es que al acoplarse el bes

tial incremento en la masa y eficiencia de sus productos con la 

tremenda y rápida precipitación de sus costos y precios {donde lo 

segundo es resultado de lo primero)t la revoluci~n que est4 prov~ 
cando e~ el aparato productivo se anubla cuando se le quiere apr~ 

ciar parcialmente' desde la falible mira de la productividad y la 

producci6n expresadas en valores monetarios (y lo más curioso es 

que incluso bajo esta exclusividad su avance es extraordinario). 

11 SegO.n el Instituto de Tecnología de Massachussetts, si el pr~ 

greso técnico de la industria del automóvil hubiera seguido el mi! 

mo ritmo que el de la Electr6nica, un Rolls Ro~ce tendría actual

mente un casto de praducci6n de 2. S dólares 11
• 15/ 

Ann Markusen señala que en la industria de los semiconductores 

CnGcleo de la microelectrónica, la computaci6n y la informática), 

en Estados Unidos, un bit* de memoria costaba SO d~lares, hacia 

mediados de los sesentas, en 1979 su costo era de o.ooos d6lares. 

El chip•• original ten!a solamente un circuito, en 1985 contenía 

70, 000 lG/, y ya se avizora 11 que hacia ! 99.o se pueda almacenar en 

un solo chip de silicio un millón de unidades de memoria" !J../. 

• Bit: COntracci6n de binru:y digit (dígito binario). Unidad de infornac:i6n que 
puede aooptar 2 valores o estaoos distintos. 

•• Chip: Circuito integrado en una pastilla diminuta, nominado también rnicro
procesaibr. 
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Pero lo que hace que 1a clase industrial de los semiconductores 

"d~staque por encima de otras. muchas· de la· industria es la impor

tancia estratAgica de sus productos. Como t!pica tecnolog!a cla

ve influir! decisivamente, en los pr5ximos años y decenios, en e~ 
si la totaiidad de los sectores industriales ••• desde veh!culos 

y construcci6n de maquinaria, pasando por la 6ptica y la mec!nica 

de precisi6n, hasta la electrotecnia. Los circuitos integrados 

se convierten cada vez más en.el cerebro de todo apar~to moderno 

y en e1 centro de las aut~nticas creaciones de riqueza". 18/ 

Esta prodigiosa clase industrial está creando, ademls,numero

sas clases industriales y serviciales, cuya conflaci6n ha oriqin~ 

do la·metaindustrializaci6n, verdadero salto en las maneras de pr~ 

duclr y distribuir, qUe tiene un poder trastocador no contemplado 

desde la primera revoluci6n industrial y que en sus ulteriores pr~ 

gresos y universalizaci6n conducirá a la siguiente fase expansiva 

de larga duraci6n. 

En volandas, mencionemos algunas: la agr6nica (electr6nica e 

informStica aplicadas al sector agropecuario) ; ·1a bioingenierta 1 
que integra la ingenier!a de los materiales, la microelectr6nica, 

la microbiologta, la biotecnologta y la informS,tica con la medie~ 

na 19/; el desarrollo del ramo precedente y su combinaci6n con la 

rob6tica conducirán, sin duda, a la 9Anesis de la inteligencia a~· 

fiticial y, en un futuro mSs lantano, a la creaciOn de androides 
201: la ofim6tica o automatización de la oficina; la telemStica 

--inform&tica a distancia-- gracias a la cual es plausible acce

der a bancos de informaci6n en cualquier parte del mundo, "as! e~ 
rno utilizar los servicios ae videotex, telebanco, telecompra, co

rreci e1ectr6nico, videoconferenc;ias , •• " ~/. 

"Además de las funciones y servicios clásicos que presta, la 

InformStica est& destinada a otros muchos servicios, corno los de

nominados con las siglas CAD (diseño asistido por computador>·~ CAM 
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(manufacturaci6n asistida por computador), CAI (enseñanza asisti

da por computador) , CAT (adiestramiento asistido por computador)". 

"Los sistemas CAD - CAM están penetrando con fuerza en to.do t! 
po de:industrias; calzado, juguetes, confecci6n, autorn6vil, me

talurgicas, aeroespaciales, etc., ya que permiten modificar con 

enorme rapidez y m!nimos costos, el diseño, 1a simulaci6n y los 

procesos de fabricaci6n de cualquier producto, por complejo que 

sea". 

"La introducci6n de los robots ha empezado precisamente por los 

sectores mls tradicionales: las acer!as, la industria naval y del 

autom6vil" ~/. Y se ha difundido hacia otras muchas ramas, incl~ 
yendo la propia electr6nica, 

11 sus efectos son evidentes: en el año 1970, un autom6vil se 

fabricaba en 170 horas, hoy (mediados de los ochentas) en 105, un 

TV de color costaba 8 horas de montaje y hoy s6lo 2; un traje de 
caballero m!s de 3 horas, y hoy s6lo 2" ~l. 

Se infiere que tanto la productividad cuanto las ganancias es

t:in sien.do potenciados tremendamente por el cambio tecnol6gico, y 

que·lo serán aGn más conforme Aste irradie hacia el resto del si~ 

tema econ6mico. 

Es oportuno apuntar que las p~rdidas absolutas en el empleo III!. 

nufacturero han sido mSs que compensadas por la dinámica demanda 

de fuerza de trabajo en los sectores serviciales relacionados con 

la terciarizaci6n de las manufacturas (Vid. anexo cuadro 19, co

lumnas de servicios financieros y comunitarios y notas respecti

vas J. 

Empero, obsArvese que de este privilegio s6lo gozan Estados un~ 

dos y Jap6n y, en menor medida, Canadá, que son, precisamente, las 

naciones con el mayor desarrollo en las tecnolog!as de la informa

ci6n y en el s~quito productivo que les sigue. Por el contrario, 
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los pa1ses mSs atrasados en ~ste ámbito son los que tienen mayo

res !ndices de desempleo. 

Señ&lese que aun cuando la baja de precios ha sido constante 

y significativa, dados la asidua emergencia de aplicaciones nov~ 

dosas, su carlcter crecientemente oligop61ico, ·en nivel interna

cional, y los avances fant&sticos en su productividad material, 

el sector electr6nico se caracteriza por sus ganancias extraor

dinarias, 24 / 

Las tecnolog!as nuevas están trastocando tan profundamente la 

base productiva que ello puede ilustrarse, de modo panorámico, 

con la "elasticidad arco" del consumo energl!tico en relaci6n al 

PIB, la cual se ha vuelto insignificante o negativa en los patses 

centrales; no en balde los petroaumentos y la catda de las ganan

cias fueron los detonantes del célere cambio tecnol69ico que pre

senciamos (Vid. anexo cuadro 25). Probablemente, mucho más pron

to de lo que se previ6 "las gasoliner!as sean ruinas románticas" 

(Ernesto Cardenal). 

"Pese a los esPectaculares avances conseguidos por la Electrf!_ 

nica en los Oltimos años, esta especialidad corno ciencia no ha 

hecho mAs que empezar. Nuestra capacidad de asombro, se va a Pf!_ 

ner a prueba en los pr6ximos años de una forma constante, ya que 

segOn algunas opiniones, en el futuro inmediato, las conquistas 

tecnol69icas alcanzadas por la electr6nica cada 20 años supondrán 

un salto hacia adelante superior al experimentado hasta entonces 

en toda la historia de la Humanidad11
• 

25/ 

La clase industrial de los semiconductores tambi6n nos sirve 

para contemplar la multidireccionalidad que la revoluci6n tecno-

16gica imprime a la localizaci6n y segmentaci6n productivas y al 

comercio mundiales. 
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Las empresas estadounidenses, por ejemplo, han ~elocalizado 

. los procesos de ensamblaje, intensiVos en fuerza de trabajo, en 

palses perif~ricos como M~xico, Corea, Singapur, Malasia y Thai

landiá, dado que en estas naciones el costo salarial promedio es 

10• del de Estados Unidos, de este modo la manufacturaci6n de los 

circuitos integrados reducen su costo en SO\. Mas la segrnenta

ci6n no s6lo se gula por costos salariales, sino tambiAn por exe~ 

cienes de impuestos, subsidios, control obrero y la amigabilidad 

de los gobiernos, lo cual condiciona la elecci6n del hu~sped y el 

prolapso de los costos de las empresas. 26 / Desde este punto de 

vista, la.revoluci6n tecnol6gica actfia en bonanza del empleo de 

los huEspedes y en los flujos de comercio. 

Empero, simult&neamente, los progresos magnos en esta clase irr 

dustrial.han hecho avanzar a zancadas grandorosas la automatiza

ci6n en los m&s diversos campos, incluyendo ramos productivos dorr 

de los paises perifEricos competian con ventaja, y ~uyas conse

cuencias han sido que tales ramos se. reconviertan en gananciosos 

en los palees centrales y que se reduzcan los flujos comerciales 

en detrimento de los exportadores perif6ricos. 

Como se mira, una sola clase industrial oca~iona grandes y corr 

frontados movimientos en la producci6n y el comercio globales, por 

·ello casi toda generalizaci6n f&cil es il!cita. 

Casi es ocioso advertir que los pa!ses perif6ricos, exceptua

dos, como siempre, los exportadores de manufacturas, estln ausen

tes de la ola tecnol6gica y que, en el horizonte de fin y princi

pio de milenios, 6sta propenderá más a enterrarlos que a elevar

los. 

Las tendencias apuntan a su mayor soslayamiento de la produc

ci6n y el comercio mundiales: la pesadilla imaginada en la pelt

cula "Zardoz" puede convertirse en ominosa realidad en el orbe 

peri fArico. 
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La revoluci6n tecnol6gica pues, como su nombre lo indica, es
tS provocando trastornos creadores y devastadores sobre el sis

tema, arcanos aún la mayoría de ellos. 

9.7.5 DERROTERO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES. 

Otro elemento que ha venido jugando un papel importante en la 

recuperaci6n de las ganancias en los pa!ses centrale~, especial
mente en algunos de ellos, ha sido la mencionada deflaci6n de los 

productos primarios y energ~ticos en una medida muy superior a la 

de los bienes manufacturados, incluso estos últimos han vuelto a 

incrementar sus precios durante 1986-87, en tanto que los prime

ros han seguido bajando. 

La gráfica K (Vid. supra) refleja fidedignamente lo aconteci

do hasta 1986 (que es el Gltimo año observado), pero su estima

ci6n para 1987 resultó errónea, pues los precios de casi todos 
los productos primarios siguieron bajando, destacadamente los del 
petr6leo, como puede verse en el cuadro 41. 

Es notable que los pa!ses con relaciones de intercambio comer

cial más favorables (Estados Unidos y Japón), sean, precisamente, 
los que gozan del mejor ritmo econ6mico global·, mientras que los 

pa!ses con relaci6n desfavorable en los términos de intercambio, 
como Alemania e Italia, sean los que experimenten los mayores 

problemas en su desenvolvimiento. 

En el cuadro es inconcuso el deterioro de los términos de in

tercambio de los pa!ses perifAricos: empero, cabe ilustrar el f~ 

n6meno con el siguiente dato: La UNCTAO estim6 que la p~rdida 

de divisas, provocada por la deflaci6n de las expo.rtaciones per!_ 

féricas, sum6, durante el trienio 1980-1982, ••unos 200,000 millo 
nes de d6lares 11

• 
271 
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CUADRO 41: VALORES ONITARIOS DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. 

1!113 

!l),0 

89.7 
111,6 
101.9 
96.5 
8),0 
85.4 

!l),5 
$,4 
83.3 

NJTAS: 

R.ENlE: 

1984 

88.1 

87.4 
113.1 
101.4 
96.4 
74.3 
80.9 

&l.4 
93.3 
83.6 

INDICES DE VALORES UNITARIOS EXPRESADOS EN DOLARES DE E. U, 
1930 = 100 

~TPCICH:S. HIJ'CJRTl\C ICJIES 

l~ 1986 1987 l<m 1984 l~ 1986 1987 

86.6 91,8 88.8 86.5 84.7 87.1 g;,,"?}Y 

87.1 99.1 110.l 88.1 85,9 84.4 87.8 97.5 
ll2.2 113.3 us.w- 99.5 101.3 98.8 95.4 1CJ2.3ª' 
97.8 92.8 99, 109.4 110.5 leli.l 104.9 110.7 
'!5.2 114.l 124.9 9J,9 88.4 84,9 73.6 81.l 
74.6 97.8 ns.o 81.2 77.2 76.5 87.l 98.9 
80.5 98.3 114.3 '}).8 87,4 86,4 91.1 103.4 

84.9 73.3 
57,ij}/ 

IJl.6 87.3 83.7 80,l 
97,-§Í '}),6 70.6 101.l 97.7 '!5.4 92,4 

76.2 75.0 'll.6 87.3 83,7 80.l 

Í'\flOO 

PAISES INWSTRIALES 
EsTAOOS tkllDOS 
CAlWJA 
JAl'ON 
ALEIWHA 
ITALIA 

PAISES PERIF~RICOS 
ExPORTAOORES DE PETROLEO 
No PETROLEROS 

rY SEGUNllO TRll"ESTRE 1987 (191] (11)); »/ 1987 (ll[); f;/ 1987 ([), LOS DATOS CORRESP014JÍ:N A LAS llf'ORTACIONES 
DE LOS EXPORTADORES DE PETRÓLEO DEL ()llENTE MEDIO; f)/ 19€7 (l l), LAS CIFRAS PERTENECEN A LOS PAISES EXPORTADO-
RES DE PETROLEO PERIF~RICOS; 

F. M. l.: "EsTADISTICAS FlNmc:IERAS INTERNACIONALES", VOL, XLI, NO, 6, WASHINGTON, o.e., JltllO 1988, PP. 57&-
577. 
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Es :Palmario, tambi~n, que la deflaci6n ha continuado hasta 

1987, aunque los precios globales, particularmente los manufac

tureros, se han elevado durante el último bienio (debido al nu~ 

va periodo devaluatorio del d6lar, iniciado en 1985), y ya en 1987, 

los últim:Js, han rebasado los niveles del inicio de la deflaci6n 

(1980). 

Mas para comprender m!s cabalmente lo acontecido, viene a cue~ 

to señalar que un subconjunto de bienes manufacturados, corno son 

los siderúrgicos bastos, los cementos, los combustibles, los pe

troqutmicos, las fibras textiles sint~ticas y múltiples derivados 

de la-industria petroqu!mica, los productos alimentarios y, en fin, 

casi todos los productos que podemos nominar con propiedad semima

nufacturados, por su bajo valor agregado y por sus precios unit~

rios pequeños en el mercado internacional (no obstante que la ma

yor!a de ellos se generan en clases industriales de alta densidad 

de capital), han tenido prolapsos en sus precios, tanto o ~ás pr~ 

nunciadas que las de los productos primarios. 28 / 

El exceso de capacidad instalada en el orbe, el abandono que 

de estas clases industriales han venido efectuando las naciones 

m&s avanzadas, 29/la reespecialización, en la diviaión planeta-

ria del trabajo, en este tipo de art!culos por parte de un conti~ 

gente·de países p~rif~ricos, la saturación_~el mercado mundial 

(tambi~n.influ!da por la contracción de los mercados internos de 

los· exportadores), y el robustecimiento, subsecuente, de los mo

nopsonios de los países centrales, explican el recejo de sus pr~ 

cios y su no recuperaci6n, a pesar de la devaluaci6n del d6lar. 1Q./ 

Otro asunto de sumo.inter~s que ha venido sucediendo en el me~ 

cado cosmop6~ita, es el referente al ramo electr6nico, cuyo vivaz 

ritmo exportador, medido en valor, tuvo una tasa de casi 60\ en 

el lapso. l980-85, al tiempo que las manufacturas se incrementaron 

en s6lo .l._0% y el conjunto de todas las mercanctas decreci6 ... ~.!/ 
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En consecuencia, los productos e:Lectr6nicos se colocaron en 

segundo lugar en las exportaciones del orbe, s6lo superados por 

los del sectoi automovillstico; su participaci6n en el valor de 

las ~xportaciones mundiales pas6 de 4.3% en 1979 a 7.1% en 1985, 

en que sumaron 136, 000 mi"llones de d6lares. 

Este ramo se ha caracterizado, en la presente d~cada, por ac~ 
lerados recrecimientos del volumen y monto dinerario de s'us ex

portaciones y por la aguda rebaja de sus precios unitarios. En 

el intervalo 1980-85 deben mencionarse como ejemplos conspicuos 

de la anterior, los casos siguientes: Las video-tape recorders 

(VTRs), cuyo valor de las exportaciones mSs que se triplic6, al 

tiempo que sus precios unitarios disminuyeron en 30'; los semi

conductores mSs que doblaron en valor y, simultáneamente, sus pr~ 

cios unitarios cayeron ~s de 40\1 las computadoras caseras y pe~ 

sonales más que duplicaron su valor y, sincrónicamente, sus pre

cios unitarios se crisparon en casi 20\. 

Un caso extreir.o, que revela la revoluci6n tecnol69ica y produ~ 

tiva en este ramo y la Sspera competencia internacional, es el c~ 

so del chip 256K DRAM, astro de los semiconductores, cuyo precio 

unitario fue de 80 d6lares en enero de 1984, de 10 d6lares en en~ 

ro de 1985 y de 2 d6lares en noviembre del mi~mo año. 321 

Las exportaciones electrónicas crecieron de rnodo especialmen

te c~lere en el bienio 1983-84 y, en particular, hacia Estados 

Unidos (campe6n importador con 37 mil millones de d6lares en 1985) 
331. Sus surtidores principales fueron: Jap6n, Canad&, Taiwán y 

Corea del Sur. 

Jap6n se erigi6 en el 11der exportador desde 1981: casi SO\ de 

sus remesas las destin6 a Estados Unidos y más que las duplic6 

entre 1982 y 1984. Aun cuando sus exportaciones hacia Estados 

Unidos se desaceleraron en 1985~ particularmente las de produc

tos electr6nicos. de consumo final, hacia el resto del mundo si

guieron creciendo al galope, descollantemente hacia China y Eur~ 
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pa occidental. En 1985 las exportaciones electrónicas japonesas 

representaron 26. 5% del total mundia·l y su tasa de incremento fue 

la más presta. 

El derrotero de los precios internacionales, condicionados por 

la majestuosa sobrevaluaci6n del dólar, y la deflación de los pr~ 

cios mundiales que provoc6, las altas tasas reales de inter~s, la 

relocalizaci6n productiva y la revolución tecnol6gica., agasaj6 

primordialmente a Estados Unidos, cuyos términos de intercambio 

le fueron extraordinariamente bonancibles y jugaron Un papel im

portante en el alza Ce las ganancias de las empresas estadounide~ 

ses. 

Dueño, además, de la divisa internacional, ha comprado con pa

pel moneda cientos de miles de millones de d6lares de bienes rea

les baratos que invirtió, en buena medida, en la modernizaci6n de 

su aparato productivo y en el desarrollo imp!gero de sus industrias 

y servicios de punta. 

En esta perspectiva, el d~ficit comercial estadounidense no es 

un problema ni un s!ntoma de debilidad del coloso, sino un eleme~ 

to clave de la estrategia de fortalecimiento d~ su economía, pues 

por medio de ~l ha renovado a precios de· ganga· sus sectores trad!_ 

cionales, abatido costos en todos los ramos y, especialmente, en · 

los nuevos sectores punteros, lo cual le ha permitido liberar gra~ 

des recursos para la generación de nuevos procesos productivos, 

bienes y servicios, en cuyos desarrollos tiene la casi exclusivi

dad mundial, exceptuado Japón, que es el Gnico que le compite y 

competir& en algunas clases industriales y serviciales. 

Lo anterior explica que, Estados Unidos, de una participación 

en las importaciones mundiales de 12.4% en 1973 haya pasado a 

17.3% en 1985 ~/ y que su d~ficit comercial en la década que c~ 
rre no haya dejado de crecer, como puede verse en el cuadro 42. 
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CUADRO 42: COMERCIO DE MERCANCIAS DE ESTADOS UNIDOS 

(Miles de millones de d6lares) 

1903 1904 1905 1906 1907 

:Importaciones 269.070 341.179 361.627 387 .001 424 .001 

Exportaciones 200.530 217.090 213 .144 217.307 250.405 

s a l d o - 69.340 -123. 209 -148 .403 -169. 774 -173.676 

Fuente: Elaboraci6n propia basada en F.M.I.: "Estad!sticas Financieras In
ternacionales", XLI (6), Washington, o.e., junio 1900, ¡:p. 574 - 575. 

También ayuda a comprender que, aun cuando sigue conservando 

el primer lugar en las exportaciones mundiales, su coeficiente en 

6stas haya descendido de 12.5% a 10.7% entre 1973 y 1985. ~/ 

Es oportuno recordar que la estrategia de las empresas estado

unidenses, guiadas siempre por costos, precios y ganancias, ha 

consistido más, desde antaño, en internacionalizar su producci6n, 

actividad que iritensificaron entre 1971 y 1982, que en el creci

miento de las exportaciones desde su base nacional. 

Asl, mientras las exportaciones estadounidenses se trasladaban 

de 43,319 a 211,190 millones de d6lares entre 1971 y 1982, su pr~ 

ducci6n internacionalizada ascendta de 172,000 a 935,780 millones 

de d6lares en el mismo lapso. En 1982 las ventas de las filiales 

representaron 28.5% de las ventas de las empresas multinacionales 

estadounidenses. La raz6n entre pro¿ucci6n internacionalizada y 

exportaciones se transport6 de 3.96 a 4.43. 

Luego, a partir de 1983, con el reestablecirniento de las gana~ 

cias y la concentraci6n del dinamismo econ6mico del sistema en E~ 

tados Unidos, las filiales han disminuido su participaci6n en las 

ventas de las multinacionales estadounidenses a un nivel de 25.8% 

en 1985, y la raz6n mencionada baj6 a 4.2. 

Un indipador significativo, que compendia costos, precios y re~ 
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tabi1idad con que operan las multinacionales estadounidenses en 

el resto del mundo, y que eY.plica la extensi6n de sus activida

des, es la relaci6n entre activos y ventas. Esta raz6n fue de 

• 86 en Estados Unidos y de 1. 25 en el resto del mundo en 198.2 y 

de .75 y 1.07, respectivamente, en 1985. 

La contracci6n significativa en el indicador que atañe el re~ 

to del mundo se debi6 b&sicamente a su menor ritmo econ6mico, en 

tanto que el pequeño encogimiento en el interior de Estados Uni

dos estuvo determinado por el gran acrecentamiehto de los activos 

de las empresas en 1985, que refleja su elevada actividad en los 

mercados de valores (finanzas y seguros) y el incremento de los 

cr6ditos a los consumidores. 361 

Es evidente que ninguna naci6n, y sus empresas, se aproxima de 

lejos al grado de internacionalizaci6n productiva de la potencia 

hegemi5nica (como referencia comparativa vid. supra capítulo 7, 

cuadro 5) • 

La argumentaci6n anterior se esgrime contra los que, fraccio

nando la informaci6n y escatimando i·nterpretaciones más integra

les, p~ctenden que el imperio estadounidense decae. 

De igual modo, es de cuño corriente leer que Estados Unidos se 

ha yuelto s6lo un gran consumidor de bienes importados y que ello 

ha ir~ogado a su industria y lQ ha debilitado productivamente. 

Nada más alejado de la realidad. En efecto, como ya se ha vi~ 

to mSs arriba en esta secci6n, Estados Unidos es el gran compra
dor mundial, ·pero no nada mSs de bienes de consumo final, como 

subyace en el preg6n anterior, sino mayoritariamente de bienes 

de inversi6n, que adquiere a precios bajos en provecho de su acu

mulaci6n de capital productivo y de las ganancias de sus empresas. 

Sfectivamente es un gran consumidor. mas un gran consumidor produ~ 

tivo. que así ha acrecentado su ya de por s! enorme ventaja en esa 
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frontera tecnol6gica indefinida de la producci6n industrial, pr~ 

piamente dicha, y los servicios industriales que le acompañan. 

Sirva de ilustraci6n, otra vez, el ramo de los productos ele~ 

tr6nicos. En 1985, Estados Unidos import6 37 mil millones de d~ 

lares, de los cuales 29.7% fueron bienes electr6nicos de consumo 

final y 70.3% bienes de inversi6n. Por contrapartida, sus expoE 

taciones ascendieron a 26.S millones de dólares. El déficit es 

provocado, casi totalmente, por las importaciones de bienes ele~ 

tr6nicos de consumoA final que, junto con los semiconductores, son 

los que sufren las más grandes precipitaciones en sus precios un! 

tarios, para conveniencia, claro, del más grande comprador. 

Por añadidura, el líder exportador en 1a punta tecno16gica del 

ramo, es decir, en computadoras, es Estados Unidos con 14 mil mi

llones de dólares en 1985; aquí su competidor rnás cercano, Jap6n, 

exporta 6 mil n1illones de d6lares. 37 / Además, buena parte de las 

exportaciones de compucadoras de Europa occidental las realizan .. 

filiales estadounidenses o empresas. europeas 'asociadas con tales 

filiales. Tómese en cuenta, asimismo, que las menores crispacio

nes de precios unitarios se han dado en esta clase industrial. 

Pero quizá lo más importante sea que en las transacciones mun

diales cuasitgnotas de los servicios industriales .electr6nicos, O 
software, el dominio estadounidense· es casi absoluto. En alguna 

fuente, perdida en la memoria frágil y ca6tica, se apuntaba que 

la diferencia habitual de 60 a 80 mi1 millones de d6lares, entre 

exportaciones e importaciones cosmop6litas de bienes y servicios, 

se debía, ~ayoritariamente, a exportaciones de servicios no regi! 

tradas de empresas electrónicas de Estados Unidos. Se excogita, 

inmediatamente, que el d~ficit en cuenta corriente del centro im

perial es harto menor al de los registros estadísticos. Sirva de 

alivio a los preocupados por tal exceso. 
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Tampoco debe soslayarse que el grandor Ce importaciones de bi~ 

nes electrónicos de consumo final (55% del total comprado por los 

países centrales), corresponde a la especializaci6n internacional 

dictada por Estados Unidos. l!!/ 

Puesto que el gobierno imperial ha concentrado su demanda en 

la maquinaria y equipo para la defensa y el espacio, la industria 

doméstica de Estados Unidos se ha especializado en t~l demanda, 

dejando a las naciones del Pacifico Asiático (primordialmente Ja

p6n, Taiwán y Corea del Sur) la producci6n de insumos y bienes de 

consumo final electr6nicos. 

En el cuadro 43 salta a la vista que el cíclope irnperi~l ha ca~ 

centrado sus fuerzas, sacando tajada de la derrota de los precios 

internacionales, en ramos torales como los sectores de maquinaria 

el~ctrica y no eléctrica, as! corno en el sector servicios y el de 

maquinaria y equipo para la defensa y el espacio. 

Resáltese, además, que la mayoría de las nuevas clases industri~ 

les y serviciales involucradas en el redespliegue tecnoproductivo 

de Estados Unidos aGn no se expresan en las transacciones orbtst~ 

cas actuales, pero que en el horizonte del part:eaguas de milenios 

serán 1as c1aves del rock and roll que bambolearán·a1 planeta, i~ 

cluyendo a las econom!as centralmente planificadas. 

La porci6n perif~rica del sistema, por su parte, ha jugado su 

resto a la bestial contracci6n del precio de· su fuerza de trabajo. 

Esto ha garantizado la transferencia de capitales hacia los pa!ses 

centrales y la reprorlucci6n ampliada de los mismos en tales nacio

nes, pero la ha ido marginando, exceptuados los exportadores de rn~ 

nufacturas, a gigantescos saltopatrás, del actual movimiento tecn~ 

productivo. 

El futuro inmediato cada vez más automatizado, donde el costo 

de la fuerza de trabajo es cada vez menos importante, augura una 

pérdida casi plenaria a tal apuesta. 



CUl\llRJ 4 3: ProDOCCION INDUSTRIAL DE ESTJ\005 UNIOOS 

1986-1987 

INDICES CE VCLU!EN DE ProDOCCIOO !E IA JUN!'A DE IA RESERVA FEDERAL 

1977 - 100 

1986 1987 

ManUfact:uras 129.l 134.6 - Manufacturas oo durables 130.l 136. 7 . Papel y sus productos 136.5 144.4 . F.di torial y publicidad 160.9 172.0 
• Qu!ml.ca y sus productos 132.0 140.l 
• Hule y productos pllisticcs 151.4 163.6 

- ManUfacturas durables 128.4 133.l 
• !b>bles y accescrios 143.8 152.B 
• Maquinaria n:> e16ctrica 145.0 152. 7 . Moquinaria e16ctrica 165.7 172.3 
• Inatrlm!ntoa 139.B 143.9 

- Moquinaria y equipo 143.6 148.8 . M.oquinaria y equipo para las 
enpreaas y la defensa 148.l 153.6 .. Maquinaria y equipo para 

las enp:reaas 
••• Clonatrucci6n, mineda y 

139.4 144.5 

agzopac:Ullrio 55.7 62.2 
*** Sector manufacturero 114.0 117.9 
• ** Sector energético 82.4 82.6 
*** Sector servicias 217 .4 226.5 
•• Moquinaria y equipo para la 

defensa y el espacio 182.0 188.9 

264. 

F!En'E: surwy of current busi.MSa, 'IOl. 68, nin. 3, imrzo de 1988, 
pp. s-1 y s-2. tos 11:a!8 fUeron seleccionack>s, ,.., es la 
tabla ccnpleta. 

En este apartado se comprueba. una vez más, la vigencin del p~ 

tr6n c!clico durante la fase declinante: deflaci6n de los precios, 

incluyendo el de la fuerza de trabajo; introducci6n de tecnologías 

nuevas; reacomodos hondos en los mercados internacionales; recargo 

jerarquizado del receso se9Qn el nivel de sometimiento; la concen

traci6n de los capitales en los sectores industriales y servicia-
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les a costa de los sectores primarios y la preeminencia extrema 

de la potencia hegemónica sobre el resto del sistema, sin excluir 

algunos beneficiarios extras. 

Presenciamos, igualmente, que los precios de los bienes, ade

m&s de sus bien definidas fluctuaciones c!clicas, tienden, en el 

largo plazo, a la baja, debido a los progresos en la productivi

dad, lo cual diagnosticó y pronosticó Schumpeter. 

El descenso y ascenso de familias, sociedades an6nimas, empre

sas, clases industriales y naciones, inherentes al capitali~mo 
proteico, sangriento y pr6digo, tambiAn están presentes, tal co

mo lo advirtió el mismO Schumpeter. 

Y, mientras, en la periferia: 
"La vida se nos va, 
Las ilusiones pasan: 
COITO se va el dinero 
y la esperanza" • 

(Agust!n Ramtrez) 



9.7.6 LOS ESTIMULOS GUBERNAMENTALES. 

"Mel:al!Drfosis de lo idéntico" • 
Oct4vio Paz • 

266. 

La intervenci6n gubernamental se ejerce por medio del gasto p~ 
blico y del arsenal, siempre en ampliaci6n y renovaci6n, de las 
pol1ticas econ6micas. 

Su objetivo final es mantener las ganancias en un ·nivel alto 

y, si han ca1do, propiciar su elevaci6n, pues de ello se siguen m~ 
joras en la inversi6n y en la marcha general de la economta. 

La tendencia hist6rica del gasto pGblico, desde la década de 
1930, ha sido ascendente, mas extraordinariamente marcada a par

tir del inicio de la fase declinante de largo aliento. 

En efecto, para el total de la OCDE, durante los años traseros 

de la fase de ascenso (1965-73), loa gastos de opsraci6n totales 
del gobierno como porcentaje del PIB fluctuaron en un rango de 
30.6 a 33.4, en tanto que en el periodo 1974-84, se trasladaron 
de 35.2 a 44.9, revelando n1tidamente el papel compensador y an
tictclico que juegan durante los lapsos de retardamiento (Vid. 
anexo cuadro 6). 

Dado que el incremento de los ingresos del gobierno ha sido 1114• 
pausado que el de sus gastos (Vid. anexo cuadros 2 y 6), el défi
cit y la deuda pGblicos aumentaron de manera rauda, especialmente 

en el periodo 1979-1983 (Vid. cuadro 1 y anexo cuadro 23). 

En la medida que las ganancias y el crecimiento se han restau

rado a tasas aceptables, la velocidad de este proceso se ha amin~ 
rado a partir de 1985. 

Destaca que, excluyendo las exportaciones, la tasa del conswno 
p~blico haya pasado a ser la mSs rSpida respecto a la de los otros 
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componentes de la demanda agregada durante la fase descendente, 

despu6s de haber sido la mls cachazuda en el ascenso e incluso 

con un· ritmo significativamente menor al que entonces tenla (Vid. 

cuadr~s 9 y 32) • S6lo en el periodo 1980-85, la inversi6n interna 

bruta iqual6 el ritmo del consumo público. 

La trayectoria de esta variable desvela tambi6n, como se docu

ment6 ampliamente en la secci6n 9.5,la vigencia del~ fase larga 

de declinaci6n. 

En el arsenal de pol!ticas econ6micas con que cuentan los go

biernos para elevar directamente las ganancias, destacan las me

didas fiscales. 

Estados Unidos es el paradigma de c6mo han operado en benefi

cio de las gariancias durante el periodo que se viene analizando. 

Desde el lado de los ingresos, "la presencia de loa enormes 

dAficit presupuestarios m!s que obedecer al exceso de gastos ti~ 

ne au principal causa en el insuficiente dinamismo de los ingre

sos. un· grupo de analistas señala que si las reducciones imposi 

tivas no se hubiesen llevado a cabo, el Gobier~o federal estar!a 

recaudando m!s de 200,000 millones de d6lares adicionales, sufi

cientes para generar un excedente presupuestario. De 1980 a 1984" 

los ingresos totales registraron un crecimiento medio anual de 

6.5\, muy inferior al obtenido de 1977 a 1980, que fue mayor que 

13•. El rubro de empresas tuvo una variaci6n negativa de 3.1• en 

el primer lapso señalado (contra un aumento medio de 5.6, en el 

periodo 1977-l980) y su participaci6n dentro del total de ingre

sos se redujo de 12.5\ en 1980 a 8.5\ en 1984: en 1983, cuando 

los recursos provenientes de las empresas registran un decremento 

de 24.8•, su aporte al total cae hasta 6.2\. En el seg~ndo per{~ 

do presidencial de Reaqan los ingresos por el concepto señalado 

registran un crecimiento medio de 16.7\, superior incluso al de 

los impuestos a las personas." 
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"El mayor esfuerZo fiscal se realiz6 en los primeros cuatro 

años de la administraci6n; la reducci6n de la carga fiscal de las 

empresas tuvo como contrapartida un aumento de las contribuciones 

de los ingresos personales y de las cuotas de seguridad social. 

En el primer caso elevaron su aporte de 47.2% en 1980 a 48.lJ en 

19831 a partir de 1984 la carga de los ingresos se trasladó a las 

cuotas de seguridad, cuya participación aument6 de 32.9% en prom~ 

dio durante el lapso 1980-1984 a 36.2% de 1984 a 1988 (Vid. anexo 

cuadro 26). El esfuerzo fiscal correspondiente a las personas ff 
sicas recayó bSsicamente en los estratos medios de la población y 

favoreció a las clases privilegiadas; según algunos cálculos, la 

tasa impositiva que correspondla a estas últimas se redujo de 70% 

en 1981 a 28% en 1988, carga mSs o menos equivalente a la que se 

aplica a las clases medias. En el caso de las empresas, las mayo~ 

mente beneficiadas fueron las grandes corporaciones, pues se esti

ma que en 1986 ahorraron aproximadamente 120,000 millones de d6la

res por concepto de impuestos." 39/ 

Interesa indicar la existencia del patr6n c!clico de largo pla

zo en la pol!tica impositiva, pues los impuestos directos a las g~ 

nancias brutas de las corporaciones son crecientes y se conservan 

altos en el curso de ascenso de largo aliento y son descendentes y 

fluctfian en tasas bajas durante la declinaci6n. Es decir, su com

portamiento imita al del ciclo econ6mico. 

sirva de ilustraci6n que en Estados Unidos los impuestos direc

tos a las corporaciones, como porcentaje de los ingresos del Gobier 

no Federal, participaron con 34' en 1950 4o1, en tanto que en el -

curso descendente su cuota baj6 a un promedio de 14.3% 1 después a 

9.1% y se ubic6, por Oltimo 1 en 9.3%, en los periodos 1977-1980, 

L980-l984 y 1984-1988, respectivamente (Vid. anexo cuadro 26). 

AdviErtase que en 1986, tras 4 años de expansi6n y cifras de 

negocios harto superiores, las corporaciones tributaron un monto 

menor al del año 1979, la cresta previa a la recesi6n 1980-82 

CVid. anexo cuadros 26 y 281. 



269. 

At1sbese.tambiln que aun cuando el monto tributario asciende 
sustantivamente en el bienio 1987-88, su participaci6n en los in
gresos del Gob~erno Federal apenas alcanza ll.6• en el último año. 

No ob•tanta, no deja da cauaar aaombro la enorme flexibilidad 
del gobierno estadounidense para manipular sus variables de acue~ 
do con loa movimientos diveraoa del ciclo econ6mico, incluso en 
asuntos tan delicados como la tributaci6n empresarial. 

Se infiere que las daacarga• impositivas han sido un factor 
primordial en la reelevaci6n de las ganancias a partir de 1983. 

· Atrae la atenci6n que a peaar de 6ate, y otros sustantivos 
apoyos, y la continua expansi6n del producto, en el curso de és
ta la taaa da ganancia daapula da impuestos directos se ha movi-. 
do en las inmediaciones de una banda de s·a 6•, que si bien es s~ 
perior a la prevaleciente en la dlcada·de 1970, eatS todav1a dis
tante da loa nivela• da la fase ascendente (Vid. supra secci6n 
7.7). 4l/ 

Pareciera que durante la faae declinante el nivel de ganancias 
depende en gran medida de factores "extraecon6micoa" y menos de 
los de naturaleza econ6mica,.propiamente dicha. 

Oesde el aldo de los egreaoa, "la reorientaci6n del gasto pú

blico- signific6 una creciente preeminencia del gasto militar,ª!!. 
bre todo en el primer partodo presidencial de Reagan. Pe 1980 a 
l984_esas erogaciones (ae incluye defensa nacional y ciencia, e~ 
pacio y tecnologta, rubros fuertemente vinculados al gasto b6lico) 
~egistraron una tasa media de crecimiento de 13.9•, en tanto que 
los desembolsos totales lo hicieron a un ritmo de 9.6\; de 1977 a 
1980 los gastos militares habtan crecido a 11.l\. Esa din&mic~ 
se reflej6 en un incremento aoatenido de su participaci6n en re
laci6n con los totales. Mientras que en 1980 fue de 23.7\, en 
1984 el coeficiente hab1a ascendido a 27.7\ y en 1987 lleg6 a su 
nivel m&s alto, con 29\J a lo largo del periodo 1984-1988 los ga! 
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tos militares tuvieron una participaci6n promedio de 28.2\, con

tra 25.7\ en el lapso 1980-1984" (Vid. anexo cuadro 27). 

"Los intereses de la deuda federal tambi~n tuvieron un explo

sivo crecimiento. De 1980 a 1984 registraron una tasa media de 

crecimiento de 20.6%, reflejo del incremento sostenido de ia de~ 

da federal (72.4\ en ese lapso) y del elevado nivel de las tasas 

de inter~s. El fuerte volumen de los pagos de inter~ses se revi~ 
ti6 en un notable aumento de su participaci6n al total de gastos 

de un promedio de 8.2\ en el per1odo 1977-1980 a 10.9\ de 1980 a 

1984 y a 13.6\ de 1984 a 1988. Por su parte, las erogaciones del 

seguro social mantuvieron casi constante su participaci6n en al

rededor de 20%." 

"Durante todos los años del gobierno de Reagan los tres rubros 

señalados mantuvieron una contribuci6n cercana a 60\ de las ero

gaciones totales. Para ciertos especialistas fiscales la perma

nencia de un coeficiente de esa magnitud muestra la inflexibili

dad del presupuesto para ser reducido de manera drástica, en es

pecial los gastos de defensa y de seguro social. El único rubro 

que podr!a ser susceptible de disminuci6n es el de intereses de 

la deuda, aunque ello tiene que pasar necesari~mente por una te~ 

dencia declinante de los tipos de interAs y esto, a su vez, por 

un esfuerzo real para abatir el d~ficit fiscal. Ambas cuestiones· 

son poco previsibles·en el corto plazo. Algunos autores calculan 

que el grado de inflexibilidad del gasto, es decir, que.tiene ca

r&cter permanente y que por tanto no es posible disminuir, alcan

za 80\ de las erogaciones totalesr en 1950 el coeficiente era de 
so por ciento." ~/ 

Obs~rvese que el gasto militar (Vid. anexo cuadro 27), motor 

del cambio tecnol6gico y de las ganancias oligop6licas y, ademSs, 

con un poder multiplicador formidable sobre el resto del aparato 

productivo, se duplic6 entre 1980 y 1986. 
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N6tese, asimismo, que el pago de intereses nras que se tripli

c6 entre 1979 y 1986 y que en este t'.Útimo año los. tributos de las 

corpo~aciones no sumaron ni la mitad de lo erogado por el gobier

no en este concepto {Vid. tambi~n anexo cuadro 26). 

Para dimensionar más integralmente este fen6meno debe señalar

se que las ganancias netas del sector corporativo no financiero, 

en el curso de la d~cada, han sido considerablemente ~enores a 

los montos de intereses que nos ocupan. Esto comprueba, tambiAn, 

la preeminencia del sector financiero sobre el prodUctivo, 43/ au~ 
que n_o debe soslayarse que los grupos financieros participan tanto 

en los mercados Ce dinero y capitales cuanto en los productivos. 

Es cierto que el d~ficit fiscal ha sido inmenso en números ab

solutos, pero si se le relativiza con el Producto Nacional Bruto 

(PNB) y se le compara· con el de las otras naciones industrializa

das, salta a la vista que su nivel no representa ningún problema 

y que ha estado por debajo del promedio de todos los pa!ses indu~ 

trializadoS (Vid. anexo cuadros 23 y 28. Las discrepancias se d~ 
ben a las bases de cSlculo diferentes). 

Es destacable que una proporci6n enorme del _gasto p(jblico es

tadounidense ha sido financiado por capitales gubernamentales y 

privados extranjeros (Vid. anexo cuadros 11 --1tems 22 y 30--, 27º 

y 28), cuyos montos han excedido por mucho al de los d~ficits anu!!. 

les. 

As! el· financiamiento del gasto gubernamental no ha disputado 

los capitales con su sector privado sino que, por el contrario, 

como se ha visto, ha puesto a su disposici6n, v!a descuentos tri

butarios, enormes recursos. 

El gasto gubernamental, al aumentar las ga~ancias productivas 

y financieras, hacer de su economía la mSs promisoria del sistema 

y fortalecer el sistema crediticio d6lar, ha desenca·denado una 
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avalancha de capita~es extranjeros hacia su naci6n, que ha retro

alimentado la disponibilidad de nuevos y grandiosos montos dine

rarios para sus empresas, los procesos de inversión y consumo y 

las mutaciones tecnol6gicas. 

Corno consecuencia de los d~f icits acumulados la deuda federal 

se reprodujo vertiginosamente, y mSs que se duplicó en el lapso 

1981-1987, llegando en este nitimo año a 2,355 miles de millones 

de d6lares, es decir, 52.5\ del PNB (Vid. anexo cuadro 28), des

pertando inquietudes en casi todos los analistas. Sin embargo, 

este nivel s6lo es alto en relaci~n al prevaleciente en los años 

setenta y principios de los ochenta, pero equiparable al de la d~ 

cada de 1960 y reducido respecto al de los años cincuenta y cua

renta; en 1946, por ejemplo, represent6 129.4% del PNB. (Vid. su

pra cuadro 19). Comparativamente, verbigracia, las deudas pQbli

cas de Italia, Jap6n y Reino Unido son más grandorosas (Vid. supra 

cuadro 9) . 

Cabe añadir que la deuda privada en 1987 sum6 4,600 miles de 

millones de d6lares, de 1os cuales 2,700 correspondieron.a los 

consumidores y 1,900 a las corporaciones !~/; su monto represent6 

102.5% del PNB. Su nivel es similar al de los años cincuenta y 

muy inferior al vigente hacia finales de los sesenta y en los se

tenta: en 1974, verbigracia, su marca fue de 153% (Vid. supra cu~ 

dro 19). 

La deuda total de casi 7,000 miles de millones de dólares en 

1987 significa 155\ del PNB, nivel harto inferior al prevalente 

en los cuarenta, fines de los sesenta y los setenta, per!odos en 

los que fluctu6 alrededor de 200% del PNB, y aun considerablemen

te menor al del lapso 1950-1965,en que habitualmente oscil6 en un 

rango de 170-180% del PNB, 

Es sugerente observar que la deuda pública como porcentaje del 

PNB tuvo una tendencia descendente desde los años cuarenta hasta 



273. 

1981, en tanto que la privada mostrd una tendencia ascendente en 

el mismc> espacio, s6lo que su inflexi6n aparece uno o dos años 

antes, como consecuencia de la t!pica liquidaci6n de deudas que 

escolt6 a la recesi6n 1980-82 y de las poltticas monetarias ~es

trictivas. 

Los datos revelan que el inicio de la fase larga de ascenso en 

Sstados Unidos, traslapada con y acicateada por la guerra, se aco~ 

pañ6 de gastos gubernamentales ingentes y que, en la medida en que 

se desenvolvi6, la participaci~n pfiblica fue reculando, relativa

mente, al tiempo que el sector privado fue agrandando su contribu

ci6n. 

Las cifras desvelan, asimismo, que la intensidad de la deuda 

total, que no es sino el tamafio del cr~dito suficiente para sos

tener la dinámica econ6mica, oscil~ en el umbral de 180-200\ del 

PNB, desde la segunda conflagraci6n mundial hasta fines de los s~ 

tenta. 

Despu6s de la crispaci6n crediticia asociada a la recesi6n 1980-

82, la deuda privada no financiera, en la recuperación actual (no

viembre de 1982-julio de 1989), ha crecido en m!s de 100%, en 80 

meses!~/, mientras que para la deuda pQblica se estima un creci

miento en el intervalo 1982-1989 de 146% (Vid. anexo cuadro 28). 

Una vez más, pues, durante la fase depresiva y la antelaci5n 

del.'nuevo ascenso, el gasto pGblico elevado se vuelve indispensa

ble. 

Adem!s de los est!mulos mencionados, y tambi~n asociadas a la 

política impositiva, lás "regulaciones para la depreciaci6n acele

rada del capital, conocidas como el Accelerated Cost Recovery Sis

tem (ACRSI, fueron modificadas (1981) con el fin de permitir la 

cancelaci6n de equipos industriales en cinco años. a diferencia 

de- una duraci6n promedio· de 8.6 años antes de la aplicaci~n del 



274. 

ACRS. La duraci6n del activo de plantas industriales se redujo 

de 23.B a 15 afies". 

"Ei impacto neto de estas modificaciones ha sido un aumento 

significativo en la tasa de ganancias a la inversi6n en bienes 

sujetos a depreciaci6n". 46 / 

Estas transformaciones han incidido en beneficios ~ayeres para 

las industrias m&s intensivas en capital y propiciado su conver

si6n tecnol6gica. 

Sin embargo, "la utilizaci6n privilegiada de la desgravaci6n 

no es neutra. Favorece a las empresas que obtienen más ganancias, 

con más innovaciones y que funcionan más a corto plazo. Para po

der beneficiarse de las deducciones fiscales sobre las ganancias, 

es necesario haberlas ya obtenido: lo mismo ocurre con las ayudas 

vinculadas a las inversiones y a las operaciones en el extranjero". 

47/ 

AdemSs, "si se exceptGa el presupuesto militar, la ayuda direc

ta a la·s actividades industriales alcanza globalmente 100 mil. mi

llones de d6lares al año. Las acciones emprend~das son globales 

y se aplican, en principio,a todo el mundo (Economic Recovery Act 

de 1981 en particular). La ayuda a 1a inversi6n se aplica sin 

restricciones a todos aquellos que invierten; la de exportaci6n 

sin restricciones a to~os aquellos que exportan. Se trata de una 

polttica no circunscrita (non targeted), que no autoriza oficial

mente al poder pQblico a designar las empresas o los sectores a 

privilegiar y los que han sido condenados (to pick up the winners 

and the loosers) • El Estado no puede tomar decisiones en luqar 

de las empresas, en consecuencia este sistema es muy selectivo ( .•• ); 

equivale a ayudar a los m4s fuertes a costa de los dem&s en la ma

yor parte de los dominios". 48 / 

Entre otras medidas, que de modos inmediatos o mediatos han fa-
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vorecido las ganancias y las inversiones de los capitales nacio

nales y extranjeros vinculados a la ·econom!.a estadounidense, ca

be mencionar: las laborales, las de comercio exterior y precios 

inter~acionales (que ya se han visto) y las monetarias y financi~ 
ras (que se verán más ampliamente en los apartados subsecuentes) • 

La pol1tica laboral ha ido encaminada "expl!citamente a propi

ciar el desarrollo de un esquema más flexible y competitivo en el 

mercado de trabajo" !2..1, impidiendo la sindicalizaci.6n en nuevos 

sectores y regiones, debilitando a las organizaciones sindicales 

existentes y comprometi~nd0las en las reestructuraciones de la in 

dustria, el empleo y las condiciones de trabajo, cediendo buenas 
porciones de sus antiguos privilegios. SO/ 

Respecto a las monetarias y financieras, cabe adelantar que en 

el influjo de capitales hacia Estados Unidos jugaron un papel pri 
mordial las tasas reales de inter~s sumamente altas y la sobreapr! 

ciaci6n del d6lar, que naturalmente fueron factores manipulados 

por el gobierno para estimular a su economía. 

El aflujo de capitales permiti6 combinar abundandante financia

miento, para los sectores público y privado es~adounidenses, con 

po11ticas monetarias y de crédito bancario restrictivas (pero do

sificadas discrecionalmente, segGn las necesidades coyunturales) · 

y una inflaci6n reducida. 

ºCon l.a ventaja que proporciona el paso de los años, es posi

ble percibir ahora con mayor nitidez que al inicio de la década 

de los años ochenta que los pa!ses centrales adoptaron una estr~ 

tegia econ6mica con múltiples elementos comunes. En dicha estr! 

tegia figuraban como ingredientes centrales una política moneta

ria y fiscal persistentemente cautelosa, con el fin de reducir la 

iñflaci6n y estabilizarla, despu~s, a una tasa baja, controlar el 

d6ficit fiscal y el gasto público y mejorar la rentabilidad de las 

empresas para impulsar la inversi6n. En este amplio sentido, los 
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pa1ses de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Ec~ 
n6mico (OCDE) han compartido durante los ~ltimos cinco años (1982-
1986) un enfoque de pol1tica econ6mica de mediano plazo, que varta 
inevitablemente entre naciones y a lo largo del tiempo." g; · 

Pero en esta aecci6n nuestro inter6s ha sido destacar las pecu

liaridades observadas en el caso de la economla estadounidense, en 

la cual (junto con la japonesa), por su posici6n privilegiad~, las 
medidas para contrarrestar a la'fase depresiva han logrado la me

jor combinaci6n y efectividad. 

En reaumen, la intervenci6n gubernamental al incrementar la de

manda efectiva y recrear a travAa de numerosas medidas, inmediatas 

y mediatas, mejores condiciones para los negocios, ha aumentado 

las ganancias y las inversiones de las empresas, y al engrandecer 
la deuda pGblica y ampliar y fortalecer el sistema crediticio, en 
las condiciones de altas tasas reales de interés vigentes desde 

1980, ha proporcionado crecientes y gigantescas ganancias a los 
grupos financieros (.que no •On •ino la fusi6n de las leviatanescas 
corporaciones productivas y bancarias), fortaleciendo, as{, la ac~ 

mulaci6n global de capitales y la mutaci6n tecnol6gica e, indirec
tamente, propiciando· el auge impresionante de las bolsas de valores, 
la centralizaci6n y concentraci6n de capitales y la trasnacionali
zaci6n mundial. 

9.7.7 LA PLEAMAR OLIGOPOLICA. 

"Insiste en su nnrea" 
o. Paz. 

La deflaci6n que escolta a la f4ae depresiva tuvo una marcada 
decl~naci6n en los bienes de capital, cuyos precios evolucionaron 
"a un ritmo caai so• menor al de la taaa general de inflaci6n" 52/, 
en el valor de la tierra ~~/(datos para Estados Unidosi. y en to
das laa mercanctas comercializadas en el mercado mundial (como se 
vi6 en til apartado 9.7.S>, que beneficiaror. sobre todc, la capita
lizaci6n del mis grande importador: Estados Unidos 
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Lo anterior, ensamblado con todos los elementos descritos más 

arriba, más la pol!tica gubernamental de relajar las disposicio

nes anti trust, interpretándolas en "forma amistosa" para facili

tar las fusiones y diversificaciones y los proyectos conjuntos 

entre grandes empresas, aun cuando no ha habido grandes cambios 

desde el punto de vista formal de las restricciones legales.?.!/, 

se han mezclado para desatar una gigantesca ola de oligopoliza

ci6n, tanto en la economía estadounidense cuanto en la interna

cional. 

Primero, bajo el impacto de la segunda recesi6n generalizada 

(1980-82) y el alza de las tasas de interés, en Estados Unidos 
11 el nti.mero de quiebras de empresas pasa de 29,500 en 1979 a 65,710 

en 1981, sufriendo un incremento porcentual de 55.39\ en 1980, y 

de 43.34\ en 1981. Esta tendencia parece acentuarse en 1982, ya 

que durante las primeras 14 semanas del año, el número de quie

bras empresariales se increment6 en Estados Unidos SS\ frente a 

igual per!.odo en 1981." 

"En el proceso de fusiones y de concentraci6n la búsqueda de 

condiciones para asegurar la reproducci6n de los capitales indi

viduales, se junta a las expectativas de adquisici6n de importan

tes activos subvaluados, y de control de franjas productivas cla

ves en ciertas ramas para una relocalizaci6n 'de punta' del capi

tal industrial. Este comportamiento coincide con una situaci6n 

de corto plazo en la que el movimiento de la tasa de interAs sen

sible al alza, y la monetizaci6n acelerada de la economta estado

unidense, a trav~s de la astringencia y la dolarizaci6n de las b~ 

ses monetarias internacionales, determinan un papel preponderante 

a los tenedores de capital circulanteº. 

"La astringencia permite la regulaci6n de la base monetaria por 

reducciones de la masa en circulaci6n de moneda, por retiros dire~ 

tos de circulante efectuados por la Reserva Federal, o mediante m~ 

dificaciones en las coberturas de los dep6sitos y otros servicios 

bancarios. A su vez, la dolarizaci6n es consecuencia de la nece-
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sidad de las monedas fuertes, a nivel internacional, de mantener 

un tipo de cambio semiestable que permita una referencia a la m2 

nada.internacional hegern6nica sin un desfase que desvirtOe las 

relaciones de-intercambio. Esto produce, en la coyuntura, la n~ 

cesidad de un acuerdo de los bancos centrales para sostener las 

monedas que oscilan, en una gran magnitud, frente a la presi6n 

del flujo de d6lares hacia Estados Unidos; como por ejemplo, el 

franco franc~s, el franco belga y el d6lar canadiens~ durante los 

tlltimos meses (febrero-mayo de 1982)." 

"Los grupos bancarios comerciales pasan a controlar directa e 

indirectamente el movimiento de capitales de corto y mediano pla

zo, llevando las expectativas de los inversores a jugar o bien S2_ 

bre rentabilidades a corto plazo (lo que equivale a la aceptaci6n 

de ventas de valores de carácter meramente especulativos), o sobre 

la obtenci6n de financiamientos 'blandos' que generalmente condi

cionan las operaciones de concentraci6n en el futuro inmediato". 
55/ 

Burk6n apuntaba que el n1'.imero de operaciones de fusi6n decre

ci6 anualmente en Estados Unidos durante la década de los setenta, 

en 1969 fue de 6,000 y en 1980 de s6lo 2,000, pero a cambio "se 

produce un efecto espectf ico de pasaje de fusiones de rango infe

rior, a fusiones de masas de capitales de las grandes empresas eri 

los sectores y ramas que pueden tener un car&cter de puntales pa

ra la recuperaci6n del capital invertido." 

"Los activos que se han fusionado en los Oltimos 6 años (1975-

1980) han tenido un crecimiento, en un monto anual, nunca antes 

alcanzado. El nWnero de operaciones de adquisici6n de montos su
periores a los 100 millones de d6lares ha sido de 14 en 1975, pa
·sando a ·ser en 1980 de 94." ~/ 

Y oste fue nada más el principio. A lo largo de los ochenta, 

principalmente en la modalidad de las "adquisiciones forzadas", 

ha venido sucediendo un maremoto de fusiones. 
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La empresa Saloman Brothers, Inc., en diciembre de 1988, esti

m6 entre 175 y 200 mil millones de d6lares los pr~stamos para "ad

quisi~iones forzadas" y señal6 que en la cartera de 1os bancos con 

m!s de 7,500 millones de activos, este tipo de cr~ditos ocupaba 

10%. Alan Greespan, presidente del consejo de la Reserva Federal, 

inform6 al Comit~ Bancario del Senado, marzo de 1989, que los cSl

culos señalaban que en el per!odo 1984-89 hubo m&s de 1,500 adqui

siciones forzadas con valores superiores a 1,000 mil~anes de d6la

res, lo que representaba aproximadamente 20t de todas las reestru~ 

turaciones corporativas. S?/ 

La adquisici6n forzada m&B espectacular fue la efectuada a fi

nales de 1988 por Kohlberg Kravis Roberts, firma inversionista e~ 

pecializada en grandes adquisiciones, de la empresa alimentaria y 

tabacalera RJR Nabisco (quincuag6sima empresa mundial en 1988), 

por una suma de 25,000 millones de d6laresª §.!/ 

La segunda gran adquisici6n fue la de la compañia Gulf Oil por 

Chevron (.vigésima novena en 1988), ambas petroleras, por una mon

ta de 13,300 millones de d6lares, en 1984. ~/ 

La tercera en dimensi6n fue la compra de Kr~ft por Philip Morris 

(vigésima sexta empresa mundial en 1988) por casi 13,000 millones 

de d6lares, en diciembre de 1988. 601 

En julio de 1989 estaba en cierne la adquisici6n de Time por 

Warner Comrnunications Inc., que de efectuarse involucrar!a un morr 
to de 14,000 millones de d6lares. 611 

Guardando la proporci6n y sin reunir las condiciones 6ptimas 

prevalentes en la naci6n principal (con la salvedad de Jap6n), el 

proceso de creciente oligopolizaci6n ha ocurrido en todo el sis

temaª 

En el Reino Unido, por ejemplo, las fusiones sumaron 6,100 mi

llones de libras en el primer trimestre de 1988 y 3,600 en el co-
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rrespond.iente a 1989. 621 En julio ?e este año se ·anunció en Lon

dres una oferta pública de adquisici6n (OPA) sobre B.A.T., compa

ñia Tabacalera (sexag~sima quinta empresa mundial en 1988), por 

una.suma de 21,000 millones de d6lares. Los oferentes son GEC, 

gigante británico de la electr6nica, Fiat y el invasor corporati 

vo brit&nico Goldsmith, asociado a su vez co~ el banquero franc~s 
Ro.thschild y un magnate australiano; inodadas tambi~n est~n Pari

bas (francesa) y Pargesa (suiza). 631 Una operaci6n que revela 

rotundamente las tendencias oligop6licas trasnacionales, y la ne

cesidad de asociaci6n europea para no retrasarse más respecto a E~ 

tados Unidos y Jap6n. 

El ritmo econ6mico global aletargado, la recrudecida competen

cia internacional, la a6n baja tasa de ganancia y la enorme liqu! 

dez financiera han propiciado el aceleramiento de la concentraci6n 

y la centralizaci6n de capitales en nivel sistémico. 

Las empresas, por medio de la mayor posesi6n de activos, de la 

diversificaci6n de actividades y de una posici6n m&s privilegiada 

en el mercado mundial logran incrementar la masa de ganancias, co~ 

pensando, as!, los efectos adversos de la fase depresiva. 

Para dar una idea de este proceso, menci6nese que las primeras 

200 empresas del orbe tenían, en 1960, 17% del producto mundial 

capitalista, en 1985 figuraban con 28% y en 1986 con 29.4%, en el 

últiIDo año sus ventas ascend!an a 3,414 billones de d6lares. ,El 

nGineró de empresas por pala era como sigue: Estados unidos, 90; 

Jap6n, 37; Alemania 19; Gran Bretaña 16 y Francia 10. 64 / 

Aproximando más el foco se ve que en 1988 las 100 primeras cor 

poraciones industriales del mundo tuvieron ventas totales por 

2,308,811 millones de d6lares y ganancias por 107,800. Masas in

gentes que hacen pensar que la masa de ganancias desplaza a la t~ 

sa a un segundo plano. Sin embargo, resulta sugerente advertir 
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que la empresa con más masa y tasa de ganancias es la IBM, que 

goza de las rentas rnonop6licas de estar en la punta tecnol6gica. 

se observa que las empresas que más progresos realizan son las 

ubicadas en las manufacturas electrónicas: IBM, General Electric, 

Hitachi, Siernens, Matsushita Electric, Samsung, Toshiba, NEC y 

oaewoo. 

Las automotrices tambi~n han tenido un desempeño excelente, 

destacan General Motors y Ford (lo. y 2o. lugares), Toyota Motors 

(s~ptimo}, Chrysler (d~cimo tercero), Fiat, Nissan, Peugeot y Honda. 

Por otra parte, las petroleras han deca!do, con excepción de 

Exxon que conserva el tercer lugar. 

Se infiere "que la economS:a global está destinada a ser más 

influida por la inforrnaci5n !manufacturas electr6nicasl que por 

los recursos naturales, los nuevos nombres entre las principales 

compañ!as proveen un fuerte soporte para lo afirmado 11
• 

65/ 

Añ~dase que los resultados, para las 500 corporaciones indus

triales más grandes del mundo (excluyendo las de Estados Unidos) 

en 1988, fueron m&s que buenos. Sus ventas crecieron en casi 

400,000 millones de d6lares, 16\ mSs que en 19871 y sus ganancias 

se acrecieron en casi ¡50%~ respecto a 1987, llegando a 116,474 

millones de d6lares. 66/ 

Agr~guese, por Gltimo, que las empresas conjuntas entre gran

des corporaciones se han intensificado sin importar nacionalida

des, acelerando el proceso de internacionalizaci6n de las econo

mías. 

P_or otro lado, la concentraci6n de los recursos financieros ha 

sido vertiginosa y fant&stica, los SO bancos más grandes del mun

do poseen activos 11988) que suman 0,186,510 millones de d6lares, 

!:!/ que es tanto como el producto combinado de Estados Unidos, J~ 

p6n y Canad~ (Vid. anexo cuadro 291. 
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Para dimensionar estas cifras ~olosales, sépase que las 500 

corporaciones industriales gigantes del orbe (excluyendo las de 

Estados Unidos) poseen activos de una monta de 3,069,057 millo

nes de d6lares, ~/ es decir, apenas 37.5% de los haberes de los 

bancos. 

La mSs grande corporaci6n industrial, la Royal Dutch Shell 

cuenta 85,681 millones de d6lares de activos, simila~ al del ba~ 

coque ocupa el cuadragésimo séptimo lugar y nada más 22.7% de 

los haberes del primer banco mundial, que suman 379,323 millones 

de d6lares, tanto como
1

el producto interno bruto del Brasil, la 

octava econorn!a capitalista. 691 

El predominio nip6n es absoluto: 23 bancos y 60% de los acti

vos, ademSs, 10 de los 11 primeros bancos le pertenecen. Los ba~ 

ces de Europa occidental son 20 y los estadounidenses 4. La ins

tituci6n de mayores ganancias es el Citicorp (l,900 millones de 

d6lares), no obstante que ocupa el d~cimo segundo lugar en la 1is 
ta. 70/ -

El formidab1e poderío del Jap6n se explica en buena parte por 

sus permanentes y grandorosos superávits en cu7nta corriente, que 

ha tenido a partir de 1983 y que han oscilado, generalmente, en

tre 70 y 90 mil millones de d5lares anuales. 711 

En correspondencia, el mercado accionario tuvo también acrece~ 

cias raudas y ha llegado a alturas portentosas. En Jap6n tiene 

cifras de negocios por 3,783,900 millones de d6lares, le sigue E~ 

tados Unidos con 2,709,000 millones y Gran Bretaña con 771,300 m! 

llenes. Sirva de comparaci6n que en M€xico asciende a 28,400 mi

llones. 721 

Como se ve, en un lapso muy breve, el poderío financiero se ha 

vuelto· avasallante Golem de la economía mUnclial. 



283. 

Se comprueba el ritmo más c@lere de la oligopolizaci6n ttpica 

de las fases descendentes y se corrObora la enorme disponibilidad 

de capitales libres, para ser invertidos en los renovados proce

sos productivos, en posesi6n de los grupos serviciales e indus

triales que.comandarán la fase subsecuente de ascenso. 

De manera subsidiaria se ratifica tambi~n que las grandes cor

poracio.nes acaparan cada vez R'.ás el producto mundial. y la masa de 

ganancias (que relega a un segundo plano a la tasa) y, por consi

guiente, que sus ritmos de crecimiento son muy superiores a los 

de las naciones y el resto de los sectores productivos. 

9.7.8 RUTAS DE LAS TASAS DE INTERES. 

"Pero, amigos, el poder del rey f"1Z""C" más que himaro, 
tanto que n:J veo a cbnde n:::i alcarce su brazo." 

llerodoto. 

Estos serán los G1timos rumbos que exploraremos. 

En la fase de expansión la tasa de inter6s real se movi6 en un 

rango de 2 a 3%; particularmente en el periodo 1965-1973 promedió 

2.3\, en el conjunto de los países centrales. 

Como ya mencionamos en la secci6n 9.3, en la primera parte de 

la fase descendente que hemos nominado subfase I, los paises ce~ 

trales, con excepci6n de Alemania, instrumentaron políticas de 

tasas de interés reales muy bajas o negativas para defender el 

nivel de ganancias de sus empresas productivas, hacerlas tM.s co~ 

petentes en el exterior, fomentar la inversión y disminuir el p~ 

so de las deudas nacionales (pOblica y privada). Las tasas rea

les de interOs promediaron 1.3% de 1973 a 1990 (Vid. supra cuadro 

26). 
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Esta polttica se finc6 en la enorme liquidez del sistema fina~ 

ciero internacional, prove!da por la gran emisi6n de d6lares de+ 

gobierno estadounidense y, en menor medida, en el reciclaje de 

los petrod6lares. 

El crecimiento inflacionario de la recuperaci6n 1976-79, des

cans6 en la vigencia del patr6n d6lar y en la extendida red cre

diticia que lo apuntalaba. Sin embargo, la sobreemisi6n de d61~ 

res, su sobregiro crediticio y la magra rentabilidad productiva 

y financiera, estuvieron acelerando la inflación, que ernpez6 a 

desbordarse en 1979, y acentuando la devalu~ci6n del d5lar, con 

lo que el sistema crediticio, en Al fundado, se erosionaba rápi

damente y amenazaba con su quiebra. 

La estampida hacia el oro, ante lo deleznable de la divisa y 

sus rendimientos, habla comenzado. La fiebre por el metal multi

plic6 su precio por un factor mayor que 4, entre su promedio de 

1978 (193.29 dls. por onza Troy) y febrero de 1980 (en que alcan

z6 su precio record de 850 d6lares): stntoma pánico t1pico que pr~ 

cede a las recesiones y depresiones. Y este suceso no fue la sal

vedad. 

El poder de la fase descendente se mostraba en plenitud, pues 

dado que el crecimiento inflacionario no se habla acompañado de 

la correlativa formaci6n de capital, precisamente por la sobrein

versi6n que se arrastraba desde el pasado, las inyecciones mone

tarias dejaron de crear crecimiento, volvieron más precario el 

sistema creditico d6lar y s6lo produjeron inflaci6n e inelucta

blemente otra recesi6n. 

Los estadounidenses estaban, por tanto, obligados a reconsti

tuir el patr6n y el sistema crediticio d6lar o a verlo sucumbir, 

y con él tanto a su economla cuanto a la mundial, que entrarlan 

en la tempestuosa e impredeciblemente larga noche de la depresi6n. 
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Para fortalecer al dólar y reconstituir su sistema crediticio 

mundial, los estadounid.enses empezaron a elevar las tasas de in

terAs reales, primero de manera pausada ( l.978-1979) y, después·~ 

aceleradamente (1980-1982), as! los tenedores ¿e dólares se.ini

ciaron en una época de jugos!simas ganancias, aurnent6 la demanda 
y, con ella, la reapreciaci6n de la divisa internacional, y, a 

partir de 1980, el desdeño gradual del oro y la preferencia por 

los 11greenbacks 11
• (Vid. supra cuadro 23 y cuadro anexo 16) . 

La tenencia de d6lares se v~lvi6 tan atractiva no s6lo por sus 

rendimientos altos en tasas de inter~s, sino también porque su 

apreciaci6n ascendente garantizaba la dilataci6n prodigiosa de su 

poder adquisitivo respecto a todas las monedas y a todos los bie

nes, y, adem&s, porque su posesi6n permit1a, dada la fren~tica 

danza intermonetaria que propici6 su asunci6n.vertiginosa, hacer

se de fortunas fantásticas especulando contra todos los signos I1l2. 
netarios, lo cual, a su vez, robusteci6 su poderlo y la esplendo

rosa sobreapreciaci6n de 1983-85 (Vid. gr!fica L y cuadro anexo 
17). 

Las fuerzas subterráneas de la fase descendente y las restrin

gentes pol!ticas monetaria y financiera estadounidenses, llevaron 

a la prolongada recesi6n mundial de 1980-1982, a la deflación ag~ 

da y generalizada del mercado orb1stico a partir de 1981 y, desde 

1982, a la luenga depresi6n con hiperinflaci6n en la periferia. 

El. frenazo econ6mico y la pol!tica del d6lar obligaron a los otros 

pa!ses industrializados a instrumentar tambi~n más acerbamente p~ 

líticas monetaristas restrictivas, para tratar de contener la es

peculaci6n contra sus monedas y el descomunal e incontenible flu

jo de sus capitales hacia Estados Unidos. La resultante fue la 

profundizaci6n y g~neralizaci~n del receso en 1982. 

La morigeraci6n de los agregados monetarios y la asunci6n a 

sus marcas de la posguerra de las tasas de interés nominales y 
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reales, nimbaron el intervalo de fines de 1979 a finales de 1982. 

Después fiel Anfasis de la Reserva Federal en controlar la in-

f laci6n restringiendo el crecimiento de los agregados monetarios 

se modific6 en agosto de 1982. Durante los 12 meses posteriores, 

la oferta monetaria creci6 significativamente, a un ritmo de 13%, 

para aliviar la situaci6n interna que experimentaba Estados Uni

dos, a la par de contribuir a apuntalar al sistema financiero in

ternacional amenazado pro la crisis de divisas de México. La co~ 
binaci6n de po11tica fiscal y monetaria resultante tomada conjun

tamente fue suficiente para impulsar una vigorosa recuperaci6n eco 

n6mica despu~s de la profunda recesi6n en 1982". 72.I También las -

tasas nominales y reales empezaron a descender. 

A continuaci6n, de julio de 1983 al tercer trimestre de 1984, 

"se-restringe nuevamente la expansi6n de la oferta monetaria por 

temor a reactivar 1a inflaci6n en un momento de vitalidad en el 

crecimiento econ6mico 11
, 

74 / y otra vez se elevan las tasas de in

~~. 

En seguida, desde fines de 1984 hasta el primer trimestre de 

1987, la pol!tica monetaria se flexibiliza extr~ordinariamente, 

la tasa de crecimiento de Ml llega a la marca de 16.6t y M2 sube 

a 9.3\ durante 1986 2.~l¡ las tasas de interés nominales (tasa pr~· 
ma: 7.S•) y reales (4,9%) llegan al nivel m!s bajo del periodo que 

corre desde 1981. Ast se logra.prolongar la expansien econemica 

y acelerar la depreciaci6n del d6lar, iniciada en marzo de 1985 

(Vid. cuadro 23, anexo cuadro 17 y gr5fica L). 

Subsecuentemente. a partir del segundo trimestre de 1987 y ha~ 

ta octubre del mismo año, se reelevan las tasas de interés y, aun 

hasta enero de 1988, el ritmo de crecimiento de la oferta moneta

ria (Ml) cae en picada. 7.2./ 

A ralz del crack bursátil del 19 de octubre de 1987, las tasas 
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de interés descienden lentamente hasta mayo de 1988f pero sin re

basar el piso nominal de 8.5%; por su parte, la oferta monetaria 

comienza una expansi6n titubeante, entre febrero y abril de 1988, 

que se vuelve clara desde mayo del mismo. A partir de este.mame~ 

to la Reserva Federal combina crecimiento de los agregados monet~ 

ríos y elevaci6n de las tasas de inter~s; en diciembre la tasa 

prima se coloca en 10.5%, 6.1 puntos por encima del indice de pr~ 

cios al consumidor de 1988 (4.4%). 77 / 

Posteriormente, en el primer semestre de 1989 (ante una infla

ci6n que est~ en 5% y con tendencia a incrementarse hasta 5.5%), 

la Reserva Federal alz6 la tasa prima, llev&ndola en el segundo 

trimestre hasta 11.5%; simultáneamente ha hecho crecer lentamen

te los agregados monetarios. 1!I Es decir, otra vez, una poltt~ 
ca marcadamente restrictiva. 

Por el lado de las tasas de inter~s a largo término, el indi

cador son los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo 

plazo. En el cuadro 44 y en las grSficas LL se observa que su 

trayectoria es muy semejante a la de la tasa prima y responde a 

las mismas razones que se han expuesto sobre esta última; empero, 

en el perlado más reciente (i979-89), su nivel en relaci6n a la 

tasa prima ha sido como a continuaci6n se enuncia: de 1979 a 

1982, su limite estS por abajo; despu~s, de 1983 a fines de 1985, 

se mueve por encima, cuando la velocidad del crecimiento del dé

ficit y la deuda es más rápida; a finales de 1985 se acentúa su 

descenso y en 1986 y principios de 87 llega a su 11mite inferior 

y marcha, pr~cticamente, al paso de la tasa prima, en el lapso 

preciso en que el déficit fiscal es más gigantesco (Vid. gráfica 

M); subsecuentemente, a partir del segundo semestre de 1987 as

ciende un poco más rSpido que la otra tasa, hasta las inmediaci~ 

nes de 10% en octubre1 sucedido el crack, baja y se estabiliza 

en los contornos de un tipo de 8.5% hasta junio de 1989; en este 

intervalo se encuentran en un borde semejante al de la tasa pri

ma hasta el primer semestre de 1988, ulteriormente la diferencia 
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se hará marcada, pues la tasa prima, como se ha visto, continua

ría subiendo. 

La política de tasas de inter~s sumamente altas, la sobreaprc

ciaci6n del d6lar, que se volvi6 majestuosa, espec!ficamente en

tre 1983 y 1985 (Vid. gráfica L), la reelevaci6n de la tasa y la 

masa de ganancias y la continua expansi6n econ6mica y, por otra 

parte, la debilidad de la mayor parte sistema, propie,iaron la aV!_ 

lancha de inversiones extranjeras hacia Estados Unidos. 

Así e1·gobierno estadounidense contó con recursos de sobra pa

ra financiar el d~ficit fiscal enCJ.le finc6 la expansi6n, y el se~ 

ter privado dispuso de enormes recursos cre.diticios para financiar 

la inversi6n y el consumo de modo no inflacionario, modernizar el 

aparato productivo y lanzarse de lleno al desarrollo de los sect2 

res industriales y serviciales que comandan la revoluci6n tecnol~· 

gica. 

Al mismo tiempo, la magnificente sobrevaluaci6n, la deflaci6n 

de los precios mundiales, términos de intercambio ins6litamente 

ventajosos y la holgada financiación externa le facilitaron com

prar con papel moneda cientos de miles de millqnes de dólares de 

bienes reales, que complementaron de manera cada vez más amplia 

(.sobre todo entre 1984 y 1986) el consumo interno, productivo e 

improductivo, en todos los bienes de tecnología difundida que r~ 

sultaba más rentable importar que fomentar su producci6n al int~ 

rior. ASi, el déficit comerci~l ingente se constituyó en el otro 

pivote de la economía estadounidensé y en benefactor de las eco~ 

nomías más vinculadas: Canadá, Japón y los dragoncitos. Natura~ 

mente, sus beneficios alcanzaron también a otros socios exporta

dores de manufacturas. 

Aun cuando el G6lar empezó a depreciarse aceleradamente a pa~ 

tir ··ael segundo trimestre de 1985, la poli tic a estadounidense de 

conservar altas tasas reales de interés, la continua expansi6n 

de su producto, los exorbitantes capitales mundiales comprometi

dos con su economía y la inexistencia (o muy limitada presencia) 
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de mejores destinos, han preservado la fortaleza del patr6n d6-
lar y el sistema crediticio en 61 fincado. 

Este proceso se ha reforzado por el itinerario de los va~ores 
en el mercado accionario, que se levantaron aproximadamente 110\, 
entre noviembre de 1982 y julio de 1989, 221 y cuyos rendimientos 
superaron 16\ en 1986, rondaron 22\ en 1987 y, aun despu6s del 
crack, han fluctuado en una banda de 13 a 14%, desde las postri
mer1as de 1987 hasta julio de 1989, La inversi6n extranjera, 

atra!da por estos formidables rendimientos, retroaliment6 virtuo
samente el mercado de capitales estadounidense (Vid. gr4ficas LL 
y anexo cuadro 11, ttems 31-35). 

Prueba de lo susodicho y de la flexibilidad de la Reserva Fed!!_ 
ral para controlar sus variables, es que despuAs de la catda del 
lunes negro, Dás estrepitosa que la de octubre de 1929, la baja 
en las tasas de interés y las enormes sumas inyectadas al siste
ma condujeron a que el año 1988 fuese bonancible. 9o/ El PNB es
tadounidense creci6 a 3.8,, el japon6s a 5.7, y el de.Europa oc
cidental a 3\; en conjunto las economlas industriales crecieron 
4%, comparado con 3.3% en 1987. Los resultados fueron los mejo
res despu6s de 1984, 9l/ en lo que va de la d6cada. 

Tambi6n fundamenta lo afirmado el hecho de que no ha habido 
nueva fiebre de oro, incluso en las semanas inmediatas al crack 
su precio no super6 el promedio de 1981, y en enero de 1988 ya 
habla iniciado su ~dencia descendente, su nivel en los prime
ros siete meses de 1989 ha sido muy similar al promedio de 1986 
!Vid. gr!ficas LL y anexo cuadro 16). 

La 6ltima señal, igualmente CDntundente, es el incontenible 
desbordamiento de la inversi6n extranjera hacia Estados Unidos: 
de 500,830 millones de d6lares en 1980 subi6 hasta l,540,000 en 
1987, 82/que es tanto corno el PNB combinado de Alemania y Espa
ña, tercera y d~cima economtas del sistema capitalista. !!11 
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La asunci6n meteórica de la inversión externa corrobora que 

sus ganancias se reinvierten en la econom!a estadounidense }' que 

el saldo deudor de ~sta (-368,000 millones de dólares) es la me

dida de la traslación masiva de capitales del resto del sistema. 

Estados Unidos es, pues, más que nunca, la sede del capital 

trasnacional, la nación de la burguesía internacional, y ello ha 

contribuido a que la presente etapa de expansión, que dura ya 80 

meses (noviembre de 1982-julio 1989), sea la segunda m~s prolon

gada en un siglo y la primera en tiempos de paz (pero con un ga~ 

to militar enorme) que haya cursado la econorn!a estadounidense, 

aunque a un ritmo menor al promedio de las dilataciones de la f~ 

se ascendente de aliento largo .. 94 / 

9.7.8.l LAS TASAS DE INTERES Y SUS PERCUSIONES SOBRE LA PERIFERIA. 

"Más valen en cualquier tierra 
( ¡mirad si es harto sagaz : ) 
sus escucbs en la paz 
que rodelas en la guerra . 
Pues al natural destierra 
y hace propio al forastero, 
poderoso caballero 
es Cbn Dinero • 

Las tasas reales de interés negativas o ligeramente positivas, 

prevalecieron hasta 1979, siguiendo el patr6n cíclico de la fase 

d~ descenso;· empero, a partir de 1980, dado que son el instrumen

to más manipulable, sobre todo para quien posee la moneda hegem6-

nica, han marchado en congruencia (aunque en niveles exageradame~ 

te altos, pero perfectamente coherentes con la política económica 

de Estados Unidos} con la expansión de este país y sus socios más 

!ntimos. 

Sin embargo, vistas desde.la economía mundial en descenso, su 

manipulación anticíclica ha resu~tado fat!dica y ominosa, especia! 
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mente para los paises periféricos rr~s endeudados. 

E1 encumbramiento permanente de las tasas de inter~s y la de

preci~ci6n sin precedentes de las exportaciones de los países p~ 
riféricos (Vid. secci6n 9.7.S}, se han combinado nefastamente en 

contra de estas provincias. 

Si se utiliza la metodología de la CEPAL para calc~lar la tasa 

de interés real pagada por los deudores perif~ricos, los resulta

dos son escalofriantes. El m~todo consiste en deflactar la tasa 

prima estadounidense o la tasa Libar (curodólar a 6 meses), por 

el tndice de precios de las exportaciones perif~ricas. 85/ 

Ilustremos: en 1987 el !ndice de precios del petr6leo export~ 

do por las naciones perif~ricas se situó en .574 y la tasa prima 

en 8.75,, en consecuencia la tasa de inter~s real pagada por los 

deudores que exportan este producto fue 15.24%, compárese con la 

tasa real en Estados Unidos: 5.75\ (Vid. cuadros 23 y 41). 

Es evidente que tasas de tal magnitud paralizan cualesquiera 

economtas. 

La combinaci6n anterior aunada a la debilidad general del sis

tema econ6mico, a la revoluci6n tecnol6gica, al neoproteccionismo· 

y a la_ incapacidad de la mayoz:-· porci6n de la periferia para incu;: 

sionar en las corrientes manufactureras din&micas del comercio 

mundial, han dado por resultado, además, que las exportaciones l~ 

tinoamericanas, por ejemplo, hayan fluctuado hacia la baja desde 

1981 hasta 1987 y que s6lo en 1988 hayan superado el nivel de 1981, 

!!§./ con lo cual el servicio de la deuda ha resultado todav1a mtis 

pernicioso. 

Apnntese que desde 1982 los préstamos netos hacia la periferia 

han sufrido una gran astringencia, mientras que ~sta ha pagado s~ 

mas crecientes por concepto de intereses y amortizaciones, convi~ 
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tiéndose en transferente neta de recursos hacia los pa!ses centr~ 

les acreedores. 

Se
0

ñálese, asimismo, que frente a la debilidad de sus economlas, 

la inversi6n extranjera se ha retraído y los capitalistas locales 

han exportado sus riquezas, hacia Estados Unidos principalmente. 

Tambi~n en este concepto, pues, se han vuelto transferentes netos 

de recursos. 

En el anexo cuadro 24, se contemplan los principal'es indicado

res de la carga de la deuda, harto elocuentes por s! mismos, mas 

consid~rese que con el alza de las tasas de inter~s en 1988 y 1989 

el fen6meno se ha agravado. 

Es de primordial importancia aclarar que.lo que en ésta y otras 

fuentes llaman servicio de la deuda, s6lo comprende el pago de in

tereses, ocultando la verdadera dimensi~n del problema. En térmi

nos estrictos el servicio de la deuda engloba tanto intereses cua~ 

to amortizaciones: para dar cuenta de su proporci6n real v~ase el 

caso de México en el anexo cuadro 30. 

En Este sí podemos asombrarnos del tamaño d~l saqueo. Aprecie

se que en el periodo 1979-1985, el país pag6 por concepto de ser

vicio de la deuda mSs de l00,000 millones de dólares y, no obsta~ 

te, su deud.a se increment6 en casi 57, 000 millones y su deuda ac~ 

mulada subi6 a 98,034 millones de d6lares. S6lo se nece~ita sen

tid.o común para valorar las extraordinarias ganancias que la deuda 

mexicana ha brindado a los financieros internacionales. 

Se infiere que aconteceres semejantes han apabullado al resto 

de las naciones periféricas, y deja de sorprender que, aunque. no 

hayan dejado de transferir capitales netos al exterior, su deuda 

externa alcance en 1989 las siderales cifras de un bill6n trescie~ 

tos mil millones de d6lares. 
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Se corrobora que la periferia ha jugado un papel importante en 

la concentraci6n y centralizaci6n de capitales a escala mundial y 

que sobre ella se han descargado los efectos más negativos de la 
larga fase descendente (Vid. anexo cuadro 18). 

La depresi6n de largo plazo dura ya una d6cada y no se colum

bra su fin·, pues todas las variables, externas e internas, son a!!_ 

versas para la mayor porci6n perif~rica. 

Para muestra de la hondura depresiva en AmArica Latina, la re

gi6n más endeudada, basta la muestra de dos botones que se ofre

cen en el cuadro 45. Las mutilaciones en el producto per cápita 

y en la inversi6n son atroces y llevará lustros reconstruir sus 

niveles de hace 10 años. 

A la entrada del laberinto de la deuda podr1a burilarse, com:> 
en el umbral del infierno: 

"Por rn1 se va a la ci\dad doliente, 
¡x>r rn1 al abisnc del torrente fiero, 
por m! a vivir con la perdida gente.• 

(Dante Alighieri) 

Es evidente que la brutal desvalorizaci6n de los capitales, la 
fu~rza-d~.trab~jo y la producci6n, que ·acompaña a laS crisis y a 

la fase depresiva de largo plazo del sistema, se ha concentrado 

en la periferia, especialmente en ias provincias m&s endeudadas, 
y esto; en la dial6ctica sist6rnica, ha diluido sus efectos en los 
palses centrales, señaladamente en el nGcleo y sus !ntimos. oes

pejemo~ que lo anterior no excluye que incluso en el nOcleo haya 

fracciones productivas y poblacionales que sufren los impactos pe~ 

versos, ni tampoco que en la periferia medren castas intocables y 

opulentas. 



CUADRO 44: ESTADOS macos: TASAS DE :rnTERES DE 

LOS BONOS A LARGO PLAZO, 1971-1986. 

Años ' Años % 

1971 5. 74 1979 9.33 

1972 5.63 1980 11.39 

1973 6. 30 1981 13.72 

1974 6. 99 1982 12.92 

1975 6.98 1983 11.34 

1976 7.87 1984 12.48 

1977 7.67 1986 

1978 8.49 Agosto 7.28 
Septiembre 7.56 
Octubre 7.61 
Noviembre 7 .42 
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Notas: Se trata de bonos a 20 años y las cifras ~on prom!:_ 
dio del perlodo, 

FUENTE: 8aJ'XXJ de Hl!xico: "Boletln de Ecori:lltúa Internacional 11
, 

\Ol. XIII, ntin. l, Mbd.o:>, enez:o~o, 1987, cuadro 
13, p. 69. 

CUADRO 45: AMERICA LATINA: INDICADORES DE LA OEPRESION 

PIB per cápita Inversi6n de Capital 
1989 corro \ de 1980 1989 CXlllD ' de 1980 

Arqentina 42.9 26.5 

Brasil 117.7 103.4 

Chile 71,9 88.3 

~ico 83.5 73.4 

Perú 88.2 78.2 

Venezuela 71.9 64.4 

FUENIE: Fortune: "Latin Anerica", Fbrtune, July 31, 1989, p. 89. 
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Por contrapartida, cabe reiterar que la subfase II del descen

so c1clico de larga duraci6n, se ha.caracterizado por la focali

zaci6n del crecimiento (aunque m&s aletargado que en el pasado 

ascendente) en un puñado de naciones, por el casi estancamiento 

en la mayor!a de los paises industriales y por el nefando genoc! 
dio y el luengo economicidio en las provincias perifAricas,.con 

algunas excepciones. 

El ciclo se ha revertido y nos entierra. 

Nuestro sol se vuelve escombros en los terremotos econ6micos. 

El Tezcatlipoca Negro, el jaguar devorador de so1es y hombres, 

habita al Norte, el que no cesa de despeñarnos en los hoyos oscu

ros del Cosmos, él, Tezcatlipoca, el negro espejo que humea por 

nuestra sangre. 
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l. Los movimientos de los factores examinados validan la te

sis y revelan la existencia de los ciclos largos en el siste

ma capitalista. 

Durante el ascenso, la prosperidad fue generalizada y cons
tante, en tanto que en el descenso ha predominado el aletarga
miento, y la bonanza se ha focalizado y ha tenido un ritmo no
tablemente menor en relaci'5n a la fase ascendente.-

La intensidad de las fluctuaciones ha sido diversa y ha es

tado en funci6n del lugar que se ocupa en el sistema. La ond~ 

laci6n ha sido m4s suave en la porci6n privilegiada y mls mar
cada en la perif~rica, como consecuencia de que la econom!a d~ 

minante restablece su equilibrio y/o hace uso de los desequil! 
brios, creando o aumentando los desquiciamientos en la mayoria 
del sistema. 

La expansi6n prolongada del nGcleo y sus tntimos (durante 
la subfase Il o segundo Juglar de la fase declinante), aunque 
a tasas mucho menores a las del ascenso, el cuasiestancamiento 
en la mayorta de las naciones industriales y la depresi6n in
cesante y brutal en casi' toda la periferia·, patentizan lo apo!_ 

tillado. 
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Asimismo se comprueba que el sector primario del sistema 

(la periferia) sufre la depresi6n mss ·aguda y persistente, 

mientras el sector metaindustrial (el centro) es menos afec

tad0. Cabe agregar que los sectores primarios de las nacio

nes centrales son salvaguardados de los.impactos más duros de 

la depresi6n v!a subsidios, y que esto, a su vez, daña a6n más 

a la porci6n dominada del sistema. 

2. En las series cuyo movimiento señala una tendencia secular, 

como el volumen de la producci6n industrial, el correspondien

te al comercio mundial, el PIB, la inversi6n, el empleo de la 

fuerza de trabajo y el consumo, se muestra que las fases c!cli

cas aceleran o retardan la velocidad del crecimiento. 

Empero, en la periferia, no sólo se ha minorado el crecimie~ 

to de los elementos susodichos, sino que han mostrado una aguda 

tendencia descendente, comprobándose, as!, con nitidez, el mo

vimiento ondulatorio de largo plazo. Inclusive la ocupaci6n se 

ha constreñido absolutamente en algunas naciones centrales. 

3. Los precios oro de las mercancías y los sa1arios poseen un 

claro trayecto ondulatorio que sigue al del ciclo; suben en la 

dilatación y bajan en el declive. 

La deflación más honda la padecen las mercancías y los sala

rios perif€ricos. 

En la subfase I la deflaci6n fue ocultada por la inflaci6n 

monetaria, en tanto que en la subfase II apareció transparen

temente. 

4. Aun cuando en la subfase Il no ha habido nueva fiebre de 

oro, .sino suaves y breves calenturas, su precio ha sido diez 

veces superior, en promedio, al vigente durante el ascenso. 

Su trazo ondulante es meridiano. 
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S. Las tasas de inter~s reales (uno de los factores más regu

lables por el sector pGblico) , sigUieron un curso descendente 

y alcanzaron incluso niveles negativos en la subfase I, en co

rresPondencia con la fase de declive. En la subfase II, por 

el contrario, han rondado niveles muy altos. Esta es una con

ducta nueva en los ciclos de largo plazo. 

6. El tipo de interés real de los bonos pGblicos h~ sidO muy 

elevado durante la s.ubfase II, revelando la presencia de la fa

se descendente. 

Las tasas de interés bancarias y las de los bonos pGblicos 

experimentaban direcciones diferentes en los ciclos anteriores, 

lo novedoso en la presente fase es que han marchado, habitual

mente, paso a paso. 

7. Las restricciones crediticias y las liquidaciones de deudas, 

tlpicas de las fases depresivas, han estado presentes, sobre t2 

do, en el mercado mundial. 

8. La tasa de ganancia mostr6 una tendencia negativa entre fi

nes de los sesentas y 1982; a partir de 1983 ~a tendencia se 

vuelve creciente, principalmente por los sustantivos crementos 

en el n6cleo. Las ganancias progresivas en Estados Unidos se 

han apoyado en reducciones de los tialarios reales, deflacic'5n 

de costos, especialmente de los bienes y servicios importados, 

transferenci.as netas de capitales desde el resto del sistema, 

la revolucic'5n tecnoindustrial, el aumento de la productividad, 

la internacionalizaci6n productiva, las rentas tecnol6gicas mo

nop6licas, los gastos gubernamentales, los est!mulos fiscales, 

la financiaci6n pr6diga, las maniobras monetarias y, en suma, 

en las condiciones excepcionales que su economla brinda a los 

negocios. 

Adem!~ ia o1igopolizaci6n creciente ha hinchado 1a masa de 

ganancias, contrarrestando asl las bajas tasas persistentes en 
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muchas clases productivas importantes. 

9. Una vez m~s, las innovaciones han aparecido en grandes gr~ 
pos y durante la fase depresiva. Es obvio que emanan del .aceE 

vo cient!f ico-t~cnico precedente y que se aplican para superar 

la caída de las ganancias y la amenaza de los competidores. 

La espasmódica introducci6n a gran escala de las combinacio

nes nuevas se est§ llevando a cabo y paulatinamente invaden to

dos los terrenos en las econorntas centrales más dinámicas y me

jor equipadas; su difusión, aunque más cachazuda, irradia al 

resto de las naciones industriales e, inclusive, hacia algunas 
regiones y clases productivas de la periferia. 

No obstante, la misma profundidad de la mutaci6n tecnológi-

ca y la compleja dial~ctica de desvalorizaci6n-valorizaci6n que 

provoca en el aparato productivo internacional, confluyen en un 

proceso.plet6rico de fracturas y tropiezos que vuelven morosa la 

difusi6n general de las tecnologías nuevas en nivel sist~mico, 

acontecer que no se contrapone a la rápida innovaci6n en Estados 

Unidos, Jap6n y Canadá, y en algunas clases industriales de otras 

naciones importantes. 

Dado que el reemplazamiento de el equipo obsoleto y la impla~ 

taci6n de las innovaciones mayores, asociadas a la incorporaci6n 

de nuevos bienes de capital básicos y a los ciclos largos, re

quieren de lustros y de enormes sumas de capital-disponible,-el 

proceso es inevitablemente de largo aliento·y concentrado en las 

porciones más poderosas del sistema, en t~rminos de naciones y 

empresas. 

El concepto empresarial schumpeteriano sigue vigente en el 

surgimiento de gran número de empresas nuevas, pequeñas y medi~ 

nas, que son responsables de muchas innovaciones, sin embargo, 

ahora, la mayorta las realizan, o financian, los grandes aligo-
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polios (como las empresas electr6nicas), o las asimilan, adap
t~n y desarrollan (como las automotrices, siderúrgicas, etc.). 

Falta investigar si las innovaciones en curso aumentan o di~ 
minuyen el volumen de equipo de capital requerido por unidad de 
renta, pues s6lo entonces podr& precisarse su incidencia sobre 
la inversi6n, la ganancia y la durabilidad e intensidad de los 
momentos c1clicos subsecuentes. 

10. La debilidad de la acumulaci6n productiva global es condi
ci6n indispenaable para la aparici6n de sumas enormes de capi
tal l!quido disponible para los grupos portadores del cambio 
tecnol69ico, pues 6ate praaupone inversiones de capital ingen
tes, que la acwnulaci6n se concentre y· sea m4s alta que la in
versi6n corriente, que el sistema crediticio y el mercado acci2_ 
nario le sean propicios y que el capital libre sea barato en r~ 

laci6n a la tasa de ganancia. 

Todos estos factores se han presentado puntualmente a su ci
ta con la fase depresiva y han beneficiado a los gobiernos m&s 
s6lidos, a las empresas oligop6licas y a las· medianas y peque
ñas que operan en la punta tecnol~gica, lo cual ha.contribuido 
a la ola de concentraci6n creciente. y al rlipido cambio del per
fil· tAcnico en muchos ramos productivos, pero tambiAn, simultá
neamente, a una brutal cantidad de quiebras, a ganancias redu
cidas y a la morosidad en la mutaci6n tecnol6gica en gran par
te del sis tema. 

Esto Gltimo retrasa el reequipamiento t6cnico radical y la 
inversi6n masiva en nuevas fuerzas productivas básicas, mas.es
te ritmo ea ineludible e inherente a la fase depresiva. 

Por ello la centralizaci6n del capital en el sector finan
ciero y la reducci6n de su tasa de ganancia seguir&n intensi
fic(ndose hasta que encuentren nuevos clientes o bajen las ta-
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sas de inter~s o, finalmente, hasta que 1a preparaci6n del nue

vo ascenso de largo aliento requiera de créditos e inversiones 

majestuosos. 

11. En este ciclo, la hegemonia absoluta de Estados Unidos im

pidi6 el desarrollo de antagonismos intercapitalistas durante 

la dilataci6n, como solía ocurrir en los ciclos pasados; en ca~ 

bio las disputas con el otro sistema menudearon por .interpósi

tos pueblos de la periferia. 

En el curso ascendente los únicos desgajamientos que tuvo el 

imperio fueron, primero, dos zonas de hecho perdidas con ante

rioridad: Corea (1953) y Vietnam (1954), ambos en sus porcio-

nes n6rdicas; y, sucesivamente, Cuba (1961) y Yemen del sur (1967). 

En este lapso, el sistema incorpor6 territorios y recursos 

anchurosos y nutridos contingentes poblacionales de su propia 

periferia. 

En el ciclo que cursa, a diferencia de las otros, las guerras 

y revoluciones han abundado más durante la fase declinante que 

en la ascendente, algunas han terminado en es~isiones, en su 

anexi6n al otro sistema o permanecen como zonas en disputa como 

Angola (1975), Vietnam del Sur, Camboya y Laos (1975), Etiopía 

(1977), Afganistán (1978), Irán (1979), Nicaragu'.' (1979) y El 

salvador (1980-89) . 

Durante la baja, la focalizaci6n y pachurrez del crecimien

to del sistema capita1ista han impelido a las potencias a acr~ 

centar las relaciones econ6micas.con las naciones centralmente 

planificadas, reincorporando, as!, "nuevos" territorios al mer

cado capitalistar sin embargo, dado que estos paises padecen 

también.su peculiar descenso, su juntura ha sido err&tica y su 

magnitud menor a la esperada. 
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De cualquier modo, y sin lugar a dudas, los potísimos países 

capitalistas han incrementado su irifluencia en Europa oriental 

y China. 

12. En las Qltimas dos d~cadas, y principalmente en la que cuE 

sa, la insurgente burguesía trasnacional, el gobierno estaduni

dense y sus organismos imperiales, han venido organizando en t~ 

do el sistema las revoluciones contra las formas so~iales, eco

n6micas y políticas, nacionales e internacionales, estorbosas 

al despliegue de los nuevos cauces del desenvolvimiento que es

tán imponiendo. 

La recomposici6n ha sido, para los pueblos perif~ricos, p&r~ 

mo de pesadillas vigilantes y genocidio-sin tregua. 

13. Los ciclos Juglar no han sido objeto de este estudio, empe

ro es trascendente apuntar que en cada ciclo Kondráticv estSn 

comprendidos seis ciclos medios o Juglar, tres en la fase ex

pansiva y tres en la depresiva, y que su carácter está nimbado 

por el momento fásico de larga duraci6n en que ocurrenª 

Los poderosos instrumentos en manos de los _gobiernos centra

les y los oligopolios, han sido capaces de atenuar sus fluctua

ciones, alargar la fase de prosperidad y trasladar sus efectos 

negativos hacia otras zonas del sistema, pero se· ha comprobado, 

como en el caso de los ciclos la"rgos, que n6 son eliminables, 

dado que son movimientos !nsitoS en la naturaleza· capitalista, 

pues como dice Snyder "el fr!o invernal puede ser contrarres

tado por la celefacci6n central, pero el invierno no desapare

ce por ello" (Kondratieff: 1984}. 

Todo parece indicar que el descenso del segundo Juglar, de 

la larga fase de declinaci6n, se ha iniciado en 1989 y proba

blemente se prolongue hasta 1991,· despu~S vendr& el ascenso del 

tercer JÚglar, en cuyo·curso posiblemente termine de reestruct~ 
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rarse la econom!a de 1os países centrales, es decir, que la b~ 

se econ6rnic~ exprese ya e1 perfil definido de las nuevas tecn~ 

logias. Si esto se verifíca, el ascenso del Juglar subsiguie~ 

te, que puede gestarse en las inmediaciones de la frontera .in

termilenaria, inaugurará la fase ascendente de largo plazo del 

quinto KondrStiev. 

Advertimos que por el carácter de las nuevas tecnolog!as, la 

divisi6n intern~cional del trabajo que implican, la cualidad e~ 

pecialmente destructiva que ha tenido y tendrá el descenso de 

aliento largo en la periferia y el inevitable retraso de su pr~ 

pia reestructuraci6n, la nueva fase ascendente tardará mucho mS.s 

en presentarse en la mayor parte de ~sta. Eventualmente hacia 

el segundo Juglar de la dilataci6n larga. 

No obstante, el devenir tambiAn depende de las correlaciones 

de fuer~as sociales que irán apareciendo, en los planos nacion~ 

les e internacionales, a la sombra 1arga de la depresi6n. 

14. Adem&s de los distingos ya señalados, el ciclo actual tie

ne peculiaridades que lo diferencian de los otros ciclos debido 

a que: la compenetraci6n de las partes nunca antes había sido 

tan profunda; la potencia hegem6nica jamás babia contado con in~ 

trumentos tan poderosos para influir en el ciclo, en menoscabo 

de la mayoría del sistema, ni habta tenido una supremacía tan 

absoluta; los cambios tecnol6gicos no hablan poseído la veloci

dad trastee.adora de los que ahora tienen curso; y la concentra

ci6n de inversiones e intereses de la burguesia mundial en el 

ndc~eo nunca hab!a alcanzado las dimensiones recientes (quizá 

s~mos testigos del embri6n de una casta superimperialista que 

tramontará la ~poca de los estados nacionales muy pronto, e6ni
camente hablando) • 

15. Pr~firamos, por Qltimo, que el tránsito interc1clico no es 

simple como la infecci6n viral ni maravilloso como la transforln!!. 
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ci6n proteica, es la macrogestaci6n pausada, devastadora, com

pleja y deslumbrante de otra era de acumulaci6n y otra edad 

tecnol6gica. 

Por~m: 

"Acima da verdade estao os deuses. 

A nossa ciencia A urna falhada cópia 

Da certeza com que eles 

Sabem que h& o Universo." 

Pessoa-Reis. 
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ANEXO CUADRO 7 

FORIUCION BRUTA DE CAPITAL FI,TO COMO PORCENTAJE DEL I"RODUCTO INTERNO BRUTO 

1965 , ... 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 " .. 
r.t.d>e lhido9 17,8 18.5 17.9 18.1 18.2 17.6 18.1 18.7 19.1 18.4 17.0 17.1 18.J 19.S 19.B 10.5 17.8 16.5 16.8 17.C) .,.,., 29.8 JO.• 32.0 33.2 ,. .. 35.5 JC.2 JC.1 ,. .. JC.8 32.5 ll.2 J0.2 JO.• ll.7 31.6 J0.7 29.7 28.l 21. 
Al...W. 26,l 25.4 23.1 22.4 23.3 25.5 26.1 25.• 23.9 21.6 20.4 20.1 20.2 20.7 21.8 22.7 21.9 20.5 20.6 20.l 
PnnciA 23.J 23.7 23.8 23.l 23.4 23.4 23.6 23.7 23,8 24,] 23.3 23.l 22.J 21.4 21.5 21.9 21.4 20.8 19.8 )8.9 
llain> ...,.., 18.S 18.5 19 • .1 19.4 18.9 19.0 18.9 18.7 20.0 20.9 19.9 19,4 18.6 18,5 18.8 18,l 16.4 16.4 16.4 17.4 
lt:AliA l'),J 18.5 19.5 20.3 21.0 21.4 20.4 19.8 20.B 22.4 20.G 20.0 19.6 18.7 1a.e 19.8 20.2 19.0 17.9 18.2 c..- 23.5 24.5 23.2 21.5 21.4 20.8 u.e 21.7 22.4 23.0 24.0 23.l 22.7 22.2 22.6 22.e 23.S 21.5 19.2 18.1 

'ftJt&1 de ic. 7 paf- 20.9 20.8 20.S 20.7 21.1 23.l 21.6 22.1 23.0 22.4 21.0 20.8 21.2 21.9 22.l 21.a 21.1 19.9 19.5 19.9 

,....,caz 21.3 21.3 21.0 21.1 21.5 21.7 22.0 22.• 23.2 22.1 21.5 21.2 21.5 22.0 22.2 21.B 21.3 20.1 19.7 19.9 

O..bv~pa1-- 22.2 22.0 21.6 21.6 21.9 22.7 22.8 22.5 22.6 22.J 21.l 20.9 20.4 20.2 20.6 21.0 20.1 )9.4 18.9 18.9 oaz.._ 22.7 22.7 22.4 22.2 22.J 23.2 23.J 23.l 23.J 23.0 21.9 21.6 21.3 20.9 21.0 21.J 20.5 19.8 1'.3 19.2 --- 22.4 22.3 22.0 22.0 22.:z 23.0 22.9 22.1 22.B 22.6 21.4 21.0 20.7 20.s 20.1 21.0 20.1 19.4 18.9 18.7 

'tlatal oaz _... r.ta--- 23.9 24.0 24.0 24.1 24.5 25.l 25.l 25.J 26.0 2s.s 24.2 23,8 23.5 23.4 23.5 23.6 23.4 22.4 21.7 21.6 

-· 0-.tM -=1ona1- (pabl..icaci& anml de la OCIE) • loe dilb» 8' .-e cuadro fucmn calcul..'.Mbl do .:uerd> a laa definicionell t1pieaa ch 
lm n.t..a calB - CICJ. 

~- P'!' E!!>! dlll F!s:-. lOll ¡unattajea por cadll. CJl."'P> de pat.. Slf1 calcul...OOS del PIB 'l'bt:al y la ~ muta de capital fijo 
tDt.al dllll ..,.:o, ..._ ~ M m¡r..an en dSlares de Eet'Mbs lhic.t::. a Ju taau da C4llbiD cmrrientes. 

-· Cl'lal1 BoDradc outlook, ro. 39, Parla, ..yo 1916, Clako R-l, p. 176. 
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ANEXO CUADRO 7 

FORMACION BRtrrA DE CAPITAL FIJO COMO PORCENTAJE DEL I'RODUCTO INTERNO DRlITO 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 l978 1979 1980 1981 1982 198] 1984 

r.r...d:» lbiOO. 17.8 18.5 17.9 18.l 18.2 17.6 18.l 18.7 19.l 18 ... 17.0 17.l 18.3 19.5 }9.0 lD.S 17.B 16.S 16.B 17.C) 

""""" 29.B l0.4 32.0 33.2 34.4 35.5 34.2 l4.1 ]6.4 l4.B J2.s 31.2 ]Q.2 l0.4 31.7 31.6 ]Q.7 29.7 28.3 27. 
Al...U. 26.l 25.4 23.l 22.4 23.3 25.5 u.1 25.4 23.9 21.6 20.4 20.1 20.2 20.7 21.e 22.7 21.e 20.5 20.6 2(1.J ......,ª 23.l 23.7 23.8 23,J 23.4 23.4 23.6 23.7 21.e 24.3 23.3 23.J 22.J 21.4 21.S 21.9 21.4 20.e 19.8 18.9 
llilllin> Uü4::t 18.S 18.S 19.l 19.4 18.9 19.0 18.9 18.7 20.0 20.9 19.9 19.4 18.6 18.S 18.B 18.l 16.4 16.4 16-4 17.4 
ltAliA 19.l 18.5 19.S 20.3 21.0 21.4 20.• 19.B 20.e 22.4 20.6 20.0 19.6 18.7 18.B 19.8 20.2 19.0 17.9 18.2 
ca..- 23.5 24,5 23.2 21.s 21.4 20.e 21.e 21.7 22.4 23.0 24.0 23.1 22.7 22.2 22.6 22.8 23.':i 21.S 19.2 18.1 

Tbtal de loe 7 ¡al- 20.9 20.e 20.s 20.7 21.1 21.3 21.6 22.1 23.0 22.4 21.0 20.B 21.2 21.9 22.3 21.e 21.1 19.9 19.5 19,9 

-.ioaz 21.3 21.3 21.0 21.1 21.5 21.7 22.0 22.4 23.2 22.7 21.s 21.2 21.5 22.0 22.2 21.8 21.3 20.1 19.7 19.9 

0..tm~pa1-- 22.2 22.0 21.6 21.6 21.9 22.7 22.e 22.5 22.6 22,3 21.1 20.9 20.4 20.2 20.• 21.0 20.1 19.4 18.9 18.9 caz.._ 22.7 22.7 22.4 22.2 22.3 23.2 23.3 23.1 23.3 23.0 21.9 21.6 21.3 20.9 21.0 21.3 20.s 19.8 19.J 19.2 

- """'6oica - 22.4 22.J 22.0 22.0 22.2 23.0 22.9 22.7 22.8 22.6 21.4 21.0 20.7 20.5 20.7 21.0 20.1 19.4 lB.9 18.7 

'lbt.al oaE mcme &ta-

-~ 23.9 24.o 24.0 24.1 24.5 25,3 25.l 25.J 26.0 25.S 24.2 23.8 23.5 23.4 23.5 23.6 23.4 22.4 21. 7 21.6 

-· Q...ua ~- (pJbl.í.QCi& .vaa1 de la OCD:). to. datae ., e.te CUlldro fucmn cal~ do ~ a las definicl.oma tJ'pi.caa da 

io. ·~ cxm - am. 
~- - F!!J! da f!:leM. Lc9 proaitajee por ~ ~ da pal- 9011 calculad>s del PIB 'JbtAl y la f'o--=i& bruta de capital fijo 

total del ~. mtx. ~ 118 eq:ceaan en d6Lucs de P.at:aib lhid» a laa taau de calllbio a>n.ienbe. 

-· <Za>• Bccn:mlc OlJtl.ook, oo. 39, Parta, la)O 191fi, C\mdro R-l, p. 176. 
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ANEXO CUADRO 0 1 

INDICES DI!: l"RECIOS DE BIENES PAltmAIDS0 EXCLUYENDO ~NERGETICDf0 1 

1970-l'ir.1 11 

o .. fl•ctadD• pgr •1 prMClQ .. lo• E•t•dD1t lJnldDS .. 1 .. "oM!Uf.CtLW•S ., -- ·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blttn•• Bi•n11s 111wn11• a1un•• 

tt .. t .... , ... Pri..,.lD• Pr111 .. rtcu. En Pr1 ... rlgs Pr.í-rlci• 
p,. ..... •MPOl"t•dD• pgr •>1pDrt.1Ja• PDf'" Dill"S e•pDrt•duJ.. pDt" ••i.n~r\Hu• por 

TtiJu• •'11••11lu"' D•blda• A..irtcal•• . t1 .... t•l•• ID• p•l••• ICIS J>•f"'"'" ID• poih,MIO la• 1o1oif••• 
p•rlféricgs lndu•trl4'1v• t.udua todgs p.rlf.frtCO• 1 ndu•trl•l•• ---------·- ·------ -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

100.0 23.3 4:¡,4 

1970 31,1 38 ... 31.e 29,0 49,4 :S6.8 
1971 36.2 39,6 29.0 29,5 40.9 :!4.4 
1972 30,9 42.0 31.6 33.6 40.7 360 l 
1'973 c.3.1 77.2 40.1 !!13.7 :10,l .... 
1'974 76.4 9:1,4 48,6 :IS.'9 75,S 71o4 
197:S 64.0 74,!li 45,7 47,7 66.6 99,2 
1'976 .,q,4 71,7 04.b 61. I 65.5 •&.'9 
1977 7b,7 4'9.7 '"'·º 61.7 69,3 84.B 
1'170 77.c. 78.9 109.9 65,b 70.3 ao.2 
1979 '94,1 •n.1 11'4.4 '90,:S 91.3 '94,'4 
1980 aoo.o 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 
1'901 09.4 'lb.O 79.:S e:i.:s 04.8 8bo I 
1902 oc.o ll::?. I 7'9.6 01.1 74.S 77.<t 
1903 0:5.2 - 09.:S Bó. I O:S,b 79.:1 92,'9 
1904 06.6 es.u 100.0 87.0 74.2 Bb.O 
1'905 7!1.'9 7'4.'1 80,3 77,:S 69.b ..... 
1904 

01 09,S '9::?.4 103.0 ee.1 70,3 89,6 
02 '91,6 'i'S.2 103.5 •::s.o 77.0 '90,7 
03 04,;: Bb.2 96.8 86.::! 71.2 e:s.::s 
º' oo.e oc.o '1b,O e:s.2' 70.2 eo,:i 

190~ 
01 79,0 eo.:s 92.6 77,4 71,0 78.5 
02 77.6 77 • ..i 0!1.7 70,:S 72.8 77.1 

º' 72,0 10.r 01.0 75,q 69.2 72,2 
?<l,t 71.2 '1'4.0 77.0 6!S,2 73.• 

11 LAS PART lCIPACIOJ.IES C!'iTAN llA!'iADAS C:N EL. PROMCDIO DE IMGRE!:>DS DE LAS 
E11PORTM:IOl.C1l rtUNDIAL.CS f'ADVCNIENTCO DE BIENES f'lllKARIOS DEL PEAIO
¡¡a ¡t¡7q~¡"IQI, 

21' QAS,,DO CN EL INDICE OC LOS VALDRE6 UNITARIOS OF. LAO MM.W'ACTURAG iX-

:S4.6 

37,4 
~'7.7 
41.1 
6'1,Q 
00,4 
67.8 

"'""·' 69,8 
75,4 
93,<) 

too.o 
•2.2 
02.1 
07,2 
07.1 
7111.2 

'i'O,O 
9::?,5 

º"'·' CH,1 

79,4 
77.9 
73,3 
7'4.:? 

POATADA!i POR LOS PAISC:J lHDUSTRlALES, EL WDlCC FUE ELABORAtlO POR NACICJt4S UNIQ(,D, 
:SJ' WCLUlC f'llODUCTOS f"Of.CGTAl.CG, 
rucutE• H•ll:::í•HATIOHAI.. l1011ETMV FUND (F111 l t WORLD ECONOl"llC DUTLODIC 
UA5111N01DN Q,C. ALRIL t110 .. 0 P• 1400 TACLE ;17, 

100.0 100.0 4:1.4 !H.• 

48.4 aoa.9 107,., 109.ti 
46,9 100.9 9:108 1015 • .a 
46,6 '99.8 92.7 1015,7 
68.B 137.9 1:;u.o ¡15¡,4 
82.6 140.4 131.:S 1'48.0 .... 102.7 9:1,1 108,'i' 
70,3 110.• 109,7 "'·· .... 112.2 124.2 102.2 

ªº·'" •8.2 101.s 9:1.4 
'9'4,Q 104.l 104.4 ao:s.• 

too.o 100.0 100,0 100.0 .... 94.0 or0.4 94,9 
94,2 Uó,2 03,41 88.5 

103.9 ... , '92.:S·- 'f7,3 
109,9 100.1 99,4 IOOolil 
lf7,5 87,4 o•·" u.a 

111.4 101.4 uu.2 101.7 
114.0 103.2 1oa.1 '"4,:;: 
1os.2 '90." ~n.o 'i'9,U 
l')!l.S "17.l .,, ... 97,4 

10 •• 4 'i'7,9 97.1 'J.l ... 
101.7 •1.:1 •1.0 9:1,U 

9::?,J: º'·º ru.1 L2.4 
09.'4 70.3 70. l 7U.4 
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ANEKOt CUADRO 101 f'ARTICIPACION DE LOS INGRESOS DEL EKTEl~IOR EN LOS lNGhESOS 
TOTALES1 OANC05 TRASNACIONALES DE LOS ESTflOO'..i UNlOO!i, 

Participaci•~,.. du 1011 in9n1•0• provun1untu11 o111l t-1ttur1lll" t%> -----------------------------------------------------------------
1770 1'1/4 

CU1corp 40,0 43,(l :i4.0 bO.O 6::?,0 70,0 7:.!.0 
t1.r,l ••.,r1c~ t:.orp, 15.0 . 19,(l . 21.(1 . ::?4,0 . ::?9,0 41.0 41),0 
J.f'. l"lor9•n 1nd Ca. 25,0 :-u .... 3:5.0 4:i.'I 45,0 60,0 :s:s.o 
N.anu1•c::turur" Hano'<"•r Corpor•t1on J'!.O ::?4.0 29.0 36,0 .p.2 49,0 :lb,O 
CouL1n.nt.al l 1Uno1• C'orporat1on 0.2 ::.o 17.0 zo.o 4,(1 13.0 :.?:S,O 
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ANEXO CUAtlRO 23 

BALAHCES t'INAN:IERO'J DEL GOBIERNO GENERi\L 

SU"ERAYIT (+t O OEFICIT (-1 CottO PORCENTAJE DEL PUl/PNB N0111NAL 

l'iBO .... 1982 1YB3 t'ia4 .... 1'iat.a 1Yli7• ------------------------------------------------------··-------
ESTADOS ••<1005 -1.3 -1.0 -:s.5 -3.B -2.'i -3.5 -3.4 -~.s 
JHPOH -4.4 -3.Y -3.h -3.7 -2.2 -1.3 -•).11 -o.4 
ALEt1HNIA -2.9 -3.7 -3.3 -2.5 -1.9 -t.I -<1.e -0.4 
FRANCIA o.::: -1.e -2.7 -3.1 -2.'i -2.h -2.6 -:?.~ 
REINO UNIDO -3.::i -2.e -:?.3 -3.7 -3.9 -3.I -3.2 -;,..1 
ITALJA -a.o -11.'i -1:?,h -11.7 -1:s.o -14.0 -1::,q -1::?.8 
COf-M'\DA -2.7 -t.6 -:5.0 -6.2 -6.3 -6.1 -:i..o -4,fo 

TDTi\L DE LDS SIETE DE ARRIDA -2.6 -3,y -4.1 -::s.4 -3,S 3.2 -Z.6 

AU&lRl\l.IA -1,4 -o.s -0.2 -3.7 -3.4 -3,0 L.~ -2.0 
AUt:.lHIA -1.7 -1.7 -3.2 -3.a -2,.1 -:z.2 -..:.1 -2.1 
i'ELCilCA -B.4 -14.2 -12.s -12.3 -10.4 -10.:s -9,7 •8,Y 

. DIMAl'\ARCA -3.3 -b.'i -Y.l -7,::.\ -4,3 -1.s 2.9 ~."l 

FINL.olNOJA o.• '" -0.4 -1.5 O.l o.o -o,3 -e• ... 
GRIOCIA -2.7 -11.9 -7.3 -Y.4 -10.::s -13.4 -10.4 -6.ti 
IRLAfmA -11.7 -12.7 -14.3 -12.b -10.~ -12.1 -10.ti -•l.b 

HOLANDA -4.ó -s.s -1.0 -6.S -b.2 -s.o -6.Y •b.Y 

"°""'"'" :;,1 4,7 ... ,,. . .. . .. -1.1 -3.:". 
EIWANA -2.1 -3.0 -s.e -5.4 -4.'i -1..1 -5.3 -4.9 
SUECIA -3.7 -4.Y -6.3 -s.o -2.3 -2.3 -1.2 -1.• 
TOTAL. DE LOS PAISES MAS PEQUEÑOS b -4ol -::i.o -5,4 -4.2 -4.:? -4,0 •:S,Y 

TOTAL º" TODOS LOS PAISES b -2.4 -2.a -4.0 -4.:S -3.b -3.3 -:?.a -----------------------------------------------------------------------------------------------------
~• .:06lti1~•c1011•• y proy•cc1om••· 
bl t""ll~ f"llt/PN\l • pt1ort1c1i,..1.:Jor1.-11 y t1pn• Ja c•mbio, 

FUt:NlEI OECDI Economtc Oulloc::l; 0 no, :SY, P1ial'"1a, illl&YD 198b, cu•dl'"D :?4, p, 3'9, 
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CONJMSTS ENlllE EL CRECl"IDIJO DSL PH V SI. DI: CGllBUl'IO DI: lllRRCllll: 19511-1973 V 1973-1984 

1'11181: DI: ..-SO 1'1111111: DI: DllBCDISO SLlllSJIC IDlllDlll:S : 

19filt-73 1973-84 [)¡, CGN8llllO Dlll:llGll:JICO' C:. DEL PID 

l. z 3 4 s 6 
PJ8 COlmlllO DI: PIB COllBUllO DI: 2'1 4'3 

DISlllllA Dllll:lllllA 

M.lllWUlll G.9 4.7 1.7 -e.46 e.ea -e.zr. 

lllml'llOS UN 1 DOS 3.7 3.8 Z.3 ••• 8.81 B.83 

nlllUCIA s.1 4.6 z.z B.1.Z B.98 ft,llfi 

.IM'Oll 9.4 9.Z a.a 8.49 8.98 8.13 

MJaalM.JOS 4.7 ••• 1.r. -8.71. 1..48 -a ... 

BINO UllDO 3.B 1.7 1.1. -z.1.1. 8.67 -1..92 

l'UltlJE: EUlhl!lllllCION PftOPIA llA8UA DI ltlllDDIBOM, OP. CIT. <1988>, CUlllDllOB l. V 11119. 

KL COllUIJHO DB IHSlllllA ISTA CM.all.ADO DI "ILLGNBll DI: l'llNSLADA8 ll:Ql.llUlllUN

TllS CH PETROl.llO. 
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ANEXO CUADRO 29 

LOS so BANCOS COMERCJ:ALES-'MA=S~G.,AA=N,_,o,,E,_,S'-~º;.E,.L"--"M"'U"N,,_Do,,_,.I 
UM MIADQUMITllll AIKTI DCPOllH ·--· ·--__ .... ------..UITillALllAMCWJU'AN -·-.....,_ 

...... u. 

•cmco. 
·-NAnotU.U: DI Nltll 
9MCUYI ..... 
eaMlOFTO.WO 

LON0·1Pttl CltlDIT UNM CW JAPAJf 

IU9tOllO T.UST A llAMUJtG 
TLTOMAll 

llU.TIOtW.Wlll ... ln•i¡,. 

lAIYOlllOK•--

'ª"'°"""'"ª ........ 
DAIWAIANI!. 

llANKOFCHINI. 

DltllDNltlHNK 

Ctl FINANCllH DI P'Altlll.I 

TOYO TRUST & HNKING 

"'""°" ClllDIT aaNll 

TO«'fO Jn,m.a llUllA 

TOUO 
lOl:YO 

TOl'fO 

TOlYO 

PAllS 

tono 

PAllS 

lONOON 

tono 
OSAIA 

::ruau .... -... 
UJ,Mit.3 

au.naa .. ..-. .. -.. ......... 
IM.1U.I ......... ........ 

IONOON 118.JM.I 

lOH lfMJM 

TOKTO 114.NU 

flANlfUIT nuu.s 
101.'fO 111.inA 

PAllS 1 ..... 1.JI 

llO.JJ1J 

JJU1L9 .. .__, 
l'll.O'll.I ....... 
ltT,llU ........ 
IMA'IU 

.., ...... -· 141,ll'IA 

111.211.0 

IU.141.4 

tll, .... 
111.'ll'I .. 
111,JU.f ·--........ 

IE1JINO 14 .. 191.I IO,Ol&.4 

ltANlfUIJ lJ0,2... Ul,HS.4 

P.UIS 121.SHA M.tlU 

tono 120.IJJ.a 109,uo.1 
UUJU H,111il 

MONGKOHQ & SHANCHAl HNKIMC HOrtG KONG llJ.IU.7 101 .... 1 

UNION IAMC or IWITIULAND ZUtlCH UO.IOJ.&. IUIU 

UOWAIANM lOICYO U0.1111 IUJl.I 

IWtll H.NK COR!". IASH IOZ,SOZ.4 ll.144A 

CHAHMANHATTl.NCO..... ll[W YOU: 91,4Sl.l M,0!$.7 
IANKAMlltlCA CORP. M,MJ.O 1'1,1'10.0 

UO't'DI 8ANM IJ,14U U.H4.2 

IMOKO CMUIUN ªª""' tono IUlD.O M.OH.S 
IAITAMA IANIC UU,WA U.11&3 TO.-.S 
WllTOIUJIC .. UMDIHl* ousmoo•F U.OlT.9 n,1110 

UMCA NAltONA&.I DIL LAVOIO 19ME llCt.M&l '11,JU.1 
llOYM.11*0f'ClfllADA MONTlfAl ...... , JU&J.Z 

llNIMlfllftlfllaA• IOUO ll.IJU '11.11&.1 
ALGI•• aAMll NIDllU.AMO ,t..M$1UO,t..M ft.Oll.9 '11.Qt.O 

AMITUOAIUtotTltlDAM IANll. 111.•HA u.nu 
LP. MOUAN A CO. 

IHITUTO aAHCAlttO UN PAOLO DI 1CMHNO 

NlW YOU: U.U10 .._. 
IUllA 

TOTA&.I UJt.11&• 

FtEII'E: Fortune: 'lbe w:>r1d's biggest OJntrereial banl:s', Fortuna· 
July 31, 1989, p. 40. 
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