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INTROOUCCION 

"' .•. eol espíritu se media con.si.Ro mismo, 

sólo es a base de superar lo que él es INHEDIATAHENTE 

dist.anci.ándose de ello. Di.cho de otro modo, 

hay que considerar en él el movim.ien.t.o 

con lo que ES se le convierte en lo ~eneral, 

o cómo lo consi6t.ID sent.ándol.o como to que es. 

Et. es ta. /orm4. de ta inmedia.téz ¡ 

pero t. iene que ser Sd'nt.ado en su verdad!'. 

F. HEOEL, ~FILOSOFJ:A aEAL~. P. j.~z. 

La primera intención que tuvimos al ~prender la presente 

tesis proresional, era realizar una refleKión filosófica en torno 

al tomo ttl de "EL CAPITAL" de Carlos Mar><, fundamentalmente sobre 

las ~armas fenCMMtnicas que asume la Ley del Valor. Nos pareció, 

inmediatamente,. que en realidad nos trasladá.bamos a la abstracción 

plena que puede identificarse con aquellas posiciones dogmá.ticas 

. que,. por cierto,. hoy sucumben junto 

socialistas. 

con las burocracias 

Posteriormente, encontramos un estudio del Dr. Perzabal 

denominado "Acumulación de Capital e tnd1..astrialización Co1npleja en 

Mé><ico". En ella se exponen '.M"'la serie de problemas de orden 

teórico y metodol69ico. El pri•ero relacionado con el debate ya 

secular de la t.1·ansf"ormaci6n de valore'Si a precios .. as! CONO de la 

interdependencia de los sectores de la reproducción de capital., 

principalmente; el se9undo,. relacionado con la escasez de datos. y 

los arti'ficios matemAticos que ello obli9a a realizar. Llama la 

aten.:ión la relación de dicho estudio con los que ha venido 

practicando el Dr. Juan Castain9ts,. en particular si.A "Din.ero,. 

Valor y Preciosº. Ambos tien.::n la caracteristica de que adoptan •..in 
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enfoque n-eorricardiano y matemAtico, mismo q.¡e se vuelve cada 

•á.s f'rec•...aente en los anA.l is is concretos desde la óptica de la 

Economia Poli tica, infl•..11dos por los 

Abraham-Frois,. Michio Morishima,. etc. 

trabajos d-= Gilbert 

Desde •..in primer momento,. notamos ci"=!!rto dist.ancia•iento de la 

Critica de la Economia Politica. En sentido, sólo q1..1edaba 

segi..iir buscando 1..an punto de referencia que nos permitiera al lanar 

las limitacione~ de quien empieza a adentrarse en problemas de 

esta indole. 

Cuando cursá.bamos el seminario de "El Capital", hablamos 

visto muy someramente el libro del Dr. Lenine Rojas Olivas pero no 

habialftOS tenido la oportunidad de hacer •...1na apreciación de 

conjunto. En el mot11ento q1..1e creimos que las puertas cerraban 

volviNK>S a loeer <incluso por referencias otros autores) "La 

Ganancia en Crisis''. Primerament• dimos cuenta de la criti•=a y 

rechazo contundentes del a•..1tor hacia las posiciones conciliadoras 

y revisionistas de la Crit;ica de la Economia Politica con aq•..1ellas 

inovaciones a lo Sraf'f'a,. lo cuA.l es conse:C.•.A'i!ncia del abandono 

de la f'alta da cow>rensión de la metodologia de "El Capital". 

Desde nuestro punto de vista y por las referencias de otros 

autores hacia Lentne Rojas (por ejemplo, el mismo Perzabal se 

ref'iere a su trabajo como un "anal is is marxista orto•joxo">. 

llegan.os a conve:n-::ernos que, efectivame.ntep estamos frente •..ina 

propuesta que recupera los términos de la discusión la 

perspectiva en que: '-!l a1..1tor de "El Capital" planteó los puntos 

nodales de su ilparato teórico. De all1 la insistencia de Lenine de 

partir de una rediscusión del tiempo de trabaJ•=' socialment~ 

necesario para encontrar los hilos que cot"ld•..izcan resolver ~1 

proble11na de la "transf"ormaci6n"; el problema de la peri:::i:c•..iac16n de 

la tasa de 9anancia y la e:<presión c•.Jantitativa •je éstas en 1...1n 

caso concreto. El se reFiere a México, en 1...1n peri6do comprendido 
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1 ~n1•-.e r.:onsigna el q•.Ae los cr1ticos de Marx y si.as se91..11dores, 

··~.,.,.~. ·1o:>-=-,,1rt1..iado los términos de la d1sc•.JS16n los 

tema-=. de la Critica de la Economia Politica. Criticas q1..1e c:p..1iz.1s 

;13' J•~st.1 f1can porq1..1e parten di:!: los representantes de las -:!scuelas 

mar91nal1stas -q•.Aoa: Lenine identifica como An.i.lisis Econ6mir.:o 

('lk)de1nn v q1..1e al9•..1nos "marxi'li>tas" han adoptado "complaciente-a .. 

1.1.;. t.9rm1nos en que aquello'S han planteado las cosas, teniendo 

• esultado un extra.vio da la Teoria del Valorª 

A partir de alli, ten1amos Y• las referencias para emprender 

n1.Aest~ra refl111u<i6n sobre la tasa de ganancia, pero habla qwa 

¡;¡nfrentar aún dos c•..iestionoas: una, identificar las caracter!sticas 

del AnAlisis Econ6"'ico Mod11erno y otro, '!!ncontrar la 

co• r"3SP•.lndenc:ia entre las categorias mar><ista» con los indicadores. 

economtcos. 

Pnr lo q•..ie corresponde al Análisis Económico Moderno, el cuA.l 

el principal critico de la Economia Poll.tica Marxista, su 

"1es.ar rol lo se expresa r.:omo la s1..1ma heterog6nea dG prop1..iez.ta-a o 1..1n 

co,.11•~nto de teoria~ .. t•.avimos la oport•..1nidad de consignar, a•.Jnq1~ 

de manera muy 9Qner~l en lA prim~ra parte del presente trabajo. sus 

o::ar acterist.icas. deficiencias y s1.1 f"alta de coerencia 

l691c•-c ientl. f ica. mis11ias q•.Ae se enc1..ientran maq1.1i \ladas Por el 

~re~uente uso de la~ matem~tica$ para demostrar la .. veracid~d.. de 

:;1J·~ Pr@s•..ip•..iestos. En ese sentido. hemos subrayado q•.Ae la teoria 

p,.-e>1al1?•=iente en economla estA basada en 1..i1"l conjunto d~ cre"iff1cias 

~ e.L!.2!:..!. en vez de evider1cias empirica::.. E-s decir, se parece má.s a 

, ,. il?'do rel i<;Jioso q1..1e a cualq•.Ai"=-•- c1..Aerpo e ier.t~l f ico de 

,, .. ,,, 1 m1 ento. No obstante n•:> se i"~r~ta meramente de la 

.=to• P.J:·• . .-=.• 16n de la empiria; porq1.Ae no p1.1ede hacers~ •...ina comprobaci6n 

,..,mp1 • 1• a. Es una -=onstr•.1cci6n artificial de la ment,e de lo-.:;: 

t er"Jt 1 •.os v no •=on·esponde a nada del m•..1ndo real. Sin embargo. en 



los ambitos académicos no se desmientQn las verdades a medias de 

la teoria económica dominante. 

Pero en el AnAlisis Económico Moderno,. la Propuesta 

Neorricardiana estA cobrando terreno y su influencia es cada vez 

Mayor. Es decir, hoy el pensami~nto económico burgués se enc•...1entra 

dividido. Por ello es que en la segunda parte de nuestro ensayo 

exponemos aquellos aspectos que identiFican a la vertiente teórica 

que disputa espacios a la teoria neocl•sica; o sea,. hacemos una 

breve e><posición de los supuestos teóricos de Piero Sraf'fa 

su "Producción de Mercancias por Medio de Mercancias", pensando 

que posteriormente esto nos lleve a realizar una discusión mas 

detenida. 

Cuando nos proponiamos identiFicar a través de los 

indicadores económicos a las categorias marxistas, nos encontramos 

con que no existen datos suf'iciantes, co~pletos y actuales. Es mas 

cuando quisimos cuantificar el capital constante, acudimos a la 

serie estadistica de acervos y f'ormac.ión de capital q1~e editara la 

I.N.E.G.I. concluyendo que resultaba imposible debido que 

reporta al sector agrQPecuario (rama 1, de agricultura; 1·ama 2, de 

ganaderiat ra~a 3~ de silvicultura YI rama 4,.de pesca>. Una 

priMera hipótesis habria sido supon~r activos fijos constantes 

dado el ritmo de cr~cimiento de inversion~s sobre los activos 

~ijos de las ramas que comPonen dicho sec~or (equipo de 

construcción instalaciones fijas. maquinaria y equipo de 

operación, equipo de transporte, m1..1ebles y equipo de oficina y 

otros), sin embargo. para el periodo (que abarca Lenine>. de 1968 

en adelante~ los indices inflacionarios asi como los ritmos de 

procb~ctividad y existencias de capital se alteraron> por lo q1...ae 

nuestra hipótesis se vino abajo. Respecto al capital circulante~ 

q1...1e bien podria identi fic.arse con la prod•~cc:i6n intermedia. es tal 

el grado de consolidación de las cuentas nacionales que es 

imposible identificar su asignación por rama económica. 
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Lo anterior nos ha llevado a conclutr. en el ,Presente ensayo. 

que las condiciones en q1.,..1e se encuentran las Cuentas Nacionales de 

MéKico, y dadas las deficiencias que subyacen sobre la metodolog1a 

de éstas. intentar darle continuidad al anAlisis que realizara 

Lenine Rojas, conf'ronta una serie de Problemas insalvables a corto 

plazo. por lo q•.ae tendrA qua pa5ar un buen tiempo, quizAs af'{os. 

para que las irreg•..1laridades y deficiencias en la Contabilidad 

Nacional se recompongan y existan los elementos informativos para 

llevar a cabo un anAlisis. en base a la Critica de la Economia 

Politica, que nos permita observar al co•portamiento de la 

plusvalia y de la ganancia con cierta precisión. por lo menos 

durante los últimos veinte a~os. 

Finalmente. nuestro trabajo reporta los laberintos par los 

que hoy transita la discusión i11terna de la economia desde el 

•lnbtto de la Critica de la E~onomia Politica. Es decir. nuestro 

egtudio se resume como un estudio de los problemas econ6"'icos que 

empiezan por plantearse, en una perspectiva metodológica (que 

salva an buena parte las limitaciones de los resultados de la 

investigación concretA). primeramente. como un problema de 

definición de su objeto de estudio y su estructura conceptual; 

como un problema de agregación de valores y jerarqu1a de las 

categorías teóricas como ~armas determinadas. y por altimo; de la 

expresión concreta de la ley del valor en un anAlisis sobre la 

realidad concreta. En cuanto al último aspecto (del que 

he.as oc1.,,1pado en la tercera parte>. real izamos un ejer•=icio que 

nos permitió identi~icar al91.Anas categorias de la Economía 

Politica Marxista con los datos estadisticos disponibles. ilustrar 

la Acumulación de Capital en Mé~ico en un periodo. consideramos. 

que define los rumbos y la simbiosis que la burguesia hace 

patentes ante los intereses cada mAs exacerbados del 

imperialismo~ lo cuAl se manifiesta en un deterioro criminal de 

los niveles de vida de las clases tr.:..bajadoras y una 



transformación legislativa sustancial que lesiona y pone 

peligro a la soberania nacionalp lo qua ha puesto a la orden del 

dia asurair las mAs variadas formas de resi~tencia social por parte 

de las clases trabajadoras del pais. 

Por ú.ltimo, la presente tesis~ C1•..tie:d6 organizada en tres 

partes y tratan de constituir una unidad coherente en la medida 

en que éstas se articulan como aspectos de un mismo problema: una 

discusión sobre la validéz y actualidad de "La Critica de la 

Econoaia Poli. ti ca MarKista 11 
p que se presenta como la Unica critica 

cient1.fica sobre la realidad de nuestros dias. 
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p R M E R A p A R T E 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Cualq•..aier evaluación de. la actividad ec:on6mica. en cualquier 

etapa de s•..1 desarrollo, desde el punto de vista de la teoria que 

sa quiera, reqUiere para tal f'in, ~n primer lugar, tener un 

conocimiento fVl.ltn.4. /.o.GiA:. de la realidad que se quiere eKplicar. 

Conocimiento q•..ae se obtiene a partir de la inf'ormaci6n directa o 

indirecta, la cual se elabora en base determinados criterios. 

intereses y objetivos. La idea o concepción que se tenga de esa 

realidad -mediata o inmediata-, asl como el planteamiento lógico 

de los problemas que en esa "realidad'" se desarrollan, etc • ., son 

los elementos que condicionan y determinan los posibles 

resultados. Es asi como podemos tener diversas versiones de un 

mis~o aspecto, de '6\a misma realidad. Pero ~cómo saber que las 

apreciaciones da una parta son las correctas y no otra? 

El estudio de la e.cononda se encuentra escindida. La 

conc:eptualizaci6n y la concepción misma de la realidad. m~s 

precisalftente, da su objeto, di~iere de una escuela de pensamiento 

a otra. Pareciera, entonces. que son lenguajes y realidades 

diferentes. Peros ~cómo evaluar la objetividad y la congruencia d~ 

teorlas que son di~erentes, e incluso, antagónicas? 

Hasta donde la crisis capitalista se expresa como una crisis 

teórica y d~ margen a hacer propuestas. es una cuestión de fuerza, 

principalmente cuando los gobiernos capitalistas se aferran a •.Ana 

forma de pensamiento que ya ha demostrado s1.1s limites y sus 

contradicciones internas, pero sin embargo, es en ella en la que 

sustentan y justifican. en última instancia, sus acciones pollticas 

con una fé ciega elevAndola a rango institucional. 
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1.-Registro de los fenómenos económicos. 

En México se ha construido el Sistema de Cuentas Nacionales 

teniendo como marco dQ referencia general las Propu@stas de las 

Naciones Unidas. Esta tarea se viene realizando desde 1978 por el 

Instituto Nacional de Estadistica., Geografia Información 

CINEGI). Las Cuentas Nacionales contabilizan las cifras que 

"ref'leJan la situación y evolución económica del pais" Cl). Dicho 

Sistema Cuentas Nacionales se constituye como una 

estructura conceetualmente organizada ince.rtándose la información 

estadistica de que dispone el pais. Para tales efectos las 

categorias que companen dicha estr1..1ctura <o qua sintetizan la 

diversidad da la realidad> .. refieren la producción~ 

consumo, ahorro, inversión~ relaciones con el exterior y las 

interrelaciones e1<istentes entre los diferentes sector.es 

productores de bienes y servicios. 

La utilidad de las Cuentas Nacionales parecen obvias: conocer 

la estructura y f'orma en que está op~rando la economia. 

Para el Estado., "el conocimiento de la estructura de la 

econo•ia y su comportamiento resulta fundamental para la toma de 

decisiones y para la programación de las actividades de los 

sectores públicos .. privado y social del pais., asi como para 

evaluar el ef'ecto posterior de esas acciones" (2). 

En lo f'undamental., cualq1~ier anAlisis sobre la estructura y 

funcionamiento económico del pais~ nos traslada como fuente 

básica .. a recurrir a la información estadistica de la INEGI~ En 

la mayorLa de los casos la utilización y manejo de los datos 

estadisticos parece ofrecer ningún problema que no sea 

s~rable~ Aón en el caso de que la información 

incompleta y contenga inco119r1..1encias. 

11 
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Esto es asi porque la estructura conceptual del Sist~ma de 

Cuentas Nacionales se ha creado sobre los princiPi?s de la teoria 

económica hegemónica la cuá.l es lo s•...1f'icientemente elástica, 

brindá.ndole funcionalidad lógica a la ideo logia burguesa <3>.. Es 

decir, ya que la tQoria la que se encuentra inspirada la 

Contabilidad Nacional Me><icana, corresponde por entero la 

organización social de la cuá.l es expresión teórica, su 
preoc•..apaci6n p1.,.1ramente académica o apologética "sólo es un medio 

eficAz mientras el sistema se vea amenazado e><c:l•.Asivamente en la 

esfera de la teoria" <4>, pero en los momentos en que el sistema 

amenaza hundirse las "preoo..apaciones acad6micas se convierten 

exclusivamente en una técnica ~ consolidación práctica ~ 

capitalismo" <5>. Por ello las de'fic:ienc:ias en la construcc:i6n y 

resulta.dos podrán seg•.Air subsistí.ando nuestras Cuentas 

Nacionales, toda vez que s1...1 sustento está. en una teoría puramente 

pragmática. que no sólo tenderá. a J•~sti'fic:ar el punto de partida 

del aná.lisis ecor'6mico. sino también sus resultados, 

principalment~ si 6ste es un reflejo inmediato del orden social 

asi expresado. 

En ese sentido, dice e.l Dr. Lenine: "no queda ninguna duda en 

relación a la inspiración ideológica de la Contabilidad Nacional 

Mexicana: como tbdos los palses del llamado mundo libre, esta 

inspiración no es mar><ista, sino walrasiana y ~eynesiana" (6). 

El analisis económico desde la perspectiva de la Critica de 

la Economia Politica o de la Teoria Económica Marxista (como una 

acepción amplia y ecléctica), tiene que resolver diversos 

problemas cuando acude a la contabilidad nacional y las 

estadisticas del Estad.-,. En prim@r lu9ar, porque la estructura 

concept1.Jal de la Critica die la Economla Polltica no corresponde en 

absol•...1to a la expresión teórica sobre la cu.Al disef'(6 la 

Contabilidad Nacional; segundo, porque la información ~stadlstica 

de la INEGil,. en particular,. es incompleta, está r~zagada y adolece 
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de incongruencias. Incluso. en la Medida Qn que se introdujeron 

MOd1f"1caciones en los métodos de construcción, las estad1sticas 

actuales son s•..1ma.ente agregadas y por ello "poco signif"icativas". 

Desde la perspect1va de: la Teoria Económica Marxista. ''e:s 

necesar- io reconocer q•..1e no hay otra estadi stica global y que 1 a 

estad1stica prQsente no puede SQr r-echazada su conjunto sin 

prU4i!:bas especificas que event•..talraente p•..tdioeran hacer resaltar las 

incongr•..tencias" <7>. 

Por todo lo anterior es que proponemos realizar 

ref"lexión crítica sobre el problema asi planteado. desde 

discusión con el marco teórico general de referencia hasta 

visión al intQrior de l• rama di:! bienQs de capital 

productor de medios de producción. 

del sector 

Por otra parte. dada nuestra intención de mostrar que existen 

dos aparatos teórico~ excluyentes el de la 

econom1a <de •.M'l lado los neoclAsicos y los neoricardianos y del 

otro los marxistas>> con estr•..icturas conceptuales y lógicas 

di~erentes7 POdemos ~dalantar desde ahora qJ..te cada una de estas 

formas de pensamiento tienen un objeto de estudio diferente e 

intereses encontrados .. por lo que es sumamente 1 imitado 1...in esti..1dio 

comparativo,. razón por la cuA.l nos limitaremos a exponer aquellas 

forraas ideológicas que de aci..ierdo a nuestros objetivos habrán de 

cobrar 1..sna. relevancia particular. 

La in~ormación estadistica sobre los Acervos v Formación de 

Capital QS fundamental para la iinplementación cabal oje las 

Materia de desarrollo impulsa el 

Esf-1ado .. En cuanto a la importancia .:¡•...ie tiene para la T-:or1a 

Económica Marxista.. los acerv·~s de capital p1eza •=lave para 

con•:>cer el c>:>mP•::>rtami~nto del capital constante,. pues l·:is acervos 

de •=apital.. J•..into con los intermedios y a1..1:<iliares. 
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.11l•1rm•r1 11;tJ •.•P•l.ñl cort':.;f:.ante. r .. at.a~r1a papel 

....... ,,, Jdl iWn ol pro'=-•r••.1 d~ prr.>-:t•.1cc1r'.Jn y e11 el de u.c•..nulac16n, p1,1es 

vi pr•1• g.·-.o dG ac•.an•..1l••.:16n n~l "Aolaoment-.1? ~st:.a det .. ~rm1nado por la 

._.,,t••· Qrt •t•J4ill .,.,_,,. a~1.un•..1l'l: pl1.1"Sviillor-. slno por la dist.rib1..ac16n de 

•'-•·• .,.,. • •Plt•l ron11t • .J.nt:.~ ,_. var 1able v r.:on arre9lo a ~t."i!rra1nada.s 

1·1 •••••• ,. 1 1..)fl••"i. .,,,.,, Q l•>.,. .,. .... _ ... _,,...:· •• 

r,..fier~ el la 

ul r•t•>t•l'"o.nr ';am•..1e-l'3on, ul ~ 'f!Cr.>nómicr.> ~.rn·~ <0>, el 

.1~·1 •.• I f' l JQ o"á t.r at-.ad•"l Ji..anto el capital conJ•..1nto 

• •lm•• 1.n, fil• t.•·1r de 1 a praducción qui.! pro--J1..1ce un volumen determinado 

•ht ' •nt.• n•t: l •ln~ 1 o prod•..1cto noto. Por tanto, 

1 wl 1 ... K1ón 1.t. d..sd1•.:•mo·:;. a. pl.tnt:.4ar al9•..1nas 1nt.e.rro9.a.ntes, tale,. 

•orno: <.fU6 d~tar·mtnoit. r•po,.1c16n V mejoramiento 

•l proceso de 

,., •Jnl1Jl1"l•:.1ón d~ •"::<APit•l ~n MIJKlC•:>. En ~entido, hace.mo'S 

con ... 1d.ar .... .:ión $Obr·ll!! lA iMport .. nc1a q1..1a ti-ene el Est-.. a.do 

~1·· •·1-..noi.Ac:ión e 1ntervenc:ión •n la econom1a nacional. 

materia 

7.- LA ORTODOXIA DEL DR. LENINE. 

A. l>el "2C:leo..:t1•-110mo:> ac:ad"-rm1co a. la ortodo><iA del Dr. Lenin<&. 

Hemos dicho qu~ lil 1nve':10ti9ac:i6n d·~ los proce'ii0'5 ecor.ómicos. 

•J>:<Pl tcac16n. sol1..1ct•:>nes., etc .. , en el marco ,.,.pecl ficn de la 

1r1t1 ..... de la E•::•:nl•jrnla Polltt•.:a, co:>nfr·onta serie 

d1f1..:ultades .. En la apreciación partic1,1lar sobrl5i! la C•.)ntabilidad 

nac.ional (CN> y los acervos y formación de capital <AFC> .. 

teórica por lado. '58f'ialamos la falta de C•jhe:rencia: 

met odol69i•=a por otro. Esto colación porq•..1e para el 

.:n1A l is1s económ1co mar><ista. b•..Jena parte de s1..1 dJ -::;cusión interna 

ha versado en la búsqueda d~ "operad•jt"e.:. l691cos" que permitan l.:. 

• 1..1ar1t if1·=ac1on daa las categorlas marxistas partir de la 

ar1fo:>rmac1ón estadlstica dispQnible. a fin de vislumbrar 1..ana 
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eKplicaci6n o visión global de cómo se eKpresa el desarrollo 

capitalista an base a las leyes que lo rigen. su situación en un 

llK>mcnto determinado, las condiciones prevalecientes de la 

valorización del capital. las móltiples interrelaciones de los 

sectores productivos. etc. En fin. el desarrollo y perspectivas de 

la ao..imulación del capital. Por tar1to. la c.onsec.•..asi6n de métodos 

que accedan a relacionar las categorias mar~istas con los términos 

conceptuales de la CN. por principio de cuentas. concentra una 

parte de las dificultades a resolver. 

El otro aspecto. la transformación del valor precio de 

producción es sin lugar a dudas la cuestión esencial para lograr 

reafirmar proPOner los alcances y consecuencias de la 

aperatividad de la Critica de la Economia Politica en el analisis 

concreto. l>e antemano reconocemos que el problema de la 

transfor~ación ha sido discutido ampliamente por diversos autores 

de las a6.s diversas corrientes del pensamiento econ6mico y a 

di~erentes niveles de abstracción. Sin embargo. los estudios 

concretos. en el caso de la economia mexicana~ nos dicen que la 

utilización de la~ fuentes informativas debe hacerse con muchas 

reservas a riesgo de consiliar la realidad con aspiraciones 

ideológicas encubiertas con un velo tecnocrAtico-eficientisista~ 

sin reparar en la$ deficiencias que están por todos lados de la 

Contabilidad Nacional. As! mismo~ son pocos los an~lisis concretos 

que congruentes con la teoria y sin violentar el método de la 

Cr1 ti ca da la Ec:ono"'la Poli ti ca realizan lo q1..ae pudiera llamarse 

la "doble transf'ortnación". 

Esta postura ~no pretende descalificar los intentos 

realizados. pues antes que todo reconocemos que. en la medida en 

que se ha venido trabajando con determinados "operadores lógicos" 

el lo ha venido permitiendo un e~tudio cada vez mA.s eficAz de lo 

concreto; a traves de el los es posible encontrar relaciories 

importantes q•..ae conduzcan a •..an mejor conocimiento de lo real <9>. 
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De la misma manera, el debate teórico 01 ha permitido t=ormar 

operadores lógicos que han sido efectivos para el estudio de lo 

concreto" siendo los precios de producción un operador lógico 

perti.nente en el estudio de lo concreto. "Tal operatividad no 

puede tener como origen el azar y obliga a replantear el problema 

teórico de los precios de producción" (10). Quizás por esta razón> 

el desarrollo del arúlisis marxista encuentra una expresión 

practica ya quep apegados o n6 en sentido estricto a la Critica de 

la Economia Politicap los objetivos perse9uid·~s tienen a(go 

común que los identifica con el marxismo, pues "el marxismo -dice 

Lentne Rojas- intenta explicar la realidad profunda para 

comprender mejor la expresión superficial de esa realidad en el 

mundo renoménico. Sin esto el marxisfltO 

explicación económica aceptable ni válida" Cll). 

podria ser una 

El ya largo proceso que ha recorrido la Teori a Marx istap por 

depurar dichos operadore5 lógico~p reconsiderando el problema de 

la transformación, ha llevado a muchos investigadores a replantear 

escolAsticamente el método y la teoria marxista;: qrAeriendo superar 

las "deficiencias" y "corregirlas"> han llevado a la Critica de la 

Economia Politica a su deformación y tribialidad ecléctica <12). 

Desde el punto de vista de los neoclásicos, los 

neor 1cardianos e incl•...1sive algunos marxistas, "han descubierto no 

solamente que Marx se habia equivocado, sino además q1.ae si 

solución alguna existe p~ra el llantado problema de la 

transf'ormación, esta no Podria ser encontrada en la teoria de Marx 

sino en otra" < 13). Es mAs, "la recuperación neoclá.sica de El 

Capitalp por una partep y el rigor del anAlisis neoricardiano, por 

la otra, llevan a varios autores a estimar la construcción teórica 

de Sra'ffa como una alternativa a la teoria del valor y de la 

plusvalia" ( 14). Es imposible aceptar las "traducciones 

matemAticas" neoclásicas d~ El Capital que se apoyan una 

interpretación errónea de la teoria del valor de MarKp y en •.ana 
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falsificación de su método de análisis. tratando de demostrar que 

la valid6z de la teor1a del valor depende de la solución de la 

transfor~aci6n. dAndole un carác:ter economicista. que como seftala 

Lenine Rojas. dejan de lado cuestiones tan esenciales como el 

contenido de la cate9oria tiempo de trabajo socialmente necesario 

y el desarrollo histórico de la prod•...acción y con él~ el desar1·otlo 

econó•ico y el carácter irreversible de las transformaciones 

sociales ( 15). 

En MéKico. Por lo menos en los últimos diez anos. son 

contados los trabajos de investigación concretos qt..(e se hayan 

hecho teniendo como fundamento teórico a la Critica de la Economia 

Politica. relacionados con la tasa de plusvalor y de ganancia, Y 

que planteen el probletlla de la '"transformación" sin violentar el 

rWrtodo y sus con5ecuenc:ias teóricas, incluso. independientemente 

de lo$ resultados concretos puesto que é5tos, en buena parte. 

están deterMinados POr los objetivos que se persiguen. 

El Dr. Carlos Perzabal, recientemente publicó una propuesta 

da modelo Para la reestructuración del aparato productivo (16). 

de~de la perspectiva dQ la Teoria Económica Marxista. As1 mismo 

Perzabal plantea. mediante un riguroso análisis critico. el modelo 

de industrialiZACión compleja rechazando las politicas 

desarrol listas que el Estado ha impulsado sobre la 

industrialización del pais por la via de la sustitución fácil de 

i"'f>Ortaciones. Mediante su prapuesta. se pretende dar continuidad 

a la industrialización rechazando las falsa~ salidas. Por ello el 

pritner paso ha de ser el "restablecimiento de la proporcionalidad 

antre los sectores de la producción". Bajo esta propuesta se debe 

estructurar dentro del pais un sector productor de ~quinas~ 

expandir la di fusión tecnológica en los sectores agropecuar i•:ios y 

manufactura de eKportaci6n. Todo ello en relación con la sustitu

ción de importaciones y la creación de bienes de capital <17>. 

Una vez q•...ae Perzabal nos aclara sus objetivos. nos dice q1...1e 
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dicho trabajo presentó "dificultades de orden teórico" 

principalmente en lo que concierne al "pri;>blema de la 

transformación de valores a precio"• cuestión que una vez resuelta 

permitió raspoder a la pregunta: "~cómo y en arreglo a qué unidad 

social se distribYye la riqueza social entre los salarios Y 

ganancias?" <18). MAs adelante. Perzabal nos dice que las 

"dificultades de orden teórico" ya han sido resueltas por 

Morishima-Seton. y que quiz•s con Alfredo Medio y Piero Sraffa 

encuentre una "solución teórica" y una "propuesta operativa In.As 

avanzada" < 19>. 

En segundo lugar. Perzabal agrega a las limitaciones del 

modelo econométrico las de orden estadistico: "que van desde la 

Falta de congruencia entre las cifras hasta su publicación 

extemporAneaª, es n1As, aón exi5tiendo dos versiones de matrices de 

1980, una de la SEMIP y la otra de la INEGI. "·las cif'ras de ambas 

divergen notablemante aón cuando su fuente ft..aé la misma. el Banco 

de f'Woxico" <19). 

En lo que respecta a la segunda cuestión. las dificultades 

.que derivan del estado actual de las estad1sticas. Perzabal las 

resuelve mediante una tabla de conversión para matrices. Sin 

embargo, pasa POr alto el c.i.lculo da la rotación de capital. Ya 

d•sde aqui el plante:a,.i•nto "marKistaª de Perzabal tiene 

li,.itaciones. Esto está estrechamente relacionado con el primer 

aspecto. las de "orden teórico" que,. co.no veremos. su sol•...1ción 

tiene consecuencias en el curso que tome la investigación y sus 

resultados. 

De entrada Perzabal plantea el problema y su solución en 

torno a ".!:.cómo y en arreglo a qu6 unidad social 

riqueza social entre salarios y ganancias?". 

distribuye la 

Primero. Perzabal realiza el cAlculo de los "eigenvalores" 
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sea un algorit~o iterativo que distribuye el axedente en forma 

proporcional los salarios. Es evidente. pues, que el 

planteamiento del problema cobra asi un giro hacia una teoria de 

la distribución violentando el contenido fundamental de la 

categoria tiew.po de trabajo ~ocialmente necesario. ~Que unidad 

social es la que se de~ine tras este plantea~iento? Perzabal la 

hab1~ ya soslayado en un principio: recurrir a Sraffa y su 

.. rcancla patrón. A condición de regresar po~teriormenta sobre 

algunos rasgos caracterLsticos del modelo de Sraffa~ podemos 

subrayar junto con el Dr.Lenine que no creemos que se trate del 

camino para resolver el problema de la transf"or.aci6n y "ello 

partir da la critica de Marx contra esta idea de la dete•inación 

si-...ltAnea del valor del <numerario>. del dinero o de la mercancia 

equivalente general de las mercancias mismas" (20) .. 

Reiiiulta parad69ico qua Perzabal nos ramita. para resolver las 

"dificultades te6ri~as" de la transfl'or .. aci6n. al Dr. .Juan 

Castaingts (pp., 20 y 81 a 92.>. por ser "probablemente el mAs 

~tado y con nivel de aconometri'Sita••.. Adeñs. nos dice 

Perzabal. refiriéndose a Castaingts como su Precursor inmediato. 

siendo Castaingts "'pionera en el estudio del proble:111a de la 

transformación de los valores a precios. y en el cAlculo de las 

ta-.a-. de plusvalor y de ganancia en Mé><ico" (21). 

TeneMos asi que~ P•rzabal juito con Ca$tain9ts. representan 

esa corriente dentro del an6.lisis econó•ico marxista los cuAles 

lle~ o han llegado a concluir que el procedieiento de Sraffa 

refleja la idea bAsica que Mar>< trató de e>epresar con su teoria 

ec:onó•ica fundada en la ley del valor <la idea de que los precios 

y los ingresos ast•n. en Oltima instancia. date:r•inados Por las 

relacion.s de producción) ~As clara y efectivamente que lo hizo 

Mar><. 

Y si bien es cierto que Castatngts ha realizado e>etenso 
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recorrido las "dificultades de orden teórico" de la 

"transformación" <22> 11 el texto que cita Perzabal: Dinero, Valor Y 

Precio <23) 11 es da entenderse que en él Castaingts e:<pone de 

manera ma.s acabada co1nprensi6n del problema de la 

transformación y su constatación concreta mediante aná.lisis 

"estructural cuantitativo" sobre la economla mexicana y por tanto 

61 traza lineas bien definidas para la consecución de una prepuesta 

de solución y quiz~s de continuación en el anAlisis de Castaingts. 

Luego., es necesar· io detenernos brevemente en s•.J trabajo. 

Castaingts comprende el desarrollo de la teoria a la luz del 

dasarrollo económico concreto. Castaingts nos previene de entrada 

que •a pesar de lo Arido del problema y de los móltiples virajes 

aparentemente inótilas del anAlisis 11 este tiene salidas que no 

sólo tienden a esclarecer el proble•a en lo teórico. sino que 

lo~ anA.lisis permiten la elaboración de operadores lógicos a 

trav6s de los c~les se Puede ver maJor la realidad concreta y 

despu6~ regresar a la teoria a f'in de replantear la problemA.tica•• 

(p. 10'4> ~ la cual "en al marxismo se pregona como necesidad 

teórica de ir y venir de lo concreto a lo abstracto y visceversa• 

(p.24); en particular, sobre el concepto de valor '"la discusión 

recae en el estatus teórico da esta categoriai ~qu6 es lo que 

contiene? ~cómo se determina?•, y Castaingts nos previene& •Las 

hipótQsis que se adopten al respecto van a determinar el enfoque 

con que se aborde al problema de la transformación del valor 

precios de producción" <25). A partir de all1 .. Castaingts renuncia 

abiertamente a la '"herencia marxista'". 

Después de amplio anal is is las diferentes 

ir1terpretaciones sobre la teoria del valor, Castaingts l le9a 

concluir que "no hay una teorla del valor marxista sino que hay 

muchas, como muchas son las concepciones que hay sobre los precios 

de producción y sobre la transf'ormación (26). Castaingts 

piensa que, sin abandonar la ley del valor d~ Marx~ la 
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int-rodución de una norma analítica ~ referoa.ncia como lo es la. 

mercancía patrón gg, ~. es licito. toda vez q1..ee Permite medir 

al "producto ~ en términos de ella". pues "sólo asi podriamos 

c:onocer el producto neto y su distribución" <27) .. De esta forma. 

las conclusiones de Castaingts bien pudieran ser aón más amplias. 

pues no sólo hay muchas teorias del valor marxista sino muchas 

teorias económicas. siendo la marxista una entre otras tantas. A 

nosotros nos parece que es el caso. Que si bien existen 

diversas concepciones del valor y de la transformación al interior 

del AnAlisis Económico MarMsista. desde el punto de vista de la 

Critica da la Econom1a Politica. de la ortodoxia marMista <28>. es 

inaceptable el conjunto de conclusiones de Castaingts y de su 

fuente original por lo que habremos de detenernos. en su momento a 

realizar una critica las "innovaciones" y "correcciones" de 

Sraffa a la teoria del valor de Marx y sus ulteriores expresiones. 

Por ahora sólo qu.eremos. a modo de ir planteando la problemAtica 

general. subrayar la necesidad de ir descartando las desviaciones 

ne:oclAsicas y neorricardianas qye han ejercido un ~uerte influjo 

dentro de la Teoria Económica ~arxista. 

Hemos visto que el problema en torno al cuA.l giran los 

planteamientos de Perzabal y de Castaingts. as1 como de sus 

conclusiones. es la elección de norma de distribución del 

exedente o del Producto neto, lo cual se logra mediante la elección 

de deterMinac:los "operadores lógicos"' siendo éstos los precios de 

producción.. E5 evidente entonces que no se trata ya de un 

pl&ntea~iento marxista o más estrictamente de un planteami~nto y 

solución que podamos ubicar al interior de la Critica de la 

EconotaLa PolLtica. 

Tanto Castaingts como Perzabal son muy precisos cuando 

lugar de referirse la plusvalia nos hablan de ex•=edente 

producto neto. en lugar de producción de valor nos hablan de 

distribución del producto exedente y su relación entre salarios y 
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gananc la- O::•.Jesti•:::>nes éstas qr..ae son más propias del ámbito 

academ1c1sta y escolástico ec•:inomicista al estil•:i de Piero Sraffa. 

En efecto.. la determinación correcta~ en el p] an lógico~ de los 

precios de producción por Sraffa se hace fuera de toda referencia 

de la teor1a del valor trabajo <tiempo de trabajo socialmente 

necesario> de MarK. Los datos iniciales son cantidades f1sicas de 

mercancias reproducibles que fig1..aran en insumos y prod1..1ctos.,. y •.Jna 

regla de distribución <nos damos 

entro:- ~alarios y beneficios.,. Y 

variable de distribución 

de distrib•.Aci6n del 

benef'1c io global entre las diferentes ramas de la prod•.Jcción>. 

Perzabal y principalmente Castaingts.,. saben que Sraffa define 

la producción aisladamente en términos de relaciones técnicas.,. y 

que no hace referencia a relaciones sociales en el proceso de 

producción. Sraffa ha construid·:::> junto con Perzabal y Castaingts 

un mundo imaginario en el cúal las cosas <valores de uso> producen 

cosas <valores de uso) <28>. 

Una diferencia importante entre Marx y las concl1.Jsiones 

teóricas de Perzabal y Castaingts es la 1.Jtilización del término 

eKcedente en lugar de la categoria plusvalia. Esto es más que una 

diferencia semántica. La concepción del excedente presentada 

claramente en la obra suprema de Sraf'f'a. En efecto.,. en la primera 

frase del segundo cap1 t•..Jlo dti! s•..1 obra dic'i! " la econom1a prod1..tce 

más del m1nimo necesario para el reemplazamiento y exist~ un 

excedente q1.Je distribuir" (29>. Cuando Sra.ffa elabora s•.J punto de 

vista del excedente, las dif'erencias entre su enfoque y el de Marx.,. 

se vuelven más claras. Consideremos.,. por ejemplo~ la def'inici6n 

del e:<ced'=:nte que nos proporciona Sraff'a sirviéndose de la 

terminolog1a del ingreso nacional: "la. renta nacional de un 

:;;.1stoama 1..tn estado de autorremplazamient:.o 

c 1:inJ•..Jnto de mercancias q1..te q1.Jedan •.Ana vez: qr..ae hemos iaxtraido del 

pr-oducto nacional br1..1to.,. renglón a renglón~ los bienes q1_.1e van ha 

remplazar los medios de producción absorbidos en todas las 
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industrias"(30). En esta exposicl6n sobre el excedente encontramos 

tres caracteristicas peculiares que son com•..anes a Perzabal Y a 

Castaingts: el excede:nte es un f'enómeno f'isico mAs bien q•..ae en 

valor; la existencia y magnitud del excedente asi concebido incluye 

la parte q1...1e siendo producto de la econom1a es consumida por los 

trabajadores. 

Por último, las concl1..1siones de Castaingts y de Perzabal 

torno a la c•...aanti f'icaci6n de las categorias "marxistas", una 

resuelto el problema de la transformación y por ende de los 

operadores lógicos a lo Sraf~a~ lo mismo dA., en base al principio 

de Castaingts., un registro estadlstico u otro., no importa el grado 

de exclusión mutuos. Sólo se puede decir que no hay una 

contabilidad de los hech::>s económicos o de los fenómenos que se 

desarrollan en la economla mexicana, sino que hay muchas 

contabilidades como diversos r~~ultados estadísticos aún cuando se 

trate de una mera descripción cuantitativa de una sóla realidad 

concreta. 

Va anteriormente hemos citado articulo del Dr. L@nine 

Rojas., en donde llama la atención da las instancias responsables 

.de violentar la Ley de Información y Estadistica., al haber perdido 

la secuencia de las distintas series estadlsticas (particularmente 

l~s de Acervos y Formación de Capital). Dice Lenine: "en esta 

materia ha habido un retroceso gravísimo innegable. No forma 

parte del maquillaje de cifras tantas veces condenado, sino de una 

actitud cri•inal" (31). No es para menos., pues una parte de 

nuestra historia económica se encuentra extraviada. Este hecho 

infausto tiene implicaciones muy ceveras para el an-'.lisis 

concreto, en particular para aql.M&l que se inscriba en la Critica 

de la Ec:onom1a Política. 

Efectivanmente~ la confiabilidad de los res1..a l ta.dos 

cualquier análisis sobre nuestra realidad concreta9 de las 
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•je• • ... 1 •'.lr1es que se adopten sobre la economi a del pa.1. s,. depende de 

suma •Áenta en los datos sobre los cuá.les se desarrolle dicho 

ana1i~1s; de qué tan veraces puedan ser éstos; de los métodos de 

enc•..aest:.a y clasif'icación;: del número de muestrast etc.,. aún cuando 

es1:.e an._l is is presuponga deterntinadas lineas conceptuales 

teor Leas. Sin embargo,. tenemos cada vez m~s evidencias que exhiben 

las ir1con9ruencias de la estadlstic:a,. sus omisiones, su rezago y 

la ·,-, iminalidad de su olvido 11
• Resulta pues lógico que desde el 

P•Ánto:i je vista c:ientific:o de la Critica de la Ec:onomia Politica, 

..:>ntabi l idad, en su estado actual,. signi f'iq•..ie una barrera que 

en el meJor de los CASOS limita el aná.lisis objetivo de la 

realidad concreta y la C1.Aantif'icación de las categorias marxistas,. 

y as1 conocer el comportamiento de las leyes que rigen la 

Plus.val! a y la ganancia en la ac•..imulac:ión del c:api tal en México .. 

En el caso particular de los Acervos y Formación de Capital 

el Banco de M6Kico tuvo hasta 1967 la responsabilidad de realizar 

y elaborar un Siste~a de Cuentas Nacionales y Acervos de Capital. 

En esa estadlstica C32> se prese:nta,. nivel 

lnd•..astriales y para el conjunto de la econonlia,. 

de grupos 

precios 

corrientes y a precios constantes,. el valor bruto de la prodi..acción 

y sus integrantes -insumos,. depreciación, sueldos y salarios. 

•esultado de operaciones. i~puestos indirectos menos subsidios- y 

el capital fijo,. los m·~vimientos inventario y las 

,.~valoraciones que pe:rmiten conocer el monto de los acervos de 

~ap1tal. Para los ª"ºs subsiguientes,. de 1968 hasta la fecha. con 

la •=reaci6n de la INEGI,. se adoptan otros criterios me:todol6gicos 

para la elaboración de: la información estadistica,. teniendo hasta 

la fe:cha tres diferentes series que,. aún ·=uando se refieren 

periodos coincidentes,. los datos estadlsticos dif'ieren entre si. 

Es más,. el sector agropecuario no apar'=:•=e y los totales y 

subtotales no coinciden,. además de lo que habiamos dicho,. tal 

la agregación que la estadistica resulta poco signifi•=ativa. Luego 

entonces,. no es posible adoptar cualquier informaci6n sin ver~ s•...is 
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deficiencias. sin llamarla atención de sus incongruencias. Al 

.-enos para la Critica da la Economia Politica resulta inuy delicado 

que pretenda ftM'ldarse un modelo de acumulación teniendo como 

reYarencia datos falsos. artificiales o inc~letos. En el caso 

del Dr. Castaingts quien confirma que a partir de 1975 las 

matrices con las que trabajó y de las que posteriormen~e se sirvió 

Perzabal. son proyecciones de la matriz de 1960 (33). Esto 

significa. en todo caso. que la información estadistica utilizada 

en los periodos re~erios es subjetiva y sus consecuencias los 

trabajos que adopten a ésta como su fuente de referencia tendrA 

liMitaciones y por tanto. serán poco confiables 

as....irse previniendo de sus restricciones. 

Dice Silll6n Keznets que 11 el interés actual 

tendrá.n que 

por las 

proyecciones a largo plazo del producto nacional es ~l resultado 

del reciente adelanto en al campo de las mGdiciones que abarcan un 

periodo suficiente. y de su aná.lisis. través del cu.á.l se 

observan ciertos elemento~ de orden y continuidad en los camb~_os 

pretéritos del producto nacional" (34>. Lo anterior nos lleva 

lanzar la interrogantez ~que tan justificado puede la 

utilización y reconocimiento de series estadist1cas que son 

producto de proyecciones? Desde m.Aestro p1..1nto de vista. la crisis 

del sistema capitalista rompa cualquier expectativa que se inspire 

en la Contabilidad Nacional que. as1 elaborada~ nos lleva a 

cuestionarla. par lo menos. Su aceptación callada es ...m mero acto 

de f'é. 

No obstante que pudiera f'actible la operatividad de 

cif'ras proyectadas. en el caso de las series obtenidas> es notorio 

que se encuentran muy lejos de ref'lejar la realidad y sus 

def'iciencias difícilmente se pueden minimizar. Por ejemplo. se 

carece de datos; eKisten limitaciones del análisis del pasado> 

toda vez que la f'actibilidad sólo puede deducirse y apreciarse con 

base en realizaciones pretéritas. y; las cifras d~ la Contabilidad 
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Nacional se han obtenido teniendo como sustento una concepci6n 

acientif"ica y ahist6rica del desarrollo económico. De tal suerte 

que si hoy quisi6ra~os elaborar un trabajo sobre la realidad 

concreta en el que cuantificAmos la tasa de plusvalia y demostrar 

la Ley de la Tendencia Decreciente de la Tasa de Ganancia como lo 

hizo Lenine Rojas. nos encontrariamos. segura~ente. con que no 

hay datos reales ni confiables. 

La ~egunda cuestión. en lo tocante las "dificultades de 

orden teórico". la transformación de los valores precios de 

producción. Lenine Rojas parte de considerar de una manera no 

usual. hasta hoy. la categoria tiempo de trabajo socialmente 

~cesarlo para de all1 remontarse a df!mostrar la coherencia de la 

equivalencia entre la suma de los Precios y la suma de los 

valores. As1 mis~o. de la suma de: la plusvalia igual a la suma de 

la plusvaUa social. 

Dice Lanine Rojas que desde ~ primer planteamiento de la 

determinación del Precio de mercado "Marx desarrolla una teoria 

cuyas categorias •stAn claramente de~inidas y cuyo carActer 

estadistico es innegable por sobresaliente" (3~>. tnmediata~ente 

cita una carta que Man< dirigió a Kugeltnanl •• ••• hasta un nirto sabe 

qua las •asas de productos que corresponden las diversas 

necesidades sociales eKigen masa~ dif~rentes y cuantitativamente 

determinadas de la totalidad del trabajo socialº <35). 

Precisamente. para Lenine la carta citada sintetiza en gran 

parte la discusión en torno a la formaci6n de los precios (de 

producción y de mercado), asi co~o sus det~rminantes. Adelantemos 

al.91 .. &nas ideas. Para Lenine. Rojas el ti-::mpo de trabajo necesario es 

la categoria central en la qU'a Marx funda su continente teórico. 

sin el cuAl. la teor1a d~l valor puede ser cabalmente 

comprendida o en el mejor de los casos s6lo P•.&~de ser abordada de 

-.nera fraccionada. Lo anterior nos lleva reflexionar que 
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existe una necesidad practica de contabilizar y distribuir el 

tiempo que la sociedad destina a la producción de las di~erentes 

1Mtrcancias. tik> se trata de que ~1 trabajo sea '-"ª causa más o 

.anos iniportante para el valor de cambio tal como la economiA 

Pol~tica clAsica QWIPieza plantenado. Sino, cómo es posible que el 

valor de cambio desempefte las insalvables funciones de regular y 

contabilizar el trabajo social y que consecuencias tien<Q esa forma 

particular de regular el trabajo social. 

A partir del anAlisis ulterior, una vez realizada la cuestión 

•tia.po da trabajo social1Rente necesario"", "La Ganancia en 

Crisis"" o~rece planteamientos precisos sobre áreas determinadas 

qua se van desarrollando sobre un tratamiento metodol6gico 

orientado al anAli~ts de la tasa de ganancia. Es asi como se traza 

tM'la ruta critica .... todol69ica que a la luz de lo concreto se 

vislu~bra el cOMPOrta•i•nto de las leyes que rigen a la ganancia. 

e.PLANTEAMIENTO GENERAL V !'IETODOLOGICO EN 

ESTUDIO DE LA GANANCIA. 

En esta parte quer•IMls exponer la e~tructura general de "La 

Ganancia en Crisis•, tratando de resaltar el aspecto metodológico 

y sus resultados. 

La exposición de la investigación se encuentra dividida en 

dos partes1 la priaera estA dedicada al estudio del valor y su 

necesidad de expresión fenol9énica Por ...edio de los precios. Se 

reconoce ci~rta li•itación original en la proporcionalidad que 

sustenta Marx entre la totalidad de los valores y su equivalencia 

con la totalidad de los precios, sin embargo~ atendiendo 

per•anente•ente al rM>todo de Marx, la igualdad es resuelta~ 

racilitando su comprensión •ediante su expresión en una matriz 

valores y otra en precios. 
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En la sección 11 de la primera parte. una vez e$Clarecida la 

lógica y necesidad da la doble proporcionalidad <~alares-precios Y 

plusvalia-ganancia>. asi como la solución al problema de la 

transformación. inmediatemente se consigna la inscripción de la 

producción de valores en el Ambito de la competencia de los 

diversos capitales y la utilización de los esquemas de produción 

de Har><:o pues .. en la Medida en qua la transformación se ef'@Ctó.a 

..recen al9'.l'•'S dif"er.-cias 9\tra la distribución hecha sobre la 

base de los pracios de producción• (Lenine R. p.39). 

La segunda parte estA dedicada prActicamente a la obtención 

da resultados. por un lado encontramos que las categorías antes 

estudiadas se expresan indirectamente de f'ormas 

conc:retas. ~ormas inmediatas tales como; demanda relativa de la 

fuerza de trabajo. composición orgAnica de capital y la tasa de 

ganancia .. 

El anAlisis de la tendenc:ia decreciente de la tasa de 

ganancia se efect~a a través de un aná.lisis cruzado entre dos 

econofftias con di~erentes niveles de productividad (México y 

Francia>. Para estudiar el comportamiento de la tasa de ganancia 

an l"WrKico. Lenine Rojas considero:!) la cotnPOsici6n de capital; 

2> la rotación de c~pitalJ 3) el capital productivo y capital 

improductivo como factor de diatribución y consUl90 de renta. etc. 

Su an.6.lisis sobre las tendencias abarcan 17 anos de estudio 

seftalando las Vi$cisitudes Y limitaciones de las fuentes 

informativas. A travé'!I da 72 tablas. Lenine Rojas muestra: 1) el 

capitAl invertido y tasa de ganancia a precios corrientes y 

constantes de 1960:0 asi como su estructura porcentual; 2> el valor 

de la producción por rama •i l lones de pesos de 1960.. Por 

últint0. el periodo comprendido es de 19SO a 1967. 

Al comparar la co.-posici6n org•nica del capital de MéKico con 
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La.. de Francia, enc:ontró que es menor en Franc:ia; al relacionar la 

tasa de plusvalor en los dos paises,. enc:ontró 1.,.1na tendencia 

decreciente en México a partir de 1960. Al comparar las tasas de 

ganancia encontró que la de Francia es más o menos estable durante 

casi todo el periodo estudiado, y que la de México se tr1pl1ca de 

1955 a 1960,. y en adelant~ decae sensiblemente de 17.12 a 12.36 

en 1967. En cambio,. de 1951) a 1967,. la tasa anual do?.: ganan•=i.a se 

mantiene estable,. por encima del 50 X. La tasa media de ganan•=ia 

en México de 1950 a 1967,. de ac1~erdo a los cálculos de Lenine 

Rojas acusan una tendencia decreciente. 

Los Acervos y Formación de Capital que utilizó Leni.ne Rojas,. 

de la serie que elaborara hasta 1957 el Banco de Mé:<ico. conf'orman 

una parte del capital constante y es,. la una cate:goria 

elemental para analizar y calcular la tasa de ganancia,. la 

composición del capital y porque en gran medida,. los acervos de 

capital juegan papel preponderante en los niveles de 

productividad. De igual manera,. su renovación desvalorización 

representa un costo a cuenta de la tasa de ganancia. Nos parece 

importante consignar que Lenine,. a diferencia de los retractares 

de la teor1a del valor de Marx,. es el único que considera la 

composición del capital para asi lograr 

tasa de ganancia en un caso concreto. 

La co111POsici6n del capital e:<presa el nivel de integración,. 

desde el punto de vista material y en valor,. de una tnversi6n en 

una rama dada de la prod•~cción. 

En cuanto forma material, el capital se constituye de medios 

de producción y fuerza de trabajo. O sean,. los elementos 

constitutivos del capital: edificios instala·=t•:ines fijas. 

equipos de oficina y transporte,. maquinaria~ etc.. as! como la 

f'uerza de trabajo. 
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En cuanto a la composición del capital en valor, se re~iere a 

las proporciones entre capital constante y variabl~ que contiene. 

Lenine Rojas llama la atención sobre un problema de definición que 

estA presente en el planteamiento original de Marx, pues de 

referirse a los valores de los ~ttdios de producción y de fuerza de 

trabajo, la composición de capital implicarla precios promedio de 

cada uno de los ~ateriales y de tiPos de fuerza de trabajo para 

cada sector o ra~as económicas. pero Marx senala explicitamente 

que en lo relativo a esta óltima se trata de los salarios. Por 

tanto, es preciso entender la co~posición de capital en términos 

da precios corrientes, lo cuAl abre las posibilidades de contar 

con tres composiciones de capital cuantificadas en valor, de 

precios corrientes y constantes. 

El segundo problema -dice Lenine- proviene de la definición 

de la COlftPOsición orgA.nica del capital. Su composición desde el 

pt...,tnto de vista ~aterial es la colftPosición técnica. La composición 

or9'.nica se refiere a la relación existente entre la co1nPosición 

t~ica y la cotnPosición en valor. Para Lenina Rojas, "la 

COfnF>OSición técnica del capital comporta un probletRa de agregación 

Y l.A"l problema de CYantificación" (p.126>. En •~e sentido la 

COlnPOSición or9Anica es la compcsición en valor en cuanto dependa 

da la coMPosición t6cnica; pero, por otra~ por cuanto refl•ja los 

los cambios an la composición técnica. Inmediata•enta nos 
percatamos de que se trata da dos cosas distintas. 

Si tontáramos la composición t6cnica del capital 

corrientes, corresponderia una composición en valor o en precios, 

en una magnitud particular, dependiendo del periodo estudiado. 

Pero si se optara por una consideración de la composición del 

capital a precios constantes, sólo corresponderla una composición 

org•nica cuando hubiera cambios en la composición técnica que 

puedan ser reflejados, ya que los cambios en valores precios 

compensan los habidos en la composición técnica, entonces la 
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composición en valor o en precios no reflejara los cambios en la 

~sición técnica. 

E~ por ello que Lenine Rojas sugiere que, para efectos de 

estudio da la ac...-.ulación conviene centrar la atención en la 

composición en precios corrientes. A precios constantes la 

CCMAPOsición orgánica se reflejaria los cambios de la 

composición téc:nica a partir de una composición en precios del a~o 

base. 11 Si el interés recae en el aspecto cuantitativo siempre 

puede recurrir a indices indirectos• (p. 130). 

En ese sentido. la c<>MPosición del capital tomada como 

relación del capital constante al capital total seria: 

o= Cha/Rl/C~+A/Rl AA+ a/ <AA+.I.) 

91 dondei 

~ es el capital fijos a el producto del capital circulante 

constante e• POr la rotación R y A al producto de esta rotación 

por el capital circulante; o es la composición de capital. 

Con una rotación de capital constante a una rotación hasta de 

4. se logra conocer la tendenc::ia de su coinposici6n. 

COtnPOsición del capital productivo en MéKico 

1950-1967 

ex calculados a precios de 1960) 

Ano R = O R = 1 R = 4 R 3 a 4 

1950 68.45 90.10 96.76 95.83 

1951 69.83 90.36 96.F33 95.96 

19'52 69.89 90.54 96.90 96.09 

1953 Ge.73 90.47 96.91 96.13 

1954 69.35 90.43 96.87 96.14 

1955 70.14 90.60 96.92 96.25 
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1956 

1957 

195S 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

71.71 

72.31 

72.89 

73.55 

74.26 

74.61 

74.91 

75.79 

76.83 

76.81 

77.55 

78.29 

91.03 

91.09 

91.31 

91.55 

91. 75 

91.86 

91.99 

92.12 

92.31 

92.30 

92.54 

92.74 

97.06 

97.07 

97.14 

97.22 

97.28 

97.3Z 

97.37 

97.39 

97.44 

97.45 

97.51 

97.58 

96.46 

96.52 

96.65 

96.79 

96.91 

96.99 

97.08 

97.15 

97.26 

97.32 

97.45 

97.58 

Dice Lenine Rojas que "el nivel exacto de. la rotación y de sr.u 

tendencia no son importantes sino para conocer el nivel exacto de 

la coaposición, pero este nivel par sl ~ismo no cambia la tendencia 

encontrada" <p.134-135), y no lo ha.ce en la medida en que "los 

cambios en la co.poici6n técnica eKpresan consacu.antemente cambios 

en al proceso da transmisión y de concervaci6n de valor por una 

parte, y en el de crQación de valor por la otra• (p. 132). 

Ahora bien, si se utilizan los coe~icientes CIV 6 V/C como 

indicadores de la composición de capital, expresan en el primer 

caso la de9anda relativa de capital variable Por unidad de 

capital const~nte o total. La de~anda relativa de fuerza de 

trabajo a precios C•::>rrientes resulta muY ilOPOrtante cuando se le 

rela•:iona directamente con el monto de: salarios y con la demanda 

absoluta de f1..1erza de trabajo, cuestiones éstas que tiene:n una 

~unción trascendental en la determinación de la tasa de ganancia. 

En ese sentido, la definición de di~hos coe~icientes son 

indispensables para un análisis de la acumulación de capital~ 

porque ella hará variar la composición orgánica de capital, en los 

términos de Marx q1..1.e, cOPlO queda ilustrado por Lenine Rojas, con 

una composición crecientl!! (ver cuadro anterior> y sus 
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repercusiones en la calda de la tasa de ganancia. 

Si al capital se acumula compos1c16n técnica 

constante. la de~anda absoluta de ruerza de trabajo aumenta al 

mismo ritmo que el capital total. Si la oferta de fuerza de 

trabajo permanece constante los salarios deberán subir y al 

•levarse. au.entarA la parte proporcional del capital variable 

el capital total y con ello la composición del capital constante 

entre el capit.o.l total adelantado dismin•..Airá.. Pero cuando Marx 

"analiza la act.aUlación con una composición creciente,. surge 

ej6rcito industrial de reserva• en la medida en que la parte 

constante al.aW'lta para hacer mAs productivo al trabaJo (p. 138). 

Si la acumulación se realiza con una compos1c1ón técnica 

creciente - lo que implica un aulllento de los medios de producción 

en ralación a la fuerza de trabajo aparecerAn dos tipos de 

dasamplaoa el relativo y el absoluto. El capital controla as! la 

de•anda da fuerza de trabajo al regular el ritmo de acumulación. 

Por el contrario. la fuerza da trabajo,. al dis•inuir su demanda 

relativa. i.aplicarA un aumento de su oferta. De esa manera,. 

•ientras ~ayor sea la capacidad productiva de la fuerza de trabajo 

y con •llo la productividad del capital. lftef'\Or sera la necesidad 

de fuerza da trabajo para la obtención del producto. v Por tanto, 

Mayor la presión a la baja los salarios. lo mismo que la 

proporción del ejército ind1...astrial de reserva 

•J6rcito industrial activo. 

.-elación al 

Podemos considerar la disminución relativa de la demanda de 

fuerza de trabajo a nivel sectorial. la industria v en el 

campo. logrando determinar la estructura del ejoér•:tto 1nd•..1strial 

de reserva,. ya que en la industria la disminución deJ empleo 

una etnPresa p•..1ede ser absorbida por la creación de .-,tra o de 

otras. En el campo el erecto del alza proporcional de los medios 

de producción en al capital total provoca el éxodo del campo a la 

33 



ci•..1dad. 

Tenemos entonces dos c•pas del ejército industrial de 

re~ervai una. la de los trabajadores de la ciudad que son 

absorbidos rApida11111iff\te dasp••s de un Periodo breve de desempleo; 

la otra. la da los in11igrantes del campo a la ciudad en b•..1sca de 

empl~o. 

El desarrollo cronológico y la intensiFicaci6n de la jornada 

de trabajo. as1 como los accidentes i~plicitos estos dos 

factores retraen a la Fuerza de trabajo hasta situarla en calidad 

de deshecho. Esto ter~ina por configurar tercera capa del 

ej6rcito industrial de reserva que. MarK denomina capa consolidada. 

La ac11.MnUlaci6n del capital no sólo es craci•iento en 

abstracto. es adena.6.~ concentración en una A rea 9909,rA.fica 

determinada. produciendo concentraciones urbanas multiplicando los 

fenósnenos propios del hacinamiento. in•alubridad y degradación. 

A medida qt.Ae au•enta la capacidad productiva del trabajo y 

con ella las potencialidad@s y la productividad de.l capital. y en 

qua ésta crece. crece el ejército industrial. 

tanto en su sector activo como an su sector de res~rva. pero ~s 

el de re~erva. principal~ente por dos razones: l.w\a. porque 

req1.d•r"3 de una menor cantidad de trabajadores para obtener el 

m1~"'4:> producto que antes. y por tanto hay generación de desempleo 

rQlat:.1vo y. por lo manos. el incremento del capital total 

co~P•n~a •l decrqci~ianto de la demanda r•lativa de fuerza de 

t:.r~baJoi otra. porque hay una aportación 

daf1K>9raf1~~ ~ la of•rta de fu~rza de trabajo. 

del crecimiento 

"l.A ~c••t'1ad de est:.1..Adiar con un ~splritu m•.ay critico la 

•..t•~t 11.r .. c1""..rr• "11....,. 'S'lil hilce de cualq•.1ier •-:ompm1.;o1•t:.• del aparato 

•nollll•.t,·r, lfti:llor.,i~t.;¡¡¡, -.e impon~ con mAs fuerza cu~nr1o ~e obsoarva la 
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tendencia entre los economista3 burgueses a aceptar a Marx. pero 

como sel'iala Piere Salama. quitAndole su aspecto 1deol69ico, 

volviéndolo un hombre de ciencia por encima de cualquier pasión. 

Los Morishiaa. y los Steed~an SQ multiplican en Inglaterra. los 

Harries en los Estados Unidos, los Abrhan Frois en Francia. Ante 

este torrente de desnaturalización del ~arxismo es necesario estar 

muy alertas• <Hector Guillén Romo. en Criticas de la Economia 

Pol~tica # 11. p. 68. Ed. El Caballito México. 1979). 

3.-La Ruptura Epistemológica en la Critica 

de la Economia Politica 

Las principales concepciones en el estudio de la ~conomia 

difieren en razón de las posiciones intereses políticos y 

sociales que se ocultan detrAs del proceso económico. Esto 

lleva a seftalar el contenido ideológico que subyace en las 

ciencias sociales y en particular en la economla. Sin ~mbarqo. 

hacemos t.rla difarenciación entre la economia politica y aquellas 

corrientes del pensamiento económico que constituyen el paradigma 

del AnAlisis Económico Moderno. Esta diferenciación tiene 

la intención da lftOstrar que el contenido de la teorla económica 

dollinante (acadr&aica porexcelencia). no es cientiFico, sino que es 

ideológico en el •As estricto sentido. Pero si bien. la Econom!a 

Polltica puede ser identificada en un primer acercamiento como la 

ciencia o el pensamiento cient!fico a partir de su objeto de 

estudio y de la estructura lógica qr..Je le permite explicarlo, la 

Critica de la Econoe!a Politica sólo puede entenderse como 

suparaci6n y ruptura del estatuto cient!Fico de la economia 

polltica dontinante y mAs precisa~ente, de la concepción inmediata 

anterior: la econom!a politica clásica. Aqu! nos referimos dos 

puntos de inflecci6n fundamentales que e~isten de una teor!a a 

otra y no de una expasic16n exhaustiva de cada una de ellas, toda 

vez que nuestro objetivo particular está encaminado a exponer más 

bien el carActer cient1F1co y las posibilidades de la Critica de 
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la Economia Politica para su posterior desarrollo, rechazando los 

intentos da esa corriente identiFicada como Economla Marxista Y 

las pretenciones de rragmentarla e inriltrarla con nociones que 

provienen de ca•PO» teóricos qua le son ajenos y la reducen al 

nivel de una teoria económica entre otras. 

Gastón Bachelard nos dice que •et conoci~iento objetivo se 

constituye despu4k de t..r'la ryptura con el conocimiento sensible 

sensorial de los obíetos• (3S). El conocimiento de las leyes que 

rigen el modo de produción, intercambio y distribución, las 

generalizaciones de los procesos en la economia capitalista, son 

conocimientos producidos a partir de la critica de las apariencias 

y de las ideas que la re~lejan. Este movimiento del pensamiento 

que va de l.M'l nivel del conocimiento a otro es una ruptura con el 

conoci•i•nto ideológico, de las representaciones del concreto 

aparente, inmediato, renoménico. 

Marx es lllUY claro, antes de la ruptura predo~inan las 

nociones ideológicas que: per•iten apreciar las caracteristicas 

inmediatas da la r&alidad, lo cual constituye la 11materia primaª 

para el proceso de transforM~ción que dará por resultado el e~ecto 

de conocimiento. Para ello se han utilizado medios de producción 

que constituyen el Mtodo teórico propiamente dicho. Nos 

encontramos en el terreno da la abstracción trabajando con 

generalizaciones. Antes de la ruptura se partia de lo empirico 

de su representación para producir una abstracción. Ahora 

trabajamos generalizaciones <abstracciones simples). objetos,. 

conceptos. operaciones lógicas y obtenemos nueva 

generalización teórica que constituye el objeto rormal abstracto 

de la ciencia que ha e.argido de la rUPtura. Al final de este 

proceso cognocitivo disponemos de un concreto de pensamiento que 

aparece aq•...11 ple:nament& diferenciado del concreto aparente. 

Di~erenciado pero no apartado de él. Porque el concreto de 

pensamiento nos dA acceso al conoci•iento del concreto real y lo 
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hace al dar cuenta,. en primer lugar,. de porqr..fé ese concreto real 

sa no5 presenta bajo esas Formas del concreto aparente y,. en 

s•gut'\do t•rmino, a la vez,. del origen de las concepciones 

ideológicas que se construven al no to•ar con esas apariencias la 

distancia que instituye la ruptura epistemológicaª Por otra parte, 

debe q1...iedar bien claro q•.Je el concreto de pensamiento da acceso~ 

como hemos dicho. al conocimiento del concreto real (39). 

Subraya•os nosotros con Marx la diFerencia esencial entre el 

pensamiento de 1..w1 objeto y el objeto real, diferencia que ~unda la 

aspecif'"icidtt.d del pensamiento que, al mismo tiempo, c1..Aando tiene 

las c.;aracteristicas del pensamiento cientiFico puede dar cuenta de 

es• obj•to. 

La ciencia. entonces. es ciencia de un ideologia a la que se 

critica y explica. PY9:S para que surja el conocimioento ci~ntiFico 

•S necesario que previamente haya habido una ideologia a la cual 

criticar. La ideologia el saber precienti fico, es el 

conocimiento del M<>vimiento aparente. es el reconocimiento de los 

MOdos de ~parici6n d• las cosas y el de$conocimiento de la 

estructura que produce la apariencia. Entre el saber ideológico y 

el conoci~iento cienti~ico hay, pues. una ruptura epistemológica, 

pero ta~bi6'n hay una ralación indisolubl• quoe los liga y los 

i~Plica reciprocaaente. 

Para Mar><. ...1 Modo de producción de vida material d".!:termina 

al proceso de la vida s.oc:ial, polit.ica. y es;piritual general", 

siendo las .. formas ideológicas" expresión del grado et'\ q1..ce los 

hombres toman "conciencia del conflicto .. (40). 

En un.a sociedad de ~lases, los intereses económicos q1..Ae las 

constituyen engendran en los S'AJetos una determinada visión de.l 

•~do, un sistema concept•..cal valorativo que condiciona 

peculiar concepción de la realidad. El elemento ideológico aparece 

asi ca.o un problema de distorción o no de la t'"'ealidad observada. a 
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.~es de los intereses dQ las clases sociales. el del relat1v1smo 

•:onocimiento. 

Las valoraciones ideológicas no sólo condicionan entonces la 

t.erpretación de la realidad aprehendida por medio del 

-••sanaiento. comun. sino también la representación cJ.enti f1ca de 

.. nusma (41). 

Da acuerdo al plantemiento anterior, la ciencia se constituye 

Jt1.i.éndose y develando en su carácter de engaf'fosas apariencias 

... ,. evidencias que ofrecen los sentidos .. Dien•..inciando y enfrentando 

1 oposición que nec~sariamente recibe la ciencia de parte de la 

1eolo91a oficial y dominante .. Precisamente. en la Critica de la 

•:>nomia Politica. Marx advierte desde un inicio que "la econom1a 

·•lltica sólo puede seguir siendo una ciencia mientras la lucha de 

.ases se mantenga latente o se manifieste sólo episódicamente" 

42>~ de tal manera que para Marx. la lucha de clases es. la 

•tegoria esencial que vertebra. el aná.lisis man<ista. 

..,.rmitiéndole tener a la vez una visión particular del modo de 

·•aducción capitalista. una visión histórica y totaltzadora del 

•ocaso de r~roducción. del desarrollo económico y el car~cter 

• reversible de las transformaciones socia.les 11 (43). 

Desde esa óptica~ Marx. Critica de la Ec:onomia 

··~11tica. trasciende cualquier barr~ra de tie•Po. remontando su 

•ltica. refrendando su rechazo y de~ia a las ideas 

ed•..iccionistas de la ciencia econ6mica mera apologia del 

~1ste•a. en si~ples alegorias reformistas (44>. Para Marx~ 

•'lnsecuencia~ sólo existe la ciencia económica en cuanto se 

econoce el mundo real determinado históricamente a partir de su 

ey: la ley del valor, q1..1e es expresión económica de la 11..1-::ha d;;:t 

le clase:s (45). 

Desde la perspectiva del estatuto c:ientif'ico de la Critica de 
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Ec:onomia Politica,. "en la medida en que tal ct"ltica representa a 

la clase que tiene la misión de tyastocat" el modo de P• •:>ducci6n 

capitalista y ~inalmente abolir las clases" <46>. no puede haber 

mAs ciencia que la que se erija sobra el reconocimiento de la 

lucha de cla~es y su papel determinante de ésta en la cosificación 

de las relaciones de producción capitalista. Al respecto, son 

varios los autores que asi perfilan el estatuto ci~ti~1co de la 

econOlllia politica. De alli el rechazo actual La teoria 

neoclAsica,. neoricat"diana. sino también aquella ~01r1ente de 

"marxistas" (al estilo de Castain9ts, Perzabal,. Doob,. etc.>, q1.1e: 

descubren recientemente el economicismo ecléctico que permite 

eperatividad a la Critica de la EconoAlia Politica. 

"Sin e1nbar90,. lo que es crucial y lo que nadie ha examinado 

seria1nente es CIUQ MarK no sólo habia trascendido el ~idealismo 

burgu&s> de HQ9al y el <matet"ialismo burgués> de Smith y de 

Ricardo,. sino que habia roto también con el concepto mismo de 

teoria < ••• > el giro desde la historia de la teorla a 1a historia 

de las relaciones de producción se convirtió ..m la teorla" <47). 

Por su parte, Marina Bianchi vA m~s dit"ecto al contenido 

hi5tót"ico dal pensa•iQnto marxista: •segón MaYx. la ciencia no es 

el plant•a•iento de una solución de la realidad en la concienciap 

sino la base te6yica para su superación en un acto revoh.1cionario .. 

''La teoria debe plantearse como ideologia revolucionaria.. No 

es la &St.Wlei6n ~de la realidad como tal. sino el aná.lisis de 

la r•alidad desda el punto de vista de la clase obrera. la clase 

que tiene intereses particulares quei defender cuya 

emancipación es la condición de la emancipación de toda la 

sociedad" <48> .. 

Va en la Pt"esentación general de este ensayo~ 2e"alamos de 

maneya muy general que la explicación de los fenómenos que 
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conforman la realidad como sujeto de la economia o al interior del 

pensamiento económico, está determinado por la c~ncepción de 

realidad, cuya eKistencia está condicionada histórica y 

5ocialmente. Dicho condicionamiento implica la evolución de •las 

categorias lógicas que estructuran el conocimiento del sujeto. 

Evolución que se dará a partir de ciertas categorias más ricas y 

complejas que incorporAndolas, las superarán al integrarlas a un 

sistema categorial mAs amplio <49). 

Como en general en toda ciencia histórica, social, al 

observar el desarrollo de las categorias econ6Micas hay que tener 

si...,.re en cuenta que el sujato -la moderna sociedad burguesa 

este caso- es algo dado tanto en la realidad como en la mente. Y 

que las categor1as axpre~an por lo tanto formas de ser, 

dater•inaciones de existencia, a ..enudo si•ples aspectos, de esta 

sociedad determinada, de este sujeto, y que por lo tanto, "aún 

dasde !Ll ~ 9!!_ ~ científico, su existencia de ningún ~odo 

atnPieza en el mo.ento en que se comienza a hablar de ella ~ 

~ (50). 

En efecto, las categor1as simples, que implican un mayor 

grado de abstracción en su tn0vimiento través del pensamiento 

hacia aquellas de mayor complejidad, pero determinadas 169icantente 

entra sus niveles hacia su concresión, hacia la reconstrucción da 

la realidad, la que a su aparece ya como una estructura 

ordenada y cuyo contenido se encuentra por dem•s jerarquizado, es 

.n de~initiva el producto de la rup~~ra QJ>iste.ológica. Los 

objetos empiricos son las ~ormas sensibles directas de aparición 

de la realidad material. Aplicando la abstracción se obtienen 

partir de los objetos empiricos abstracciones racionales que 

oeupan, tras la ruptura epistemológica, el lugar de los objetos 

del conocimiento. 

Una vez que Marx ha abierto el campo de la problemática 
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cientifica es posible en ella desarrollar las Preguntas y hacer 

variar los problemas disef'iando el anAlisis concreto que respondan 

a las mismas y pongan a prueba la validéz y alcance de las 

afirmaciones científicas de la Critica de la Econom1a Política .. 

Estamos ahora en el proceso de la n~producci6n metódica de los 

objoatos ci0ntl ficos.. En este proceso ulterior 

epistemológica es donde pueden ser incorporados instrumi:ntos 

div~rsos de los que la econom1a politica se apropia para 

utilizarlos dándoles una nueva función de jerarq1..1la científica al 

colocarlos en 

inoexistente. 

lugar~ problemática antoes 

Dice .Jean Cartel ier que la econom! a poli t.ica c:•::>ntemporanea 

te6r ica aparece marcada sobre tod•::> por "el renacimiento d~ la 

ec:onomia pol1tica clásica" .. Este es: un movimiento q1..1e los trabaj•:>s 

de Piero Sraffa han puesto en evidencia: la existencia de dos 

economias~ teniendo cada una su propio objeto. s1..1s •=onceptos~ su 

lógica" <St). Sin embargo. es necesario destacar q•..1é Cartel ier 

re'fiere en rigor a la economia politica clAsica y sus epigonos que 

encabeza Sraf'fa; por otro lado. identifica a aquel la q1..1e la 

critica. es decir a la Critica de la Economia Politica. En 

"estl..ldio de la estructura lógica de la economia politica" es 

importante consignar la m.o1la re'ferencia tos neoclásicos. q•..ie 

desde su punto de vista~ no logran acceder al nivel cient!f'ico al 

que arribaron los clásicos y los 'fisi6cratas y q1...1e encuentra 

mayor expresión con la obra de Carlos Marx~ llamando la atención 

sobre el corte epistemológico que representa el disc•..1rso de El 

Capital. Dice Cartellier: "Aún asi. llegamos de todas mano::ras 

interrogarnos -sobr·e las consecuencias 

imperfección de dicho corte" en tanto 

de 

las 

ideológicas que le subyac.;in~ por lo qua el "de~arrol l•:> ,jel 

man<ismo requiere la identi f'icación y la c:ri t.ica de los elementos 

que~ de hecho. le son ajenos" <52) .. 
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Para Cartel 1 ier,. en la medida en que el "estudio de la 

estructura l69ica de la economia pol.1 ti ca lleva di.rectamente a su 

critica",. esta critica expresa,. por un lado,. el corte ruptura 

ePistemol6gica <en el sentido que ya lo hemos expuesto) pero,. por 

otro, esta critica descubre y pone de relieve sus "presupuestos,. y 

sus propiedades formales,. de hacer apare•=er el cará.ct..::r limitado 

de 1'iu discurso",. lo cual se ref"iere estrictamente a su "carácter 

16gico 11 (53>. Un tercer aspecto al que se refiere Cartel lier,. es 

aqUél que nos permite dif"erenciar entre ruptura epistemológica Y 

el ºdesenvolvimiento" f"raccionado que representan las escuelas 

economicistas 

neoclá.sicos,. 

posteriores 

keynesianos 

los clAsicos (identifiquense 

y monetaristas> .. as1 como el 

"desenvolvimiento contin1...10". Al respecto se.f"iala Cartel! ier~ "tal 

vez haya des~nvolvimiento de Walras a Pareto de Ricardo 

Borkiewicsz,. pero seguramente no hay envolvimiento de Ricardo 

Wa..lras~ no solamente las pre91.,.1ntas planteadas,. los conceptos 

utilizados son diferentes sino hasta los enunciados y los 

resultados de ambas teorias no son comparables ni reductibles unos 

con otros" <54>. Curiosamente .. Cartellier se guarda de apuntar el 

desenvolvimiento o envolvimiento de Ricardo a Sraf'fa,. lo que de 

acuerdo al planteamieto del mismo Cartellier, muy a su pesar, el 

renacimiento de los clásicos o la Presencia de los neorric:ardianos 

no representa un desarrollo cientifico,. de acuerdo a lo que se ha 

consignado en tanto rupt1..1ra epistemológica. 

Car lo Benetti,. en su "Valor Y Distrib•...ición" (55),. es enfAtii::.:> 

al situar la "teoria económica" como una "f'orma 

históricamente determinada de la ideologia económica en el modo de 

pr.~ducc:i6n capitalista" (56),. como una "elaboración de conceptos 

con fines apologéticos" <57),. como "un conjunto de enunciados sin 

objeto" <SS>. Enunciados que no establecen niveles de relación ni 

contenidos lógicos congru'2ntes con el conjunto de la "teoria". 

Después de haber realizado un anAlisis de los aspectos de 
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in~lexi6n entre los clásicos <en particular de Ricardo) y la 

teor1a económica (en donde Benetti incluye a aquellas corrientes 

que sustentan sus enunciados y sus conceptos a partir de la teoria 

margina.lista,. las tesis fundamentales de aquellos que se 

identifican con Keynes y la teoria del equilibrio general),. es 

decir, de. lo que hemos llamado "desenvolvimiento fraccionado") 

arriba a dos importantes conclusiones. Primera: "La economia 

pol1tica es una ciencia social y que por lo tanto,. la teoria 

económica es una sistewtatización en términos de l6gica formal de 

una cierta concepción de la sociedad" (59),. concepción que no 

corresPQnde al ..odo de producción ca.pi tal is ta, "pues la 

explotación es un fenóftleno que puede ser voluntario o invOluntario 

y que es,. e11 cualquier caso,., perfecta~te reversible. Según las 

condiciones del mercado de ~actores,., los capitalistas pueden 

<voluntaria o involuntariamente) explotar a los trabajadores, 

igual que los trabajadores pueden (voluntaria o involuntariamente> 

explotar a los capitalistas ( ! ) " (60>. 

La otra conclusión es que la econoraia pol!tica presupone ur1a 

serie de categorias COMO valor,. los precios, la competencia. etc., 

que se extraen directamente de la realidad de la sociedad 

capitalista. La concepción critica de Marx consiste en plantear 

como problema la ~xistenc::ia •isma de tales categorias,., problema 

cuya solución es el requisito previo indispensable para comprender 

el proceso histórico a través del cuál se produce y se reproduce. 

el conjunto de relaciones sociales que constituye:n el fundamento 

de dichas cate9or!as ... Cuando Marx saca a la h.1z las relaciones 

1t1istif'icadas que la economia Pol!tica establece et'l su interior 

entre las categorias económicas y la realidad,. pone al mismo 

tiempo de relieve la mistiTicación de la relación entre la 

econo .. 1a. politica. y la realidad Y~ por 1·~ tanto~ entre partes 

igualmente constitutivas de la sociedad burguesa. La critica 

marxista no puede identi ~icarse~ pues, con la critica que ha·=.e 

economista Cl"larx> a otro:=; economistas, es decir,. no es reductible 
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inflexión entre los clásicos <en particular de Ricardo) y la 

teoria económica <en donde Benetti incluye a aquellas corrientes 

que sustentan sus enunciados y sus conceptos a partir de la teor1a 

marginal i sta" las tesis ~undamentales de aquellos que se 

identifican con Keynes y la teoria del equilibrio general)" 

decir~ de lo que hemos llamad•j "desenvolvimient•:> fraccionado"~ 

arriba a dos importantes conclusiones.. Primera: "La economia 

politica es una ciencia social y que por lo tanto, la teorla 

económica es una sistematización en términos de lógica ~ormal de 

una cierta concepc:ión de la sociedad" <59>, concepción que no 

corresponde al modo de producción capitalista" "pues la 

explotación es un fenómeno que puede ser voluntario o involuntario 

y que es, en cualquier caso" perfectamente reversible.. SegUn las 

condiciones del mercado de ~actores" los capitalistas pueden 

<voluntaria o involuntaria~ente) explotar a los trabajadores, 

igual que los trabajadores pueden <voluntaria o involuntariamente) 

eKplotar a los capitalistas (!)" (60) .. 

La otra conclusión es que la econom.1a politica presupone una 

serie de categorias COMO valor, los precios, la competencia, etc •• 

que se extraen directamente de la realidad de la sociedad 

capitalista .. La concepción critica de Marx consiste en plantear 

como problema la existencia misma de tales categorias, problema 

cuya solución es el requisito previo indispensable para comprender 

el proceso histórico a través del cuál S'i! prod1..1ce y se reproduce. 

el conjunto de relaciones social•s qUQ constituyen el fundamento 

de dichas categor1as. "Cuando Mane saca a la l•..az las relaciones 

mistificadas que la economia politica establece s•..i interior 

entre las categorias económicas y la realida.j, pone al mismo 

tiempo de relieve la mistificación de la relación entre la 

economia politio::a y la realidad y~ por l•:> tanto~ entr-= partes 

igualmente constitutivas de la sociedad burguesa.. La critica 

marxista no puede identi fica.rse, p•..ies, con la critica q•.Je ha•=e un 

economista <Mar~> a otros economistas, es decir, no es reductible 
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a un discurso sobre el discurso económico. Los pocos elementos que 

Poseemos muestran ya con suficiente claridad que la cri~ica 

marxista de la economia politica se convierte en critica de la 

economia misma. es decir. de la actividad económica en el modo de 

Producción capitalista. Al mostrar la determinación histórica de 

las categorias económicas del capital ism>Jo. se hace Posible poner 

en claro las condiciones de ~ormaci6n y las leyes de desarrollo de 

dicho modo de producción. Luego el marxismo. en tanto critica. es 

ciencia 0 (61). 

4.-Politica Económica del Recetario: 

Neoliberalismo y Modernidad 

La prAct1ca que constitucional~ente el Estado asume con 

respecto al an•lisis concreto de la realidad desde una concepción 

ideolOgiica es apologista del si~te~a capitalista, logrando 

encubrir no solamente lo que subyace y det~r~ina a esa realidad. 

es decir. omitiendo las leyes que rigen el funcionamiento. 

desarrollo y muerte del sisteqa de produccion basado en la 

explotación del trabajo asalariado. sino que esta posición es 

dogm•tica et"\ la medida en que se sustenta en un acto de fé para 

Justificar sus trapiesos y arbitrariedades. haciendo valer su 

teoría. a pesar da lo li~itada y rezagada que resulta al pretender 

explicar objetivamente los hechos concretos. 

Desde ...ediados de 1990 ~,. durante el primer trimestre de 1991. 

se ha venido desarrollando una discusión en torno al Acuerdo de 

Libre Co.nerc10 entre los paises de CanadA. Estados Unidos de 

Nortearac!rr1ca y M6x1co. Sin embargo. aún con toda la publicidad que 

los voceros ~el sistema de gobierno pri1sta han desarrollado 

Vl90ros•uDet'\t:.li:, el pres.unto TLC. despierta dudas entre las 

mayor1r.'S cada .¡ez mlls empobrecidas del pais sobre las "bondades" 

qi..te t:.ant;o c••..it.1 .,.,,r, a las empresas qi..ae se han modernlzado para 

es+..ar la alT.•Jr.;. der los retos y nece.sidado:!!S do:l s1st-ama 
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capitalista de producción de México. 

Hemos visto como el aparato productivo, cuya naciona11zaci6n 

constituyó .aotivo de arguyo y cierta se9•.Jridad nacional. se ha 

venido desmantelando, rePrivattzando hasta el grado de Poner en 

peligro la soberania nacional y constitu•=ional s>:1b ... ~ •1uestros 

recursos naturales como el petróleo, sobre la petroquim1ca. el 

ejido etc .. , f ·~xivilizando y hasta derogando aq1.Aellas leyes que 

sancionan la intervención de capitales extranjeros en materia 

de servicios financieros, etc .. Cuestiones todas éstas que. aunq1.Je 

SUPerficial..ente, dibujan ya el f'uturo resultado de las 

negociaciones que se han emprendido sobre este asunto. 

Mucho se ha insistido en torno a las bondades del TLC que 

traeria para la economia, la sociedad y muy particularmente para 

la creación de empleos y, con ello, el bienestar para las clases 

trabajadoras. Sin e•bargo, no se conoce, hasta hoy, de manera 

puntual el contenido del susodicho Acuerdo Trilateral para crear 

una a•plia zona de Libre Comercio. Algunas ideas. que han 

pro.avicio vigorosa.ente, por todos los medios y diferentes 

niveles, los voceros de los intereses de los grandes capitalistas, 

son en el sentido de que la participación de f'Wrxico en un tratado 

de esta naturaleza, obligarla a nuestra economia a situarse en los 

niveles de competitividad con Canadá. y Estados Unidos. lr1cl1.Jso, 

recienta.ante, con .ativo de la visita del Presidente Carlos 

Salinas de Gortari a EE.UU .. y Canadá., el Secretario de (.omercio de 

l'W-xico, Jailfte Serra Puche, dijo en la Universidad d~ Ch1• a90 que 

••aquellos que piensan que la competitividad únicamerat.~ se dá. con 

una fuerza laboral y recursos modernos estAn pensando con una 

mentalidad del <Siglo pasado" <La .Jornada~ abril 12 de 19911. Pero, 

aUn con lo incisivo que pudiera parecer su perorata. Serr·a Pu·=he 

sólo se limitó a se~alar al9unos rasgos de operatividad dar 

cause al TLC. Dijo que "la competitividad se compone de cinco 

aspectos: ademas de la necesidad de reglas claras Y consistentes, 
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se requiere de una economia a escala y de una mira o especialidad 

en el comercio. También requiere la posibilidad de elecciones 

tecnológicas adecuadas y del acceso mercados funcionales• 

<Ideml. 

Ni duda cabe de que la declaración anterior. soe funda 

indiscutiblemente sobre la base ideológica hegemónica, pero. esa 

concepción puede ser operable. Lo que juicio de un informe 

elaborado por la Facultad de Economia de la U.N.A.M. lo que 

respecta al TLC. el gobierno mexicano busca alcanzar cuatro 

objetivos bAsicos de su proyecto: a) promover un rnejor acceso y 

IRAs seguro de los productos mexicanos a Estados Unidos y Canadá; 

b) reducir la vulnerabilidad de nuestras exportaciones ante 

medidas unilaterales y discrecionales; el permitir México 

proflM1dizar el cambio estructural de su econOlft.i.a al Propiciar el 

crecimiento y fortalecimiento de la industria nacional, y; d) 

coadyuvar a crear empleos productivos <Idem). 

Desde nuestro punto de vista. las oPiniones hasta hoy se 

~undan en una muestra palpable del estado real de la capacidad de 

nuestra econom1a para cot11petir. Y aún bajo el riesgo de caer en el 

pensamiento económico del siglo pasado, seria importante ver, con 

ci~ras en mano. la composición orgAnica de capitales entre los 

paises que estAn negociando el acuerdo trilateral. En ese sentido 

una breve lectura por parte del Secretario de Comercio de México. 

sobre lo que el particular sef'tala Karlos Marx no estarla fuera de 

lugar. a fin de instruir a nuestros "representantes" f'rentia a sus 

futuros socios comerciales .. Porque a decir verdad., m1...1cho pueden 

ilustrarse con aquél lejendario pensador del siglo pasado. 

Insistimos. las acciones que en materia de politica 

económica ha emprendido el estado, son acciones improvisadas 

sujetas al interés de los grandes capitales ol igArquicos 

nacionales y e)(tranjeros y., de acuerdo a sus resultados, en el 
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largo plazo tiende a empeorar la situación económica del pais. 

Igualmente. sef'lalamos que no e~iste una apreciación objetiva. 

astadistica que muestre el estado actual de la inversión de 

capital en la adquisición de acervos de capit~l fijo y de su 

propia for•aci6n. que las e.stadisticas act1..iales están inc:omPletas 

y que la verificación de sus resultados no coincide, en el grado 

de desagregación con la s...-a de los totales. Cabe preguntar ~cómo 

piensan los apologistas mexicanos del capital que resulten 

craibles sus declaraciones si no tenemos cifras documentadas 

objetivaanente que nos lleven con~ormar un indicador de la 

capacidad de CC>fllil:"etitividad de "'6xico con Canadá y Estados Unidos? 

~CómO es ~ el E~tado justifica llevar a una aventura sin 

presedentes al sector agropecuario cuando la obsolecencia de la 

in~or•ac:i6n estadistica sobre acervos y ~ormac:ión de capital es 

inexistente. por lo .enos en lo que respecta a los ~ltimos veinte 

aftos? Por otra parte. segOn un análisis estadistico de la ~lota 

de barcos clasi~icados Por el servicio de la empresa noruega Det 

Nordske Varitas. seftala que la ~lota mexicana es una de las más 

deterioradas. en lo particular la ~lota petrolera nacional. la 

o..tAl en pra.edio s¡upera los 10 a!'ios de servicio ( El Financiero, 

enero 18 de 1991 > • 

Desde finales del sexenio del presidente Miguel de la Madrid. 

mucho se ha insistido <asesorado por el actual presidente en 

turno> de la nec:esidad de modernizar el aparato productivo las 

leyes y sujetos econólnicos de: esas leyes; de liberar la capacidad 

productiva de todas las trabas que el mismo estado habia creado, 

•te. En fin,. se ha ser'íalado porfiadamente la vulnerabilidad q1,,1~ 

provocó el paternalismo gubernamental otorgando subsidios a 

empresas y sectores que resultaron ser a final de cuentas lastre 

para nuestro crecimiento y desarrollo. Sin embar90, para mov~r 

una s61a piedra el Gobierno mexicano tubo que recurrir los 

grandes agiotistas internacionales, sujetándose no nadamás a 

cuantiosa deuda eMterna, sino también a una serie de lineamientos 
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1 ibera les y modernos que hipote.can nuestra tndeP~r1oen'-1a y 

soberania que ya desde hoy muestra signos de vulnet·ar.. ,.,.o. 

De ac:uerdo al anA.lisis económico moderno,, la inve,.-"itOn es 

si una fuerza clave que desencadena potencialidade-;. ¡:.,,:id•.Ac:tivas 

aletargadas por el sirnple hecho de colocarse en 1..ina. a1 .;roo rama 

económica determinada. Es asi la inversión 

recetario moderno y neoliberal. 

fundamento del 

El liberalismo se presenta bajo un disfraz de ~ embar90 

ésta es una idea que tiene su origen hace ya varios ;aglos. Su 

•eJor eKpr-esión académica la alcanzó el siglo pasar.Je. ::on David 

Ricardo y Adam Smith,, principalmente. Para efectos ~~ ·~Yecer una 

arguraentación mAs amplia,, citemos por lo 

caracteristicas de este pensamiento. 

a> La sociedad no necesita un mecanismo ajeno 

correcto funcionamiento,, ya que las condiciones de 

mer .. 1s 

"""1 1a para su 

·=ohesión y 

reproducción le son internas. El mercado funciona •:o• • et::"tamente 

condición de que se le deje sólo sin interferencias 1 ••t" ~r-nas; por 

eso toda particip~ci6n del Estado le es negativa y se debe reducir 

a un minimo. 

b> Las fuerzas internas bajo las que opera el me• ·-ado 

"equilibrio general" de los procesos econ6m1cos y i:oo• ~nde de los 

social~s. Aún cuando intervengan fuerzas ajenas '"1!>'ternas que 

perturben ese equilibrio~ el mercado cuenta con 1.::.-:. m-=:.:an1smos de 

"aut.orregulaci6n" que cond•.Jcen a un nuevo estado 1o? eq•.Ai 1 ibr io. 

Luego,, el ajuste se dA por si solo y no necesita d-= •t1n9una fuerza 

externa. 

e> El equilibrio general que se consig•.Ae~ es sat1~fa•=torio para 

toda la sociedad, ya que en él~ todos los age.-.'" es económicos 

logran hacer un uso adec1..1ado,, ~ y mA:<1mo de :<":)s r·ecr.Jrsos de 
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~ue disponen. 

d> En el interior de este equilibrio~ es en el qu.e se pueden hacer 

as19nacionas óptimas de los recursos disponibles y por lo tanto 

garantizar un crecimiento mAximo y equilibrado. 

Los elementos anteriores son expresión ecl6ctica de los 

articulas de fé de los naoclAsicos que llevados a la terrenalidad 

de la prActica concrata, ~uestran sus contrariedades. Sin embargo. 

a partir de ellos. el Estado despliega sus funciones sin poder 

~ontrolar concientetnenta sus consecuencias. 

PrillKl:roz el mercado dejado sus propias fuerzas un 

elemento que cataliza a los elementos da podar que él 

participan. Quien domina el .. rcado suele adquirir, por su 

intermedio, un mayor dominio. Al dominado se refuerzan los lazos 

que lo atan. El rico encuentra •ecaniseos para acrecentar su 

riqueza. el pobre la suya. Por el contrario. se consolidan y 

engrosan las fuerzas de origen. Por ejemplo • en M6xico. en el 

periodo n&As reciente. se ha hacho mucho mAs negativa la 

distribución d• la riqueza apenas el naoliberalismo empezó a 

dontinar los circules gubernamentales. 

Segundoc los sistetnas tienden a volverse m!.s ln.stables. Dado 

que no sa tiende a un equilibrio de l~s fuerzas sino a una 

ao..mulación de las mismas: cuando esta acu1nUlación se hace 

exceciva las relaciones juridicas que coh9sionan y permiten la 

r•producci6n se debilit~n y el siste•a se torna inestable. 

En México. hemos visto cómo otras características del 

neoliberalistn0 se han ido presentando. Por ejemplo~ la denominada 

corriente ofertista; pregona la baja sustancial de los impuestos. 

principal•ente los que inciden las empresas; otra teoria 

neoliberal es aquella conocida como las espectativas racionales la 
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cuál parte de que, dado que es imposible que los agentes 

económicos se equivoquen siempre, supone que ellos tenderAn 

siempre a anticipar lo que realmente va ha suceder, es decir, 

n1..1nc:a se equivocan, lo cuá.l es una estupidéz. Una muestra de la 

sintesis de la racionalidad de los agentes determinantes del 

actual proceso de reorganización y retrancisi6n de la economia 

mexicana es el Plan Nacional de Desarrollo <ver Daniel Ramos 

s. "Al f"ilo d<> la modernidad: Comentarios al PND, 

1989-1994", en ECONOMIA INFORMA, No. 184. 1990.). Nos dice el 

Prof'r. Daniel Ramos que "es por dem.i\.s contundente la claridad que 

el vértice de la modernización es la apertura comercial, en donde 

son f'undamentales el comercio exterior y la inversión extranjera 

directa" <Ident. p. 23). 

Por hoy poco importa lo que la realidad Y aná.lisis 

objetivo pueda mostrar, lo único que Prevalece la 

contingencia, incluso, de la escaséz o inexisten~ia de datos, 

digamos qye particularmente de datos estadisticos, v q1..1e es 

relevante para los intereses de los e~presarios, quienes son en 

última instancia, de acuerdo con s1..1 a.utoengarl:o traspuesto al l•..19ar 

de su teoria econ6ft'lica y moderna los mejores aptos Para enfrentar 

con •.An sentido comtín, agudo y suprahistórico los limites de su 

memoria estadistica. En esa tesitura cobra realce la cita de 
Lenine Rojas. en el sentido de que una omisión como la que ha 

cometido el Estado al "haber extraviado" una parte de la historia 

de la prod1..1cción de capital fijo y de acervos es un hecho criminal 

mA.xime que hoy se discute lidiar con las rná.s grandes Potencias 

económicas del continente en el terreno de la competencia de 

capitales • .!1En q1..1e condiciones vamos avent1..1ra? Solamente 

tenemos datos del stock de capital hasta 1967, después de ese a~o 

no hay datos completos coherentes; q•..1i zá.s porque Para los 

grandes empresarios <entre ellos los sujetos del aparato 

gubernamental> la racionalidad de sus acciones son s•..1ficientes 

para tomar decisiones .-.::ncaminados al "bienestar social integral" 
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teoria económica qua enaltece 

intereses sobre el capital y su valorización. 
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s E G U N D A p A R T E 

EL LLAMADO PROBLEMA DE LA TRANSFORHACION 

Toda la discusión en torno a la transf"ormación. tiene como 

punto central la teoria del valor. Por eso es que cuando se habla 

de la transForMación de valores a precios de producción se está 

~eKalando que el determinante esencial lo constituye la cantidad 

de trabajo abstracto contenido en cada mercancia. 

Para Marx., el valor se encuentra determinado POr la cantidad 

de trabajo abstracto contenido en una mercanc1a. La teoria del 

valor marxista no es solamente producto del razonamiento l6gico 

por exclusión. sino que proviene f'undamentalme:nte de la 

determinación del papel esencial del trabajo el proceso de 

produc:cion de mercancias y de la reproducción de la sociedad como 

totalidad. 

El trabajo en el proceso de la reproducción social 

presenta como el centro de la polémica. En efecto. la sociedad 

para reproducirse necesita intercambiar mercancías, principalmente 

en la sociedad c~italista en la q•..ae el obrero encuentra 

disociado de sus medios de trabajo, y en la que la producción se 

hace con el móvil de obtener una ganancia. 

Por ello el problema Pl•ntea: las condiciones de 

reproduccion de la sociedad y por consiguiente el intercambio de 

mnercancias ~son ajenas a las condiciones que 

estas mercanias? Se trata de determinar la existen·=ia de alguna 

relación entre trabajo y la tasa de intercambio de las mercancias. 
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Marx,. en el tomo de "El Capital"' establece que las 

~ercancias se intercambian atendiendo al trabajo socialmente 

necesario contenido en ellas. No hay ha;ta aqui ningún problema de 

trans~ormación en la taedida en que se dá una relación directa 

entre el trabajo incorporado y la tasa de cambio de las 

me:rcancías. 

Sin embargo en el tomo 111,. esta relacion deja de ser directa 

para convertirse en un problema más complicado. Dice Marx que la 

plusval1a (p) es el valor que produce el trabajo después de 

suministrar el equivalente de la füerza de trabajo <v); tiempo de 

trabajo no restituido al obrero. La tasa de plusval1a s~ presenta 

como p/v .. 

El capitalista contabiliza su ganancia no relación al 

trabajo que explota,. sino en relación al capital total que pone en 

Juego. La tasa da ganancia estará dada por: p/c + v; donde c 

es el capital constantes el valor contenido en las materias primas 

mAs la parte proporcional del capital ~ijo que se incorpora a las 

.-ercancias. 

La tasa de ganancia será el punto de comparación de que 

dispone el capitalista para saber si su inversión es no 

redituable .. 

La parte del valor de la .nercancia 11 que repone el precio de 

medios de producción consi...rmidos y de la fuerza de trabajo 

empleada7 no hace más que reponer lo que la mercancía ha costado 

al capitalista y representa para él. el precio de costo de la 

mercancia" (1) .. En este sentido el precio de costo (pe) estarA 

representado por (c+v> y el valor total por (p.=+p). es decir,. 

c+v+p. 

La inversión de capital que r~dliza el capitalista. sólo se 

53 



presenta como mediador de la EU<Plotaci6n del obrero en tant·~ que 

medio de obtención de plusval!a, los capitales sólo tienet"I 

signi f'icaci6n como cantidades. Lógico es, por tanto. q1..ae los 

capitales demanden participación a la plusvalia social de acuerdo 

al tipo de producción en que se localicen. 

Se desprenda. en con9ecuencia, que e~ista una tendencia 

general a la igualación de la tasa de ganancia en todas las ramas 

de la producción. El mecanismo de igualación es el siguiente: 1> 

los capitalistas se desplazan de las ramas en que la tasa de 

ganancia es baja, hacia aquella en que es alta; 2) ante la 

competencia de los nuevos productores la tasa de ganancia alta, en 

aquellas ramas en que es alta. tiende a bajar y visceversa; 3) el 

proceso se terfftina cuando las tasas de ganancia se ig1..aalan <al 

nivel de la tasa de 9ananc1a media>. y Por lo tanto, ~xiste 

incentivo para la MOVilidad del capital. La esencia del proceso se 

encuentra en el .ovimiento del capital hacia la plusvalia. 

Es esta parte del argumento cuando se presenta el problema de 

la transformación de valores en precios de producción. En ef'ecto, 

la composición orgánica de capital <2>. generalmente distinta 

en cada una di:! las ramas de producción, en conseo..aencia, capitales 

del mismo tamaKo pueden producir masas de plusval1a de distinta 

magnitud. De tal suerte que si las mercancias se intercambian a su 

valor, la tasa de ganancia tendrá.. que ser diferente en cada cas•J. 

Si por el contrario las mercancias se intercambian a su costo de 

producción mAs la ganancia que: corresponde a la tasa de ganancia 

media, los precios resultantes serán forzosamente di f"ere1"1tes al 

valor. 

En el primer cuadro que presenta Marx (31 el Pre·=io de 

producción esta dado por suma ·~el precio de costo más la 

ganancia que corresponde a la tasa de ganancia media. En el sistema 

de producción capitalista los precios de producción son los ejes 
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sobre los cuales giran los precios de mercado. Sin embargo LA LEY 

DEL VALOR sigue rigiendo dado que es siempre la cantidad de 

trabajo abstracto., contenida en cada mercancia la esencia que 

determina su precio de producción. 

Las condiciones lliil:Specifi•=as en que la ley del valor- opera en 

el sistema capitalista., dependen., para su constatación y 

operatividad de la observancia de dos leyes. La primera se~ala que 

"cuando se considera el conjunto de todas las ramas de la 

Producción., la suma de precios de prod1.Acción de men:ancias 

producidas es igual a la suma de s•.As valores" <4>. 

La segunda ley establece que "la suma de ganancias de todas 

las di~erentes ramas de la producción debe ser igual a la suma de 

la plusvalia .. (5). 

La primer~ ley determina la importancia de la ley del valor., 

puest•:l que el la nos dice que no puede haber intercambio ~uera de 

los limites impuestos por la cantidad da trabajo realizado en la 

sociedad. 

La segunda establece q1.1e a pesar de que la 9anancia tiende a 

es-=onder su origen en la eKplotación de obreros., es la plusvalia 

el aspecto esencial y determinante de la ganancia. "La diFerencia 

efectiv~ de tama~o existentQ no solamente entre la tasa de 

ganancia y la tasa de plusvalia. sino tambien entre ganancia y 

plusvalia dentro de las ramas de producción particulares~ disimula 

completamer1te la natur-aleza real y el origen de la ganancia ••• Con 

la trans'f'ormación de valores a precios de prod•.Acci6n la base misma 

de la determinación del valor.. está escondido a la vista" (6) .. 

Sin embargo., según Marx el proc:e:so mismo de transformación 

demuestra que " .... es evidente que la ganancia media no P•...1ede ser 

otra cosa que la masa total de la plusvalia repartida sobre la"E. 
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sobre los cuales giran los precios de mercado. Sin embargo LA LEY 

DEL VALOR sigue rigiendo dado que es siempre la cantidad de 

trabajo abstracto., contenida en cada mercancia la esencia que 

determina su precio de producción .. 

Las condiciones QSpec.i f'i•=as en que la ley del valor opera en 

el sistema capitalista,. dependen,. par-a su constatación y 

operatividad de la observancia de dos leves. La Primera sef'(ala que 

"cuando se considera el conjunto de todas las de la 

producción., la suma de precios de producción de mercancias 

producidas es igual a la suma de sus valores" <4> .. 

La segunda ley establece que "la suma de ganancias de todas 

las diFerentes ramas de la prodf.Acción debe ser igual a la suma de 

la plusvalia" (5) .. 

La Primera ley determina la imPortancia de la ley del valor., 

puesto que ella nos dice que no puede haber intercambio f'uera de 

los l~mites impuestos por la cantidad de trabajo realizado en la 

sociedad. 

La segunda establece q1 ... e a pesar de que la ganancia tien.je 

esconder su origen en la explotación de obreros,. es la plusvalia 

el aspecto esencial y determinante de la ganancia. "La diferencia 

efectiva de tama~o eKistent~ no solamente entr• la tasa de 

ganancia y la tasa de plusvalía. sino tambien entra ganancia y 

plusvalia dentro de las ramas de producción particulares~ disimula 

completamente la naturaleza real y el origen de la ganancia~ •• Con 

la transf"ormación de valores a precios de prod1..tcci6n la base misma 

de la determinación del valor, está. escondido a la vista" (6) ~ 

Sin embargo~ según Mar:< el proceso mismo d"3: transf'ormaci6n 

demuestra que " .... es evidente qt..te la ganancia media no puede ser 

otra cosa que la masa total de la plu~valia repartida sobre la~ 
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masas de capitales dentro de cada rama de 

acuerdo con sus tataa.ftos respectivos" (7) .. 

la producción. de 

Marx saf'iala la existencia de un peque~o error en su sisteme 

de: cálculo de Precios de prod•..1cci6n .. Este surge al calcular et 

costo de producción en valor y no en precios de producción: .. da•":t• 

que es posible que el precio de Producción se diTerencie de1 

valor de la mercancí.a. -su coato de producción ligado a su prec1··· 

de producción de otra mercancia puede encontrarse por encima o P• • 

debajo de esta f'unci6n del valor global que constituye el valor .j ..... 

los medios de prQd\..K::ción consumidos" <8> .. 

La realización del cálculo del precio de producción en bas~ 

su precio de producción de compra no alteraba para nada 

resulta dos .. 

La validéz general de la teoria del valor. la harla descan~a· 

Marx @n su conclusión de que la suma de precios era igual 

sUIWa da valores. Asi misrao la teoria de la explotación descansab~ 

en que la sunaa de plusvalía era igual a la ganancia (9) .. 

Mientras que el establecimiento de una tasa media de ganan·· 

es un mie<:anisn.o de distribución de la plt...rsvalia entre 

capitales para los cUAles haY mobilidad y no para el conjunto 

los capitales para el que existen distintos m~canismos 

distribución de plusvalia <renta. interés. impuestos, etc. 

distintos críticos da Marx han tratado de demostrar 

incongruencia de los planteamientos de éste y han sostenido q• 

Marx nunca pudo calcular correctamente la tasa media de 9ananc1· 

por lo que su teoría del valor y con ella,. la do::i la pl•..1sval 1 • 

resultan invalidadas .. 

Los planteamientos en ese sentido olvidan un par ,. 
restricciones: e:l valor determina el preo::io mediante el va i 
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medio de produccion en ciertas condiciones> en otras> mediante el 

precio medio de producción determinada en el marco de la propia 

teoria del valor y de la determinación de la tasa media de 

ganancia se hace entre los sectores en los que hay movilidad de 

capitales y no entre capitales de todos los sectores C10) .. Dichos 

criticas se centran en la tesis de que Marx sólo transf'orma la 

plusvalia en ganancia; pero no hace lo mismo con el valor de los 

medios de producción en precios> ni con el valor de la ~uerza de 

trabajo en salario. 

La determinación del valor de la Fuerza de trabajo y del 

salario no corresp0nde por entero a una mera situación de mercado> 

pues -dice Lenine Rojas-, 0 los dados del capital is ta están 

cargtt.dos" .. El valor de la fuerza de trabajo supone dos grupos de 

merctt.ncias: co~o correspondiente a las necesarias para la 

subsistencia del trabajador y su Familia en condiciones inf'imas. 

El otro grypo de mercancias estA determinado p0r usos socialess no 

se trata de mercancias estrictamente necesarias sino desde el 

punto de vista de la costumbre; este grupo puede ampliarse 

disminuirse, con lo que el valor 

Fluctúa" < 11 > .. 

de Fuerza de trabajo 

El salario depende en tHtima instancia de la correlación de 

Fuerza de los trabajadores, de su capacidad de movilización y 

negoci~ción. Sin embargo> el movimiento de la composición técnica 

del capital dismin•.Aye la demanda relativa de f'uerza de trabajo por 

unidad de capital total; por otro lador mediante el control del 

ritmo de la acumulación> manipula la demanda total d~ fuerza d~ 

trabajo> y todavia más; la disminución de la demanda relativa de 

Fuerza de trabajo equivalente a un incremento de la oFerta.. El 

crecimiento del capital supone el crecimiento del 

industrial activo,. su organización y radicalización, pero también 

la perf"ección en los instrumentos de control y represión en contra 

de los trabajadores,. de sus demandas> organizaciones y ~ormas de 
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lur::ha .. 

Si los capitalistas logran imponer un salario qu~ signifique 

una cantidad menor de mercancias que antes,. el valor de la f"1..1erza 

de trabajo dismin1 .• we., cuanto má.s si esa reducción es de cará.cter 

permanente .. Si los trabajadores logran incrementar el monto de 

mercancias que se puede adquirir con el nuevo salario y,, di•::h•:-> 

aumento toma permanencia,, el valor de la ~uerza de trabaJo 

aumenta,, de tal suerte que existe una ley que alinea el valor de 

la fuerza de trabajo al nivel del salario (12>. 

La def'inición misma de una mercancia implica la igualdad 

entre su valor global y la suma de los precios a los qt..ae se vender· 

y compran los distintos ejemplares individuales que la Forman. 

desde este P\M'ltO de vista resultan red1..mdantes las hipótesis de 

trans~or•aci6n de cada uno de los elementos del valor en elementos 

del precio,, en los términos de los esquemas de transFormación 

(13). 

La trans~ormación de plusvalia 3anancia reviste 

problema mAs cOfllplejo,, porque no implica sólo transf'ormac16n 

cuantitativa al nivel individual., derivada de la ralta d~ 

coincidencia entre valor individual <o precio de produce 10t· 

individual> y 

distribución. 

Precio individ•..ral. sino de problemas 

l>ice Marx que "la venta es el salt-..o mortal de las mercanclas" 

(1~) y las mercancias que no se venden no tienen valor (15). Es 

por medio de su precio como se adquieren las mercancias y 1ned1ante 

el precio el capitalista pi.Jede apropiarse la pl1..1svalia bajo 

f'ormas fenoménicas como son la renta,. la ganancia co:>mercial 

interés <16>. Existe 1.1na relación cuantitativa y c1.Jalitativa en"•~ 

las diversas formas en q1..1e se expresa la plt..1svalia. sin embar ·~· · 

suma de esas formas ig1..1alan al monto global de la pli..isvalia. 
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Dice Lenine: "en su conjunto el c:api tal. debe producir 

plusvalia antes de podérsela apropiar; o lo q•.Je. viene a ser lo 

mismop debe producir valor por encima del costo de producción para 

generar una plusvalia y con ello~ además,. debe produc:ir valor de 

uso" < t 7>. Ese es precisamente el problema que los c:r1 ticos de 

Marx no han terminado por entender y q..1e por cierto algunos de s1...1s 

seguidores tampoco han logrado resolv-e:r. Ahora bien,. el interés 

general del capitalismo y el interés de los capitales particulares 

estt.. orientado hacia la obtención o apropiación de ganancia,. 

independientemente que ese c:apital individual haya producido o 

un valor de 1..iso o plusvalia,. lo trascendental es q1...1e esa plusvalia 

se haya pror.:h..icido socialmente. 

Lo anterior tiene relevancia no sólo para demostrar la 

c:oherencia teórica de Marx,. sino para comprender el sentido que 

tiene la productividad capitalista la medida que "la ,, 
productividad social y por ello -los precios unitarios de 

producción de las mercancias- nubla el significado propio de la 

productividad al hacer de una actividad de la distribución la 

actividad por excelencia de la producción" < 18) .. Sin embargo~ .. la 

productividad de valores de uso del obrero colectivo sigue siendo 

la base de la determinación del tiempo de trabajo necesario y 

consec1..1entemente del tiempo de trabajo e><cedente" (19). Pero,. 

mientras que "para un capital individual la productividad consiste 

en la apropiación de plusvalla -Por el c:ontrario-; para el c:apital 

social consiste en la. producción de valor y de pl•..isvali aº <20). 
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2.- EL INFLUJO KEVNESIANO EN EL ANALIS1S ECONOHICO MODERNO. 

Dice Leníne Rojas qr..ae "·. ·.!-ª. .i9.iti!. empírica gg registrar !..2§. 

pagos por conceptos de: salari•:)S y ganancias es suficientemente 

clara sí se comprende que ~ tr-ansacciones :t. !)Q. tl YA.!2.t: de !A 
produccicin §9.n !A ~ ~ <la) contabi 1 idad" (21) que tiene 

como paradigma las aportaciones envolventes y sec•..fenc:iales de los 

economistas v1...1lgares,. pero rnuy especialmente la 

macroeconómica keynesiana,. la cual pasa a ser cada vez más la 

sintesis neoclásica. Dice,. por ejemplo,. Robert Lekac:hman: la 

teor1a keynesiana ºsustituye el interés convencional por los 

mercados,. y los precios individuales Por una mayor atención hacia 

las raagnit1.Ades agregadas. S1.Astit•.Aye las funciones individ1..1ales de 

demanda por una función de demanda global,. una f'unción de consumo 

y una función de inversión realmente notable. Sustiti.Jye la 

teoria del interés convencional por la doctrina de la preferencia 

por la liquidéz. Sustituye el supuesto de una to?:ndencia ha•=ia el 

pleno empleo por un equilibrio de subempleo. Finalmente,. sus ti t1.1ye 

la hacienda pública neutral del pasad•:> por las doctrinas 

intervencionistas de la moderna teor1a f'iscal",. por lo que la 

economia keynesiana "representa una ruptura con la tradición 

ortodoKa clAsica" (22). A nuestro parecer,. la animosidad con que 

los academicistas burgueses recibieron la luz keynesiana,. dejó de 

lado tmpQrtantes contradicciones y viejos vicios por lo que no 

representa de ninguna manera una superación de la 11 tradición 

ortodoxa clá.sica". Algunos autores -no marxistas ni neoclásicos- .. 

han llegado a consignar algunas contradicciones que yacen en la 

teoria keynesiana. Por ejemplo,. ah1 donde keynes seMalaba que el 

gasto en consumo presente es una variable que depende en alto 

grado de la renta presente; que el "'volumen de consumo total 

depende f'undamentalmente del volumen de renta total <mediQ•::>S en 

términos de salario)". CalLfic6 a esta relación de "regla" 

psicológica fündamental por la que,. cuar1do aumenta la renta real, 

el .::onsum•:> no aumenta et'\ 1 .. ma cantidad absol1...1ta ig1,..1al" pues como 
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regla general ºse ahorra una. mayor proporción de la renta a medida 

que crece la renta real" (23>; el profesor Kuznets,. al real izar 

estimaciones del ahorro los Estados Unidos,. mostrAron la 

inexistencia de un aumento en la proporción de la renta ahorrada 

durante los últimos 50 a.Kos Ca partir de 1899),. a pesar del 

sustancial aumento de la renta real. Según sus estimaciones,. la 

propensión de renta ahorrada era Pr•cticamente la misma durante 

todo el periodo estudiado. La relación correspondiente entre gasto 

de consumo y la renta es claramente mayor que las propensiones 

marginales establecidas tanto partir de las series 

temporales como de lo~ datos presupuestarios (24). El eKamen de 

Kuznets sobre los Presupuestos familiares correspondientes a 

épocas anteriores agudiza el conflicto. 

Sin embargo,. con toda la serie de sel"lalamiento de 

contradicciones f'ormalas,. con lo inoperante que pueda resultar la 

ilustración estad1stica de la teoria de Keynes,. el papel que ésta 

ha jugado merece una exposición m~s detenida antes de pasar 

rechazar 1 a. 

Como se ha dicho7 la Teoria General de Keynes establece 

ciertas bases teóricas para estudiar magnitudes globales de la 

econom1a nacional que determinan la estructura y la dinamica del 

proceso de reproducción social,. estableciendo determinadas reglas 

de interacción entre las magnitudes económicas globales,. cotl 

distintos niveles de agregación y con diverso grado de 

aproximación a la realidad económica. Pero habria que se~alar que 

a medida que las leyes internas de la producción capitalista 

quedan excluidas del análisis keynesiano,. se habren espa~ios para 

llegar a conclusiones apologéticas7 lo que juicio de Sweezy 

no podria ser de otra manera7 ya que Keynes vino 

teoría económica neoclásica" sin deslindar ni 

limitaciones del enfoq1..1e neoclásico <25). 
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Incluso, para el economista Harry G. Johnson, la teoria de 

Keynes f"ué elaborada "sobre la base del modelo marshal iano de 

equilibrio a corto plazo; Keynes adopta los mismos supuestos de 

constancia del stock de capital y de costes crecientes y la misma 

vaguedad con respecto al periodo de tiempo para el que el 

anA.l is is es relevant...;. Esta vagi...;edad es imp•::.rtar1te la~~ 

distintas :r~y. que intenta englobar mercados con muy 

velocidades de ajuste -el mercado de bienes~ el mercado monetario, 

el mercado de trabajo- en un anA.l is is de eciui l ibrio a corto plazo"' 

<26). MA.s adelante, Harry G. Johnson agrega que "mayor importancia 

tiene el hecho de que el énfasis q1..1e dA a los ingresos Procedentes 

de la renta presente como primer determinante de los gastos de 

consumo presente y en especial, su reducción ~ (V&A4ri.i de la forma 

de la relación renta-consumo partir de <ley psicológica 

~undamental>~ refleje la debilidad general de la escuela de 

Cambridge en el tratamiento del capital en relación con el 

comportamiento económico" <27) .. 

A J•..iicio de Federico Novelo,. dos elementos son los que 

inf'luyeron f'uertemente en la elaboración teórica de Keyt,es: por un 

lado, cuestiones de orden teóricas que principalmente recaian ~ 

la critica cada vez mA.s incisiva contra la ley de Say, y por otro, 

"los hechos mostraban con elocuencia la imposibilidad que tenian 

las ideas ortodoxas para explicar" porqué el equilibrio es~aba 

presente con bajos rendimientos de la inversión y con alto 

desempleo (28>. 

Lo anterior ll~vó a keynes concluir que los problemas 

fundamentales del capitalismo habrian q1..1e estudiarse~ no del lado 

de la oferta de recursos~ sino del lado de la d@manda que 

garantiza la realización d<i! estos rec1..1rsos~ Al som@ter critica 

la ley de Say <29>, q•...ce se id@ntif'ica com•:i la premisa de to.ja la 

economia directa e inmediatamente anterior· a é!, y según la cuA.l 

dice que la of'erta •=rea su popia demanda (30>. t(eynes col 1:ica 
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primer plano el problema de la demanda y sus 

componentes: consumo y acumulación, el problema de los f"actores 

que determinan el movimiento de estos componentes 

consiguiente, la demanda global en su conjunto. 

y, por 

Este nuevo enfoque se puso de 1·e1 ieve con relación al ahorro. 

La economia que le presedió afirmaba q1,.1e la base del incremento de 

la economia estaba e1i el sentido del ahorro, en la abstinencia 

el consumo, cosa que se elevaba a la ca.tegoria de gran virtud 

de los capitalistas. Keynes criticó esta postura <31). 

Keynes centró su investigación en el problema de los f"actores 

determinantes de la magnitud de la demanda y de su incremento. A 

su juicio, la demanda ef"ectiva @s idéntica a la renta nacional, la 

cuAl se emplea en el consumo y en la acumulación. El consumo y la 

acumulación consti t1..1yen los dos componentes esenciales de la 

demanda efectiva. Dice Eloisa Andjel que '"la propensión marginal 

al consumo juega un papel significativo en el anlt.lisis keynesiano 

de los determinantes del ingreso en tanto define a uno de los 

componentes de la demanda y en tanto permite cuantificar por medio 

del multipli.cador, el incremento total del ingreso ocasionado por 

un aumento en el gasto" (32>. 

En la teor1a de la renta nacional de Keynes asigna un 

papel importante al multiplicador, que relaciona el incremento de 

la renta nacional al aumento de las inversiones. "de aqu1 que el 

núcleo de la r~ ~ radique precisamente. la teor1a de 

la inversión" <33>. Desde el punto de vista de la prod1..1cci6n 

material~ eMiste claramente una interdependencia en la medida en 

que un a•.ame.nto de las inversiones de capital cond1...ice al incriamento 

de la prod•..1cc1ón,. ian la medida en que se pone. en movimiento f1...ierza 

de trabajo si...iplementaria, aunque.. claro,. no esto lo que 

haya visl•...imbrado Keynes .. El ve el fenómeno desde la per~pec:tiva 

de la formación del ingreso monetario. Se. propone definir la 
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relación eKistente entre la renta nacional y las inversiones, no 

en dependencia de su rendimiento sino de la propensión de la 

sociedad a consumir. La lógica de su razonamiento es la siguiente: 

la renta nacional se constituye base de los ingresos 

individuales; por consiguiente, es necesario poner en claro como 

las inversiones infl1...1y.an e11 la ma9nit1...td de di·::ho:s i11gr~s·:is .. Si los 

ingresos individuales no se gastasen, el incremento de la 1·enta 

nacional en plazo determinado seria exactament.::!: igut<l al 

increment•:> de las inversiones. 

En el circuito keynesiano <34), se se~ala que el ingreso 

percibido se gasta y se convierte en nuevo ingreso para alguien .. Y 

después de múltiples repeticiones, el incremento de la renta 

nacional resulta mucho mayor que la inversión inicial. De alli, 

una parte se destina al ahorro y cesa de participar la 

constitución de nuevos ingresos., en las etapa':> subsig1...tientes el 

incremento de la suma global de ingresos se reduce gradualmente y 

adquiere proporciones f'init.as.. de esa manera el aumento del 

ingreso monetario resultarA un múltiple de la magnitud de las 

inversiones de capital iniciales. El multiplicador depende de la 

parte de los ingresos que la sociedad invierte en el consumo. "En 

cada intervalo de tiempo~ la teor!a diel mi.Al tipl icador e~ aplicable 

en el sentido de que el incr·ement•:l de la demanda global es ig1...1al 

al incremento de la s•...tma global de las inversiones multiplicado 

por el multiplicador, el cual se determina P•:.r la Propensión 

má.xima al consumo" (35). 

Sin embargo, cabe serialar que, para que opere el 

proceso de multiplicación, del que debe resultar el incremento 

real de la renta nacional. es la existencia de pot.encia l de 

producción sin ut1 lizar y de mano de obra deso.::upada. En est~ caso 

pued.e esperarse que la afl•...tencia de los in9resos creados P•:>n-:.:ia 

acción estos recut"sos económicos real~s y provoque un incr-emento 

multipl i.cado de la renta. 
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A partir de Keynes,. el problema de los factores determinantes 

de la magnitud del consumo y del ingreso como los componentes 

básicos de la renta nacional,. el problema de la m•...atua relación 

entre 6stos y la renta nacional,. se situó en primer plano. 

Posteriormente,. algunos economistas • integrarian la teoría del 

multiplicador en su concepción de aceleradOr 7 el cut..l toma 

consideración la influencia ejercida por las inversiones inducidas 

sobre la renta nacional (36). 

Mientras qua para la economia neoclAsica partia del principio 

de que: la economia se rige bajo la libertad de concurrencia y los 

precios son el instrumento flexible para hacer que la 

demanda y la of"erta se nivelen entr~ si y,. ante la event•...ial idad de 

cualquier desajuste. basta elevar o reducir adecuadamente los 

precio•,.¡ para q\M!; el eq•....ii 1 ibr io se restablezca. Keynes considera 

que la desocupación no es debida a los altos salarios sino la 

insuficiencia de la demanda e'fectiva. Dice Joan Robinson: "la 

producción baja,. no porque las necesidades estén satisfechas,. sino 

porque la demanda as dericiente" (37). 

Keynes no rechazó totalmente la teoria neocl~sica y acept6 el 

postulado segt.'.J:n el c•....iA.17 en las condiciones de eC{l'..li 1 ibri•::>. cuando 

todos los de trabajo se hallan incorporad•:>s la 

producción, el salario se determina por la carga mAxima de 

trabajo. Pensaba que la elevación del salario por encima del nivel 

correspondiente al estado de equilibrio puede neutralizarse 

mediante la red....cci6n del salario real. Keynes no negaba que el 

salario •se halla una relación inversa, perfectament·~ 

deter"'minada, al volumen de empleo" <3S>. 

Para Kevnes, el vol•...imen de empleo si estaba 

dependencia del movimiento de la demanda efectiva y no del 

movimiento del salario. Es as.i como "la dis.min1...1ci6n del empleo, 

aunque va acompaf'iada abligatoriamente de la percepc16n por l•:>s 
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obreros de un salario de valor igual 

mercancias de amplio consumo~ en general 

la gran cantidad de 

se debe necesariamente 

a la reclamación por parte de: los obreros de gran cantidad de 

mercancías; la disposición de los obreros conformarse con la 

reducción del salario nominal no es forzosantente un remedio contra 

el paro" <39> ª Contrariamente~ para el aná.l is is económico moderno, 

la posibilidad de que en los marcos del capitalismo moderno exista 

el paro forzoso, producto de los vicios intrinsecos del sistema de 

libre conc•..arrencia, tiene su causa principal en el aumento de los 

salarios de la clase obrera y en la consolidación de la f'uerza de 

los sindicatos obreros que defienden s•..1s interesesª 

La demanda efe·=tiva asociada al pleno empleo un caso 

especial que se realiza sólo cuando la propención al consumo y el 

estimulo a invertir guardan cierta r"ealaci6n mutuaª "El lo sólo es 

posible cuando, casual deliberadamente, las inversiones 

corrientes condicionen una demanda justamente igual al excedente 

del precio global de la of'erta de producción resultante del pleno 

empleo, sobre la que la sociedad desea dedicar al consumo cuando 

en el la domina el pliano empleo" (40). 

La demanda efec.tiva consta de dos componentes: el consumo 

individual y las inversiones. Keynes consideraba el incr"emento del 

consumo personal como f•..1nción constante del incremento del 

ingreso, siendo esta dependencia f'•..1ncional de tal lndole que el 

consumo se incrementa. pero no en la misma proPOr"ción que el 

ingr"eso. Lo que resulta es q1..1e la par-te q1..1e del ingr"eso que 

al consumo, disminuye. Keynes dedujo que esta ley no tiene su 

origen en las relaciones sociales de clase que ieu<isten en el 

capitalismo sino en la psicologia de: aq•_.¡el los q1-'e quieren cons•..1mir 

menos a medida que aumenta su 1119res•::>a Ese proc:eso, según Keyne'5, 

está determinado por la LEY PSICOLOGICA fundamental de la 

S•:::1•=iedada De aqul q1..1e para mantener el tncrement•::> C•::>nstant:.e de la 

renta nacional deberá.n elevarse las tnv.ersiones de capital~ 



L Lamadas a absorber el volumen del ahorro en aumento cre•=iente. 

Los predecesores de Keynes part1an de que las inversiones se 

sitüan automaticamente al nivel del ahorro gracias al tipo de 

inte:rés., de: forma tal qu-2: entre ambos no pueda surgir una 

desproporción constante .. En ese sentido., Keynes planteó la idea de 

que., la magnitud de la inversión estA subordinada a la influencia 

de •..1na serie de factores que no permiten tal automatismo. Dichos 

factores son: tendencias a disminuir los rendimientos sobre el 

capital (o la disminución de la cuota de ganancia prevista sobre 

el capital provocada su vez por una dismin•..1ci6n de la 

productividad). por la rigidéz en la tasa de interés., 

principalmente (41 >. Debida. a la acción de estos factores,. el 

incremento de la inversión de capital puede resultar insuf"icient.e 

para la realización total de los recursos de producción,. y 

entonces la -.ociedad cae en un estado de crisis. 

La descripción del proceso de la reproducción capitalista. 

seNala la existencia de las contradicciones entre la producción y 

realización., pero Keynes no las relacionó las leves 

capitalistas d~ producción., sino qr..ae las atributa al caracter 

nal;.1..1ral y et:.erno de la .tey rv.>olc.d-lág«,a. que ri9e al ~ 

indiv1du•I,. y la ~ ~ ~ productividad decrecient~ que 

det:.·~rmtna el cons•..1mo product:..1vo. Además,. Keynes consideraba al 

•.:rln':l•.imo ino:J1vid1..1al y a las &nverstones como component:..es. q•..1e: 

~ompJqm~ntan entre si. Para el tiene relevancia que la 

r~al1zac1ón ~ropiece con la limitación del consumo individual y de 

qt.l"f •,;1..1 1 rv:-t Qftl<?nt~o tnsufil':iente no PUeda co111pensarse me•=ánicame:nt:..e 

1·.-u1 PI ·••.1munl:..'l •J.r:! la-;¡ tnver'S&ones. Keynes hace descanzar 

•:•.•n1:J1.1· •• 1•or1•··· ,.,, ·:1•.1~ "la di":.m1n•..a•=ión del incremento del c•:>nsum•:> 

111v••r·.1•1ro••·. d•· • ,.p1t<tl" (4:.•>. Est.o lo 11€-VÓ •::01)1::11.111· q1.1'2: la 
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actividad inversionista de los capitalistas y en mayor grado atln,. 

la de ampliar los gastos del propio Estado <43). 

Dice Eloisa Adjel que 'Se realizarAn inversiones "cuando los 

rendimientos que se esperan obtener de ella a lo largo de toda la 

vida útil del bien de capital,. sean su~.eriores a los cost•::is en los 

·que se incurre para realizar esta inversión, es decir, al precio 

del bien de capital",. y má.s adelante que "la viabilidad de la 

inversión va a depender de la relación que existe entre estos 

rendiMientos y el precio del bien de inversión" (44). Por lo q•...ie 

para las inversiones, el tipo de interés no es má.s importante que 

la ef'icacia nt.Axi1na de la propia inversión. O sea,. la. diferencia 

entre el tipo de interés y los cá.lCt.Alos del capitalista sobre la 

~ cuota de ganancia. 

En ese sentido,. "el Estado ha de ejercer si..i infl•...iencia 

rectora sobre la propención al consumo: de otra parte, mediante: un 

adecuado sistema tributario,. y de otra,. ~ijando tipos de interés 

< ••• > Adecú.s parece poco probabl~ que la inFluencia de la política 

bancaria sobre el tiPO de interés sea por si sola suficiente para 

asegurar proporciones óptimas a las inversiones" (45) .. 

Nos dice 1-Wrctor Gui l lén. qr...ie cuando el profesor Hicks envió 

su Manuscrito a Keynas _........,.., 9(~ y ú-o 'el<í.<:>~- .. donde redujo 

la J~ ~~en una serie de ecuaciones < .... > debió combatir 

•1 articulo con todas sus fuerzas¡• (46>. Y agregas "el modelo 

16-L~ divul9ado por Hansen < ••• > fué presentado todos los 

estudiantes como .to.~ ~ÚU'\4. cuando en relidad se trataba 

de una versión distorsionada y extremadamente tendenciosa. La 

~ de la teoría general de 9C~ fl4'L la. 

~ica. iniciada por Hicks se estaba consolidando" <47>. Al 

respecto,. Eloisa Adjel consigna que ''surge aqu.1 una corriente de 

pensamiento caracterizada por la rec.uperaci6n de los Planteos .je 

Keynes dentro del marco de una teoria de equilibrio general" C•:>n 
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lo cuál "se trata de invalidar las conclusiones de Keynes, 

transfornlá.ndolo en un continuador de la teoria neoclá.sica. Para 

ello se re~ormuló la J'4'1Á4 ~~ con conceptos neoclásicos, 

eliminando todos aquellos argumenos que no adaptaban a este 

enfoque. De esta manera desaparece el contenido revolucionario de 

la teoria Keynesiana" (48). 

Indudablemente. Keynes proporcionó un instrumento teórico de 

anA.lisis de los probletnas de la reproducción capitalista y la 

medida en él seftaló que habla desaparecido la ~leKibilidad Y 

•obilidad de precios, abrió las posibilidades para desarrollar 

sobre esta baseel modelo de la sintesis neoclásica, el cuA.l 

consiste "en mostrar cómo una economia capitalista. los Problemas 

de desequilibrio causados par un insuficiente nivel de demanda 

pueden ser resueltos cuando se cuenta con 

flexibles" (49>. El éxito que llevó 

sistema de precios 

conf'ormar la teoria 

keynesiana COMO el PARADIGMA DEL ANALISIS ECONOMICO MODERNO que 

permitió al capitalisimo contar con una teoria que disputara la 

Alternativa cienti~ica de la Critica de la Economia Politica. 

fueron las siguientes c:aracteristic:as: a> el método macroeconómico 

de investigación; b) se"alar como Problema fundamental la 

realización o demanda ef'ectiva sobre la cuál se desarrolló la 

teor1a dirú.mica del ciclo econ6mico, y; e> la teor1a del ingreso 

nacional en su conjunto. y la del multiplicador en particular. Por 

consiguioante, el hecho de que una teoria que ha ~ al 

capitalismo sin desconocer su fase monoPolista. que nn ~ plantea 

1ª:. destrucción del ~ ~ producción capitalista. sino la 

búsqueda de medidas correctivas que lo hagan mas e~iciente y que 

incluso> par las conf'esiones públicas reiteradas del mismo autor~ 

la u1uc:ha de clases lo habr1a de encontrar del lado de la 

burguesia" (50> • lo q1..1e signif'ica q1.1e e:<iste una subordinación de 

la investigación a las tareas prActicas del Estado., aút.. cuando 

ellas S• traduzcan en medidas misantrópicas ·contra los creadores 

de l.a riquezas la f•..ierza de trabajo~ los obreros. 
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E1i por ello que lo1i herederos directos ~ Kevnes 7 sostienen 

las mismas l im1taci.:>nes de c.lase,. la misma orientación apolo:>gética 

de su anA.l is is y la misma func.i6n ideológica. Poi- el lo es 

que las cont1-adicciones de la prod•.1cci6n capitalista las reducen 

a fet'6men•:>S r1aturales y sicológicos,. a la ley de la tendencia 

decreciente,. a la liquidéz,. al consumo, a la inteligencia de los 

empresarios,. etc. sin tener estos principios y categorlas un 

contenido social. En consecuencia,. tanto Keynes como hoy los 

neoclásicos,. sintetizan la visión voluntarista de la burgues1a y 

e.n base a sus intereses de clase, cualquier principio teológico,. 

encuentra acomodo. 

3.- PROPUESTA NEORRICARDIANA. 

El estudio da la "econom1a" -hemos dicho-,. se encuentra 

escindido .. En base a la identificación de su objeto de estudio,. asi 

como de su correspondiente conceptualización,. el Anti.lisis 

Económico Moderno,. por un lado,. y por otro,. la Economia Politica 

Marxista~ se ubican en fronteras opuestas del conocimiento. 

Sit'\ embargo,. a partir de la critica secular que 

prácticamente inau9ur6 Ladislaus Von Bortikiewics (511, 

podemos detectar que el pensamiento económico burg•...tés se encuentra 

dividido en dos campos,. el neoclásico ~ g!_ neorricardiano. 

Frin'=ipalmente. la escuela naorricardiana ha emprendido una 

crlt.ica interna de la economia neoclA.sica, al menos as1 lo ha 

hecho saber uno de sus principales iniciadores. A pat-tir de al 11 

el Análisis Económico Moderno, no es ya un aparato teórico 

con'fiable y con9ruent.e; el estudio de la econom1a cobra 1..an 

carácter d~ extremo r.a:lat.ivismo,, como lo ha consignado con 

sobrada razón Jean Cartellier (52). 

La obra de Piero Srrafa,, desde un Principio adviert'3 que en 
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el desarrollo de su investigación ''se oc:upa exc:lusivam-ante de 

aquellas propiedades de un sistema económico que no dependen de 

variaciones en la escala de producción o en las proporciones de los 

<<f'actores>>. Y agrega que "la razón es obvia. El enfoque 

marginalista exige que la atención se centre en la variación, 

porque: sin variación < ••• ) no puede haber produ.::t•:::> mar9inal ni 

coste marginal <53). Es decir. la investigación de Sraffa. nada 

tiene que ver con la teoria marginalista. Antes al contrario. pues 

aunque sa discute los fundamentos de la teoria marginalista del 

valor y de la distribución. el desarrollo de la investigación "ha 

sido elaborado para servir de base a ll.R"'la critica de tal teoria" 

(541. 

Sraf'fa parte de una recuperación del problema económico ~ 

~ clásicos. el cuAl consiste en la distribución de la renta. 

•isma que estA sujeta a la correlación de f'uerzas entre las clases 

Y se expresa en t6r•inos de precio <55). A partir de la existencia 

da un e>e•dante f'Ísico. se trata da deter•inar el sistema de 

precios corresPOndiente a cierta norma de distribución del precio 

del producto neto. ante la necesidad de la reproducción de la 

econom~a considerada. A diferencia de los neoclAsicos. en que eKiste 

tM'la detar•inación simult•nea de cantidades y Precios. para los 

cl•sicos las cantidades producidas y empleadas se conocen 

previamente a los precios. "En los clAsicos., el precio de 

producción dascanza sobre la l!n!. ~ uni~ormidad ~ 1ª" tasa ~ 

9!,nancia: el precio del producto neto se distribuye 

prorrata del precio da los medios de produción" <56). 

ella a 

Sin embargo. en los clAsicos. pero mas claramoente P. 

Ricardo. el anAlisis del valor se con~unde con el de los precios 

de producción y por tanto el problema económico gravita en torno a 

la medida ~ valor? el cuAl logra identificar 

trabajo <57>. Es decir. se trata de medir los valores y cómo la 

variación del salario inFluye sobre él. Luego, es necesario tener 
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un numerario que pi.ceda jugar el papel de patrón que no le af'ecten 

los cambios ocurridos en la distribución del ingreso. 

El sistema de precios de Piero Sraf'f'a 

partes a partir de cuatro datos ~undamentales1 

divide en varias 

"i > los producto'S del trabajo son mero=anc.ias 

"ii> la cantidad de productos y las cantidades de medios de 

producción estAn fijados 
11 iii> la cantidad de cada producto se supone por lo menos 

igual a la cantidad realizada en el conjunto del sistema 

"iv) el precio del producto neto se reparte entre las ramas a 

prorrata del precio de los Medios de producción comprometidos 

(58). 

se considera "una sociedad 

axtr .. adaaente simple que produce lo justo para mantenerse" (59). 

Las mercancias <<a. b •••• k>>. son producidas por industria 

distintas en donde A es la cantidad anualmente producida de <<a>>J 

B la cantidad anual.ente producida de la ~ercanc.1.a <<b>>: etc. 

Ahora. se trata de determinar los precios relativos de las 

distintas ~rcanc.ias <pi •••• ,pk>. Estos precios deb~n de ser 

tales que. respetando la regla de igualdad entre los valores de 

la produción y los valores de los costos. permitan restablecer 

la posición inicial del sistema. Las condiciones de 

estar•n representadas por la siguient~ ecuaci6n1 

Ao.pa + Bdpo. + •• , + Kopk = Api 

Abpa. + Bbpb + , , , + Kbpk = Bpb 

Akpci. + Skpb + • • . + Kkpk = Kpk 

producción 

Siendo una econom.1a de subsistencia~ Aa+Ab+ •.. +Ak=A~ etc. El 
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sitema tiene ahora k - 1 ecuaciones independientes que determinan 

~ - l precios relativos. Los precios son expresados en términos de 

tA'la mercancia escogida como unidad de medida cuyo precio se hace 

i9ual a L (siempre precios relativos) <60). 

La siguiente etapa se caracteriza por la "produc•=ión con un 

&Mcedente .. .., que ademAs ~ distrib1..1irse. El valor de la 

producción o "producto nacional ~" contendrA "ademas de todas 

las cantidades que se encuentran en el lado izquierdo - medios de 

producción - algunas adicionales'' (61).. De tal manera que el 

sistema determina simultAneamente el conjunto de los precios y la 

<<tasa general de beneficio>>. Esta tasa general de beneficio pone 

de manifiesto que el eKedente se distribr.Aye en cada rama económica 

en ProPorción al <<valor>> de los medios de producción utilizados .. 

"Introducintos el tipo de beneficio (que debe ser igual pat·a todas 

las industrias) como una inc09nita que denominamos r. y el sistema 

se convier"'te 

C A.a.po. + Ba.pb + •.• + 1<4ptc:> C 1 + r:> -= Apa. 

CAbpo. + Bo.pb + ••• + l<.bpk:J Cl + r:J = Bpb 

e Akpo. + Bkpb + . • • + J<kplV e 1 + r ::> = 1<p1t: 

Llegado este mOtAento, Sraf'fa pr"'esuPOne que al salario lo 

constituyen bienes necesarios que intervienen en la producción de 

la W\iS•a forma que el "petróleo para las máquinas o los 

alimentos para el ganado", pero para evitar "toda intromisión en 

el concepto tradicional de salario", Sraf'f'a trata ª1. salario 

~ ™ ~ variabl....:! y por tanto como parte del ~cedo31nte. Es 

decir, el producto neto se divide en salarios y bene~icios <62>. 

Si "Denominamos Lo.. Lb ••.. Lk las cantidades an•.Aales de 

trabajo < ...... ) y w al salario por unidad de trabaJo", el sistema de 

precios de producción se presenta de la siguiente manera: 
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CAa.pa. + Ba.pb + ••• + 'l<opk> et+ r> +La.~= Apg. 

C Abpa. + Bbpb + •.• + l<bpk:> C 1 + r:> + Lbw = Bpb 

CAkpa. + Blc:pb + ... + Kkpk:> C1 + r:> + Llr:.w = l<pk 

Sraffa iguala la <<renta nacional>> a la unidad, con lo que 

se convierte asi en .. la medida de valor en términos de la cuA.l se 

expresan los salarios y los k pracios... obteniendo la siguiente 

expresión: 

LA-< .A.a.+A.b+ ••• +Ak:> J pa.+ LB-CBa.+Bb+ ••• + 

+Bk> J pb+ •.. + LK-CKo.+Kb+ .•• +Kk> J pk = 1 

Dice Sraffa: "Esto nos proporciona 1'. + 1 ecuaciones que se 

ca.paran con ~ + 2 variables {k precios, el salario w y el tipo de 

beneficio r) •• (63) .. Ahora el sistema tiene un grado de libertad al 

establecerse exógenamente una de las variables de distribución 

<salario o tasa de beneficio) como variable independiente podemos 

c:Mt.er•inar los precios y la otra variable de distribución. 

Posteriormente, Sraffa procede dar al salario valores 

sucesivos (de 1 a O>, con la finalidad de analizar los efectos de 

t.M'l& variación del salario ~ ~ precios :t. !A ~ de beneficio 

si 1~ tasa de beneficio es la misma en todas las ramas, bajo el 

s...,.,_sto de qua ,.los Mtodos de Producción permanezcan 

i~ltarados". En efecto, Sraf'fa busca una mercancla que. aunque 

no s¡eria menos suceptible que cualq1..1ier otra de aumentar 

descender en precio respecto a otras Mercancias individuales como 

r•sultado de movimientos en el salario. sea tal que supiéramos· con 

certeza que esa ºfluctuación tendria su origen exclusivamente 

las peculiaridades de la producción de la mercancia que estaba 

siendo comparada con ella Y no en las de su propia producción" 

(64>. La construcción de una mercancía CO"Puesta. que consiste en 
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un agregado de mercancias que forman el producto se 

reencuentran en las mismas proporciones con los medios de 

producción del agr~gado. Sraffa identifica este agregado 

mercancía patrón. y designa con la expresión de ~ patrón al 

conjunto de industrias que son to1nadas en las proporciones que 

producen la mercancia patrón. 

"El problema de construir una mercanci a patrón -dice Sraffa

equivale a et"\C.ontrar un conjunto de ~multiplicadores adecuados. 

que pueden denominarse q.:... qb, ...• qk para ser aplicados las 

ecuaciones de producción de las mercancias <<a>>. <<b>> •••• <<k>>. 

''Los multiplicadores -continúa- deben de ser ·tales que las 

cantidades resultantes de las varias mercancias mantengan entre si 

las mismas praporciones en el lado derecho de las ecuaciones <como 

productos) que las que mantienen en el lado izquierdo de las 

1nismas <como medios de producción)" <65>. 

En consecuencia el procentaje por el cuál la producción 

de una mercancia e.Mee.de la cantidad que entra el conjunto de 

los "'8dios de producción igual para todas las llfte:rcancias. Este 

porcentaje Sraffa lo denomina razón patrón y encuentra 

expresado por la letra R. De tal suerte que el sistema q es el 

-siguiente: 

CA.a.qo. + A.bqb + ••• + A.kqkJ Cl + R.:> = A.qo. 

CBaqa. + Bbqb + •.. + Bkqk.) C l + IV Bqb 

e Ko.qa. + Kbqb + .•• + Kkqk.:> e i + R:> = K.qk 

La unidad en la cuá.l los multiplicadores estAn expresados 

define gracias a una ecuación adicional que incorpora la condición 

de que la cantidad de trabajo empleado en el sistema patrón sea la 
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tnisMa que en al sist•ma concretoc 

La qa. +Lb qb + ••. + Lk qk = t 

Tan-.os as1 un sistema de k + 1 ecuaciones que determinan los 

~ multiplicadores y R. Al resolver este sistema de ecuaciones 

obtenemos un conjunto de números para los multiplicadores: 

aplicando estos multiplicadores al sistema de producción se 

trans~orMa en el sistema patrón: 

q•a. LCAa Pa + Sa Pb + •.. + Ka. PkJ Cl + r> + La.wj = q•a A Pa 

q'b LCAb Pa + Bb Pb + ••• + Kb PkJ Cl + r:J + LbwJ "'q'b B Pb 

q'k LCAk Pa. + Bk Pb + ... + 1().-. Pk.:> Cl + r:> + Lkwj = q'k. K. Pk. 

A partir de: aqui. Sraffa deriva la ~nacional patrón que 

adopta como lMlidad de medida de los salarios y de los preciQS por 

al sistet11a de producción original. La ecuación que establece que 

el precio del producto neto es igual a es remplazada por la 

siguiente: ecuación. donde las q'r"E!presentan números conocidos. 

•ientras que las p son variables. tenier1do una ecuación adicional: 

Lq•czA - Cq'a.Aa +q'bAb+ •.. +q'MIUJ pa. +lq'bB - Cq'aBa+q'bBb + •.• 

+qk"Blt.>j pb + .•. +lqk'K-Cqa'Y.a + qe'Kb + ... +qk'l<l...:>J pk = 1. 

"Esta mercancía compt...&esta es el patrón de salarios y precios" 

(66). Al respecto Pierre Salama ~onsigna: "el sistema obtenido e~ 

el sistema patrón. El prod•.Acto neto <o también ingreso nacional> 

de este sistema p1_¡ede entonces servir de 1..enidad de las mercancia~ 

patrón. puesto que ti.ene las mismas cue:..l ida.des q•...&e el sistema 

patrón. El producto neto patrón sirve entonces de numerario" (67). 
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De acuerdo al sistema patrón la relación entre producto neto 

y 107. medios de prod•...ccción puede ser calculada en términos 

f'isic:os,, puesto que se trata de dos agregados en los c:uá.les las 

merc:ancias son iguales. Bajo esta perspectiva,, la merc:ancia-patr6n 

equivale al trigo de David Ricardo. Con la mercancia patrón Sraf'f'a 

resi...colve sólo en parte el problema que Ricardo no superó al pasar 

del trigo al trabajo incorporado. En relación e-.ta. parte del 

planteamineto de Sraff'a. Benetti y Cartel lier. s1.a9ieren pasar a su 

interpretación en <<term1nos económicos>> y sel"ialan: "se podria 

pensar que la propiedad fundamental de la mercancia patrón es la 

invariabilidad de la relación del producto neto con los medios de 

producción relativamente a las variaciones de la distribución del 

ingreso",, pero para ellos. esta interpretación "es insuf'iciente 

porque enci...cbre la función bAsiC:a de la mercancia patrón" que es 

"la determinación de la tasa de ganancia independientemente de los 

precios" <68). Sin embargo. dicha determinación no se puede lograr 

"¡pu•sto que los precios deben ser tales e:Kista un 

eKCedentel" (69). Al respecto,, para Lenine Rojas,, la capacidad 

eKplicativa de la ..arcancia patrón <o mercancia media. como •l la 

llama>,, sólo ocurre en la Medida en que se acepte "una teoría de 

los precios sin precios y sin valores. lo que constituye el rasgo 

especi f'ico del ana.l is1s de Sraf"fa" <70). 

Como vimos· e.; •...en principio., Ricardo buscaba un patrón que 

f'uera invariable tanto para los cambios las condiciones de 

producción de las mercancias CORK) para condiciones de producción 

dadas cuando se modifica la distribución del ingreso. Sin embargo 

Sraff"a abandona la basqueda de un patrón invariable con respecto a 

variaciones en las condiciones de producción y su análisis se 

queda en la búsqueda de un patrón de los precios que 

invariable cuando la distribución del ingreso varle. I9ualmente,. 

en el caso de Sraf'fa s1 el salario expresa términos de 

producto patrón la misma tasa de beneficio q•~e en el sistema 

patrón se obtiene una relación entre cani;.1dades de 
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mercancias., resultara en el sistema efectivo de la relación de 

valores agregados .. Es decir .. si R es la relación q1..ce se establece 

en el sistema patrón entre el prod•..c.::to neto y los medios de 

prod1..Acción., y el salaría expresado en térmínos de pr•:id•.Acto 

patrón <cantidad total de trabajo 1) entonces: 

precio del Prod1..Ac:to neto patrón/precio de los medi 0::is de: Prodi..cc:cion 

del sistema-patrón = R 

Si el precio del producto net•:i patrón 1 ~ entonce~: 

<1-w> = beneficio / precio del producto neto patrón 

[precio de los medios de prod .. del sist. Patrón / precio 

del producto neto patrón). 

Pierre Salama., expresa dicha r'=!;laci6n de la sig•.Aiente forma: 

S = producto neto sobre los medios de produccion H. 

r a tasa de beneficio ~beneficio P sobre tos medios de produccion, 

sea P/H 

LP/H'j / LS/Hj = P/S o P/S = r/R 

Si S = !, P 1-w, w representa la parte de los salarios. Tenemos: 

r/R = l r = R Cl -w.>. 

Como se.a.., la relación es ind~Pendiente de l•:is cambio:;; de 

los precios. Es má.s~ "el tipo de benef'icio en el sistema patr6n 

aparece as1 como una razón entre cantida•jes de 

independientemente de sus precios" <72> ª Sin embargo. las 

variaciones d.al salario se reflejaran o:n ·~na variación inversa 

de los precios de producción de las mercancias .. En el caso a~ que 

hubiera i..ma corresponencia 'S•::ibre la baja de la tasa de beneficio. 

ésta se har1a acompafíar de una m.:;,.diricación de los pr·o:i:cios de 

producc16n de las mercanc!a::;;~ toda vez que "el sal.:.r io y los 
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f.ST~ TESIS 
SAUR DE li\ 

mi DEBE 
~UOTECA 

precios de las met·r.:anci as se expresan 

neto patrón•· l 73> • 

términos del Producto 

Dice Sraffa que una vez que el tipo de beneficio ha sido 

fijado "se establece una paridad entre el producto neto patrón y 

•..ana cantidad de trabaJO cp...ae deper1de s.:,lamente de.l tipo de: 

beneficio; y lo-o precios resultantes de las mercancias 

pueden ser cons1derados indi f'erentemente como eKPresados el 

Producto neto patrón o en la cantidad de trabajo q1..1.e, al nivel 

dado del tipo de beneficio, sabemos que es equivalente a él" (74). 

1/w = R"/(C-r 

Si el traba.Jo anual L es igual a la unidad, entonces 1/wL. 

""As;;!, todas las propiedades de !::!!'.l patrón invariable se encuentran 

en una~ variableºª- traba1o"<75>, que aumenta cuando el 

salario baja y crece cuando la tasa de beneficio crece. SraFf'a 

logra de esa manera arribar una def'inición de patrón 

inva1·iable del valor, 

salari.o. Esto obl i9a 

obstante,. sea necesario conocer el 

rE:considerar como una variable 

dependiente V'a que el salario se encr.Aentra e><presado en Producto 

neto patrón l•:i q1.Ae lleva a invertir su lugar y considerar al 

beneficio como la variable independiente. Dice Sraffa: ºel tipo de 

beneFic10> en cuanto que es una razón, tiene un signi f'icado q•.Ae e:s 

independiente de cualquier precio, y pyede ser.. por tanto, 

<(dado>> antes de q•..1e los precios sean f'i jados. Es asl suceptible 

de ser d"'term1nado ~ ~ ~ ~ ª erodi.Acción, en 

especial,. por el nivel de los tipos monetarios de inter·és" (76>. 

La cantidad de trabajo resulta ser. entonces, 1.Jn r'l•.Amerario 

que satisface las fur'lClones del product·:. neto patrón. Como regla 

general -dice Sraffa- "esta unidaoj de medida aumenta ..-:n magnitud 

O:•:>n el descenso del salario. es decir, con la elevación del tipo do: 

benef"icio~ de modo que~ de ser igual al trabajo an1.Aal del sistema 
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cuando el tipo de beneficio es cero. aumenta sin limite a medida 

que el tipo de benef'icio se aproKima a su valor máximo R• 0 (77). 

Sabemos ya que el salario y los precios expresan en 

producto neto patrón. En ef'ecto, los costes de producción de las 

11tercancias se componen de la ~ de trabajo que directa ~ 

indirectamente entran ~ !:fil producto y cada cantidad requerida 

para reemplazar los medios de producción "lleva su (<fecha)) 

adecuadaº (78>. 

Si la ecuación de la producción de una mercancia está 

esU dada por: 

al reemplazar las cantidades de medios de producción y de trabajo, 

gastados en el proceso anterior. serán multiplicados por un 

ºfactor de benef'icio tipo compuesto". Los medios de 

producción por Ct+r>ª y el trabajo por Ct+r>. Si aplica el 

'"f'actor" de beneficio por un arlo mAs: medios de producción Cl+r.)JI, 

y al trabajo Ct+r.)ª. Al mismo tiempo al trabajo directo Lo.. 

adicionadas cada f'~se,. denominadas Lo,j., La.2, •.• ,Lcm •••• 

~!A~~ red•.1cción ª- catidades ~trabajo fechadas, 

en la forma de una serie inf'inita: 

Lo.w+Lo,j.\UCt+r.)+ ••. +Lo.nwCl+r..>''+ ••• =Apo. 

Sin embargo, se trate del caso particular de la mercanc:i a a, 

por lo que siempre eKistirán insumos que deberán ser reducidos 

"trabajo f'e.::hado", Por otro lado, •.1na apro:dmación mAs acertada 

dependerá. del "nivel del tipo de benef'icio .. , ya que si el tiP•:> de 

benef'icio se eleva al valor de cada uno de los términos de trabajo 

recibe un tirón en direcciones opuoastas del tipo de benefici 1::i y 

del salario. Lo anterior se demuestra con la expresión siguiente. 
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en donde w = l r/R. siendo R el valor mAximo de beneficio: 

La.(1-r/R) +Lo.1 <1-r/R) (l+r) + ••• +La.n<1-r/R) ( l+r)n 

Es decir, si el trabajo ha sido gastado recientemente, su 

valor disminuirá cuanto mAs elevada se encuentre la tasa de 

beneficio y visceversa <79). 

De a~uerdo al plant~amiento anterior, la cantidad de trabajo 

varia inversamente a la tasa de benefi.cio, en d•::>nde ésta varia 

su vez de cero a su valor má.K.imo R. De al li que si la tasa de 

benef'icio fuera ig•..ral a cero los Precios de producción resultarian 

de la adición exclusiva del trabajo gastad•:> .. siendo en este caso 

el ~de una mercancia equivalente al trabajo concreto gastado 

en su producción (80). 

No bien, hemos llegad•=> a este punto, algunas limitaciones del 

sistema de precios de Sraf'fa ya se han puesto de manifiesto, 

fundamentalmente en lo que ~oncierne a la sustitución del valor de 

la fuerza de trabajo por el trabajo fechado; la conversión de los 

valores a precio de producción no es un problema que abordado 

por Sraffa ni que pretenda resolver. ni mucho menos; el sistema de 

precios o sistema-patrón. s•..rpone q1..re la tasa de beneficio 

determinada independientemente de los precios. antes. es más bien 

una razón entre cantidades ~isicas de mercancias, entre las 

cuales el trabaJo iunto Q2!1 ~ cantidades ~ mercancias 

utilizadas como medios de producción. defin~n la técnica de cada 

rama; de esa manera, las cantidades de trabajo gastadas la 

prod•..r•=ción de valores do:t: cambio no pueden concebirse como un dato 

tecnológic•:> ya que, los distintos traba i1::>s concret•::>s 

expresarse inmediatamente como fracciones agregadas del trabajo;¡ 

social; -yimos también que la mercancla patrón el elemento 

central del análisis de los precios de prod•..rc:ci6np en donde a cada 

sistema de producciótl corresponde un sistema patrón único~ razón 
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por la a.&Al~ si en las diTer@ntes ramas de producción la tasa de 

beneFicio fuera dif'erente. tendriamos patrones diferentes. por lo 

que la comparación de los precios. su variación. no serla posible .. 

"Esto signif'ica -dice Be.netti-que la mercancia patrón de Sraf'f'a no 

permite dar cuenta de un aspecto f'undamental de la práctica 

capitalista. la CC>MPetencia" <81). Ef'ecti vamente. vimos como Sraff'a 

f'uié planteando el sistema-patrón. logrando sustentar 

funcionamiento al incertar la hipótesis de que el salario se paga 

como f'racción del producto neto. Bastaria considerar al salario 

como parte del capital invertido. para que cualquier variación 

el salario ntOdif'ique en la ~isma proPOrción las cantidades de 

bienes salario y al mismo sistema de producción.. "Puesto que la 

relación entre el sistema de producción y el sistema-patrón 

univoca> a sistemas de producción dif'eren~s no puede corresponder 

...n mismo patrón. Los precios correspondientes dos niveles 

diferentes de salario no se pueden comparar. Luego en este caso> 

en conclu~ión. la mercanc1a-patr6n de Sraf'fa no existe y el 

movimiento de los precios relativos es inintelegibleu (82). 

Podemos ahora concluir que la deter~inacion de los precios de 

producción de SraFra se hace fuera de toda referencia a la teoria 

del valor de Marx. En eFecto. Sraffa parte de cantidades fisicas 

de .-.ercanc~as que conforman insumos y productos. v regla de 

distribución que no corresponde a la •caracteristica esencial del 

capitalismo < ..... >. la relación de asalariado". pero que sin 

embargo es en dicha norma de distribución en la que descanza la 

propuesta neoricardiana .. 

'"Los neoricardianos al rehac-ar a Ricardo. después 

de haber efectuado una critica devastadora del 

marginalismo. actúan como si r~specto a Ricardo 

s6lo se h1...1biera dado una oposición diametral y 

no también. como en Marx. una superación 

positiva. En suma. los neoricardianos> con su 
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actitud de retorno a las ~uentes clásicas. están 

ignorando la eKistencia del marxismo que vuelve 

imposible la 

clásico". 

reconsideración del discurso 

HECTOR GUILLEN ROMO 
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T E R e E R A p A R T E 

t- ACUMULACION DE CAPITAL EN MEXJCO 

Cuando utilizamos el término acuraulación ~ capital. 

situamos en la conriguración teórica de la economia politica. En 

ese sentido. habremos de referirnos a las relaciones que se 

establecen entre las categorias de dicho sistema teórico. 

Hasta donde pudimos ver, la concepción de la realidad el 

Ambito de la sociedad de clases se traduce en aspecto 

determinante par CtAanto ello se re~leja en un proyecto teórico, 

social y politice dado. 

Al re5pecto, el maestro Jos6 c. Valenzuela Feij6o se"ala que 

"la relevancia <o irrelevancia) de un sistema teórico dado, 

dependerA de la relevancia histórica de la clase <o ~racción de 

clase) que sea su portadora•. en es• sentido -nos dfce- "en los 

~lttmos aftos, la burouesia industrial nacional (refor•adora e 

in<MPendiante) se ha •etaaorfosaado y cambiado de signos ahora es 

oli90P6lica,. proimperialista y antidemocriltica" <l> .. Evidentetnente 

esto d4 lugar a la creación da un vacío teórico que sólo 

puede ser llenado por el marxismo. Sin embargo -diria el maestro 

FeiJóo-,. lM'\a condición seria q..,. el movl•iento proletario tuvi•ra 

un auge. De tal manara qua en esta fase. "pueden converger el 

re~ormi~mo burg~s y el reformismo <revisionts~o) det base obrera. 

En el plano teórico esto se puedlt expresar como un auge relativo 

dal neorricardianismo" (2). 

En e~ecto,. por hoy,. la Critica de la Economia Politica 

constituye,. frente a ese panorama. la única crítica cientifica al 

sist .. a da explotación capitalista. 
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En esta tercera parte, nuestro interés se inscribe en 

ilustrar algunas categorias de la acumulación de capital, para lo 

cual.- hlli:'!:mos tratado de articular -hasta donde nos ,f'ué posible- los 

datos estadlsticos disponibles y las categorlas de la Economia 

Politica. Un aspecto que revistió un problema de entrada fué que 

las series sobre Acervos y Producción de Capital se encuentra 

incompleto. la si...ima de los se:ctore.s no coincide con los totales. 

etc. Sin embargo, nuestro intento logró identificar los rasgo~ 

especlf'icos de la acumulación en MéKico, en un periodo que va de 

1960 a 1981~ con especial énfasis las implicaciones en el 

desarrollo de la industria del sector de medios de producción, asl 

co•o algynas caracteristicas y antecedante~ que definieron el 

.adelo de acumulación en el régimQI"\ de la metamorfósis salinista, 

C04Do el maestro Feijo6 se refiere a la burguesia que hoy domina el 

panorama económico nacional. 

La eKpansi6n de la industria al periodo 1960-1974, 

presenta carActeristicas hasta cierto ?Unto opue~tas a las de los 

anos cuaranta y cincuenta. En la etapa de la pos9uerra y hasta el 

prinw.t.r quinquenio de los ~incuentas las ramas industriales mas 

din•micas fueron aquellas ligadas a la producción de los bienes da 

. consumo necesarios. quizA.s debido a q•...t<E! a nivel mundial la demanda 

de productos agricolas y de alimentos se habia incrementado 

sensiblemente. 

A f'inales de los cincuentas la industrialización def"ine otro 

rumbo y las ramas ligadas al consumo necesario junto con la 

agricultura pasan a ser menos dinAmicas. 

El rápido desarrollo de la industria en los sesentas se debe 

al dinamismo de las industrias de bienes de consumo duradero y de 

los bienes de capital. mismas que alcanzaron tasas medias anuales 

de alrededor del 22.5 y 13.6 X respectivamente. 
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Algunas ramas controladas por el Estadop como la petroqu1mica 

Y la electricidad~ presentaron un ruerte desarrollo del 42.7 y 

11.88 X anual respectivamente; frente a un modesto desarrollo de 

las ramas de alimentos (6 X>p calzado C7 X> y teYtiles <6.4 ~). 

Las ra~as productoras de bienes intermedios (materias primas y 

auKiliares principalmente> crecieron al 10.4 Xp lo que significa 

un desarrollo un poco mayor que la media d~ la industria 

manu~acturera (8.4 X>. 

Estos hechos inrluy~ron en la valorización del capital en 

MéKico. 

El crecimiento de las ramas productoras de bienes de capital 

<ramas productoras de bienes de producción que operan como 

capital fijo)p estA condicionado Principalm~nte por1 a> el 

vol...,.en y la rotación del capital fijo que determina el consumo 

Productivo anual y por tanto, las necesidades de reponerlo. Va sea 

en valor o en forma natural; b) por el volt.Mten de inversión social 

anual y por las prop.orciones que en esto guarda el capital fijop 

l~s que se determinan a su vez por la composición org•nica, al 

cuAl es el elemento aAs importante que origina la d~manda de 

mAquinas, equipo, edificios, etc.s c> por la capacidad de 

satisfacer esta demanda, limitada a su vez por las exigencias 

tec:rtol6gicas para producir y proveer la totalidad de máquinas y 

equipo demandados por la indu~tria Qn su conjunto. Este aspecto dá 

margan a la necesidad de importar una buena cantidad del total de 

maquinaria, equipo e insumos altamente tecnificados. 

De acuerdo a los datos oficiales, la industria nacional cada 

vez satisface en mayor medida la demanda de "bienes de capital•. 

En 1960p del total de estos medios de producción utilizados en· el 

pais, el 72 X ara nacional y el 25 era 

fundamentalmente de los Estados Unidos; para 1970 el 82 ~ era 

nacional y el 18 X importado; y para 1975 las cifras fueron del 85 
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v 15 X respectivamente. 

Por ezta razón la industria productora de ca~ital fijo, crece 

promedio más rápido que la propia inversión bruta ~ija en éste 

periodo (1960-1970>. 

En e~ecto, mientras que la inversión bruta fija crece 3.2 

veces Ca precios corrientes), la producción de la industria de la 

construcción crece también al 3.2 ~ pero, el de la maquinaria 

llega a aumentar 5.2 veces. 

Lk producción de maquinaria v de in~umos, llega 

desarrollar a un ritmo mayor qua la industria manufacturera y por 

sUPuesto que la economía en su conjunto. 

En general, estos datos no hacen ~s que expresar el 

desarroll~ de las fuerzas productivas y los aumentos la 

composición dgl capital, los qua determinan el cada ve7. m~s rápido 

crecimiento de la prodvcción de medios de producción en relación a 

la de medios de consumo (3). 

El crecimiento del sector productor de bienes de capital ha 

af'ectado la cuota de ganancia en tres formast a) al tener este 

sector una alta composición orgAnica con respecto a las demás 

industrias, su desarrollo implicó si un aumento de la 

~posición orgAnica media y desde este punto de vista. presionó a 

la caida de la cuota •:le ganancia; b) su desat~rol to afectó 

directamente al valor de la fuerza d~ trabajo ni la cuota de 

plusvalia sino que lo hizo a través del sector productor de bienes 

de consumo necesarios. por lo que su incidencia dependió del grado 

en que socializó el avance tecnológico al sector Productor de 

bienes de consumo necesarios a través de la venta de los medioá de 

producción v servicios t~cnicos; e> el desarrollo cientlfico Y 

técnico incorporado a la Producción soc:iat f•.mdam~r.talmente por 
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este sector. ha traido consigo aumento la velocidad de 

rotación del capital <4>. En efecto, en 1960 el capital global de 

la industria de transformación realizó 1.15 rotaciones. y para 

1970 1.54J o expresado de diferente manera: en 1960 el periodo de 

rotación del ~apital global fué de 317 dias. pero para 1970 

redujo a 237 di as <ver cuadro 7 > • 

El cuadro 7. en la columna l. incluye: acervos de capital 

fijo, inventarios y fondo dinerario. Este último estimado para 

1970 a partir de "otros activos circulantes" y para 1960 aplicando 

las proporciones que en 1970 guarda 

capital .. 

respecto al resto del 

En lo que respecta a la colunlna 11. se ha calculado a partir 

de la suma de insumos totales mAs 

trabajadores. 

El aunento de la velocidad de 

remuneraciones 

rotación del 

los 

capital 

contrarresta la caida de la cuota de ganancia, porque dadas la 

composición orgánica. la cuota de plusval~a y la jornada d~ 

trabajo "las cuotas de ganancia se hallan en razón inversa sus 

tiempos de rotación" <S>. Esto se puede eMpresar también de la 

siguiente manera: con un capital variable de un3 magnitud dada y 

<Mterminadas también la jornada de trabajo y la plusvalia. la masa 

de plusval1a estara en razón directa a la velocidad de rotación de 

dicho capital~ pues amplia la cantidad de ~uerza de trabajo 

•ediante el aumento del número de trabajadores explotados .. 

Este: sector siguió. en el periodo de 1978-1981~ la tendencia 

marcada desde los anos sesentas. en el sentido de que su dinamismo 

fué notablemente superior al de la econom1a y al de la propia 

industria en su conjunto .. Su tasa de crecimiento Centre 12 y 13 :<> 
fué de alrededor del 50 ~ mas rápida que la de la economia del 

pais y duplicó la del sector productor de bienes de consumo 
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necesario. 

La eKplicación de su dinaMismo frente al lent? crecimiento de 

los bienes de consumo necesario. debQmOs buscarla en los factores 

objetivos que det~rminan la composición del mercado <en contraste 

con los elementos subjetivos neoclAsicos y keynesianos> entre 

los que destacan las variaciones sufridas en la composición del 

capital <c::uadro 8). 

Esto nos lleva a tomar como premisa la eKistencia de dos 

clases de consumo; personal y productivo. 

distinguir en el consumo personal el 

Además 

cot)1i,umo 

conviene 

necasario. 

principalmente de la clase obrera y al consumo suntuario de la 

burguesia .. 

En MéKico entre los a~os 1970-1981. conforme se van dando los 

caMbios en la cQMPosición or9'.nica del capitalp el desarrollo del 

raercado se va alimentando cada mAs da la demanda de los 

artículos de consumo necesario. pues mientras que la producción de 

capital creció 60 x. la de bienes de consumo nec•sario sólo 

aumentó en un 28 X. 

El desarrollo mas dinAmico da la demanda de medios de 

producción respecto a la de ~edios da consl.Mno. se derivó el hecho 

que el Pl'"'OPio avance de las fuerzas productivas hizo aumentar la 

relación entre la masa de medios de producción que pone en 

movimiento cada trabajador y . consecuentemente. el capital 

constante tendió au~entar mas rApidamente que el capital 

variable y la damanda da medios de producción que la de medios de 

cons1..no. 

Uno de los mejores indicador~s que se pueden utilizar en base 

a l•s estadisticas oficiales. para dar cu~nta del aumento de la 

mas• da Medios de producción que pone en movimiento cada 
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trabajador. es la relaci6n entre acervos de capital (netos de 

depreciación) en relación al nómero de trabajadores empleados. En 

f'lléKico. este indicador muestra clara~ente que dicha relación 

<composición técnica del capital) aumentó considerablemente. 

El volumen de medios de producción que puso en movimiento 

cada trabajador aumentó rápidamente en los anos que comprenden 

nuestros datos <1951-1981). La cantidad de instrumentos de trabajo 

y materias primas que utilizó el ·trabajador en el proceso de 

producción pasó de 37 mil a 84 mil pesos (precios constantes de 

1960). Estos datos por un lado no hacen ft\As que expresar los 

efectos en el avance de la tecnologia y la ciencia aplicadas al 

proceso Produc:tivo. lo que se mani~iesta 

composición del capital <cuadro 9). 

aumentos en la 

Por otro lado. estos datos muestran el rápido desarrollo de 

la riqueza aCU11tUlada bajo la ~orma de medios da producción (y 

Medios de consutao> relación a la población trabajadora. 

"ientras que en los últimos diez a~os los medios de producción 

at.nentaron llllls de un 100 x. la población trabajadora sólo creció 

un 44 x. 

El aumento en la composición del capital y por consi9uiente, 

el avance má.s rá.pido del capital constante q1..1e el variable; se 

expresan en el creci•iento m~s elevado de la demanda de medios de 

producci6n que de bienes necesarios. En MéKico. en los ª"ºs que 

corren entre 1977 a 1981. la masa de medios de producción por 

trabajador aumento en 21 X; hecho que condicionó aumento 

considerable en la composición de capital y el que las ramas 

productoras de medios de producción aumentara a un ritmo 2 veces 

superior al crecimiento de las ramas productoras de bienes de 

consumo necesario. Las primeras aumentaron al 13 X, mientras q1.Je 

las segundas al 6.4 X • 
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Aunque los cambios en la composición del capital constituyen 

el 'factor principal que explica la diferencia entre el crecimiento 

de las ramas productoras de medios de producción Y. las de medios 

de consumo, e~isten dos sectores importantes adicionales que 

tienen in'fluencia sobre este hecho. En primer término el ritmo da 

la acumulación global, el cuá.l cuanto m6.s elevado sea, mayor ser.i. 

la d1~~renc1a entre al crecimiento de las ramas productoras de 

medios producción con las productoras de medios de consumo: mas 

aúnp el desarrollo ciclico de la economia se e><presa, 

generalmente, de ~orma multiplicada en las ramas productoras de 

medios de producción, y de medios de productos suntuarios Y de 

for•a reducida en las productoras de consumo necesario. 

Este 'fenómeno fué observado por Leopoldo Solis para la 

econom!a mexicana en el periodo de 1970-1902. Dice que, "el 

esquema de expansión ind1..1strial favoreció el desarrollo de 

industrias altamente dependientes del ciclo econó~ico. De hecho, 

durante la década de los setentas se observa un cambio i•portante 

en la composición del producto en detrimento de los sectores cuya 

dN1anda es más estable• (6). 

De acuerdo a la cita anterior, las ramas dependientes del 

ciclo económico, son las de aparatos electrodomésticos, 

autom6vLles, accesorios electrónicos, etc.; y las de demanda más 

estable aquellas como alimentos, prendas de vestir~ vivienda> etc. 

Sin embargo a la afirmación de Solis, le hace ~alta agregar el 

primer· tipo de ramas, aquellas que producen los medios de 

producción q•..ie. constituyen al capital fijo, como maquinaria y 

equipo eléctrico, maquinaria y equipo no eléctrico, equipo de 

transporte industrial y la constr1..1cci6n;. todas las ramas 

aumentaron en promedio ma.s del 13 X de 1978 a 1981. 

En resumen> la forma de crecimiento ind1..1strial desde el punto 

de vista del ritmo de crecimiento de las de la economia 
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(llamado también patrón de acumulación), fué similar a la que se 

hab1a venido dando desde 1960; un rApido crecimiento de las ramas 

productoras de medios de producción y consumo suntuario (13 y 14 X 

respectivamente) y un modesto desarrollo de aquellas ramas de 

producción de bienes de consumo necesario. 

El e~ecto que sobre la valorizaci~ del capital ejerció la 

expansión del sector productor de medios de producción fué un 

acelerado crecimiento en la composición del capital, porque: a) al 

ser ramas de alta composición orgánica, su eKpansión mAs rApida 

que la del propio desarrollo industrial significó en si un aumento 

en la composición del capital social; b) su rápido crecimiento 

tn~bi~n significó un impulso al desarrollo de las fuerzas 

productivas y a la composición del capital en el resto de la 

economia. dado que este tipo de ramas aparacen dif'usoras 

sociales de los avances técnicos y cientificos aplicados la 

producción. 

A partir de estos hechos, Lenine Rojas, dice que ese el 

costo al aumentar al capital fijo-constante, as! el sector actuó 

COlllO dep_resor da la rentabilidad capitalista. 

También actu6 en ese sentido~ por el papel que jugó en el 

mGrcado de fuarza de trabajo; en el periodo referido, las ramas 

qiue producen los bienes que constituyen el capital fijo 

absorvieron f•.J.erza de trabajo adicional a un ritmo del 7. 7 X anual 

y las ramas que producen materias primas, al 12.S ~ • 

Este sect•:>r actuó como impot-tante depresor de la rentabi 1 idad 

tanto por sus efectos sobre la composición orgAnica del ~apital 

social como por el volumen de fuerza da trabajo absorbida que 

actuó presionando el aumento de la tasa de salarios y. por 

consiguiente. dismin• .. wendo la tasa y la cuota de pl•.J.svalia. 
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La rama productora de maquinaria y equipo no eléctrico, entre 

1981 y 1983 vió disminuir su producto en 37 X maquinaria y 

aPilratos eléctricos en 28 X, c.onstrucci6n e instal.aciones en 22 X 

y otros equipos y material de transporte en 13 X. 

La caida da la producción de estas ramas tiene su razón 

Tundamental en la contracción de la inversión ~ija global en el 

pais. En la misma Proporción en qye la inversión fija bruta vá 

disminuyendo (es decir. las empresas dejan de ampliar sus plantas 

y prorrogan la reposición de los elementos materiales que 

constit•.wen el capital fijo consumido>. se vil contrayendo la 

demanda de maquinaria. equipo Y construcciones industriales y 

comerciales. As! Pués, tenemos que la calda de la inversión 

(paralización de la acumulación de capital>. d•..arante 1982 y 1983 

se expresó directamente en una caida de la demanda de maquinaria. 

equipo y ediFic~ciones. generando una drAstica caida en la 

producción de este tipo de productos. 

La caLda de la demanda de maquinaria, equipo y construcciones 

industriales y comerciales, dificilmente se expresa en una 

dis~inución proporcional en la generación de medios de proch . ..acción, 

porque: 

a) Pueda producirse una di~m1nución o aumento 

almacenamiento de este tipo de prod•..tctos por las 

<variación de inventarios). 

el 

~mpresas 

b) la producción interna suele tener como destino, no sólo el 

ntercado interno~ sino también el externo. 

c> una parte de la demanda del pais de este tipo de 

prod•..actos, puede ser satis~ec:ha por la importación de medios de 

producción. 
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En cuanto a los incisos a) y b),. para México. en las 

condiciones actuales,. tiene escasa relevancia; pues por un lado,. 

la variación de inventarios no Tué importante <7>,. Y por otro, el 

Pa1s no exporta volúmenes significativos de maquinaria y equipo. 

En lo que se refiere al inciso e), tiene con mucho una enorme 

importancia. La razón es que, merced al grado relativo de 

desarrollo de las Tuerzas productivas del pais. cuestiones 

históricas y a la cercania geográF~ca c:on el pais más 

industrializado del mundo, se ha dado una participación de México 

en la divisiÓf'l internacional del trabajo,. pues su comercio ha 

tenido como caracteristica bAsica,. la compra en el exterior de una 

importante proporción de los medios de producción que el proceso 

Productivo requiere,. especialmGnte de maquinaria Y equipo CB>. 

Este fenómeno se vi6 Tuartemante reTorzado por el desarrollo 

de la deuda externa y la petrolización del pais,. ~undamentalmente 

despu4-s de la crisi5 de 1976 y h~sta 1981. La abundancia de 

divisas darivada de este proceso,. provocó un abaratamiento de 

t6stos (~obrevaluaci6n del peso) y por tanto, de las importaciones 

en general; iapuls•ndolas principalmente en lo que se refiere a 

equipo y maquinaria industrial y comercial. 

cuando en 1982 escasearon las divisas y se devaluó el peso 

hasta una quinta parte de s~ precio original,. se Produjo un 

proceso inverso al descrito anteriormente; la inversión bruta ~ija 

en 1982 y 1983 (su.a..nte disminuida),. se orientó principalmente 

hacia la compra de Maquinaria y equipo producidos en el pais, 

antartiguando la caida de la prod1..1cci6n interna en detrimer"'to de la 

importación de estas marcanc.las. 

De acuerdo a los datos de las ramas seleccionadas para el 

anAl is is,. éstas sufrieron 1..1na contracción cuatro veces superior 

la que sufrió la economia en su conjunto. Mientras que la calda 
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del PIB de la economia global entre 1981 y 1983 fué del 5 .. 8 ~ • la 

de estas ramas fuá de 24 ~ en promedio .. 

De una ~asa de trabajadores de algo más de 2 millones en 

1981. las empresas seleccionadas lanzaron a la calle a 1/2 millón 

de bstos .. No obstante que la mayor parte de estos desempleados 

<460 000) provenian de la industria de la construcción; la 

proporción de trabajadores que el resto de ramas despidió resultó 

muy significativa. pues la relación entre los despedidos y los que 

conservaron su trabajo fué aún mayor para la industria de la 

construcción .. 

El sector productor de medios de producción. ha tenido. 

aunque por razones diferentes. un comportamiento similar al sector 

productor de medios de consumo no necesario .. 

En los momentos de auge de la acumulación. sus ramas 

aparecieron como las m•s dinámicas. absorviendo cada vez más 
trabajadores .. 

De 1982 a 1903. son las que más se contrajeron. tanto que 

alcanzaron tasas negativas en una proporción de 3 y 4 veces de 

crecimiento mayores que la econom1a global tendiente por ello a 

eKpulsar a una enorme masa de trabajadores .. 

Las ramas productoras de materias primas, en cambio. 

sufrieron una contracción menor. De acuerdo a las 21 r&mas 

seleccionadas, su producción disminuyó al rededor de un 2 X, 

frente al 5 .. S X de calda de la econom1a en su conjunto. 

Una de las particularidades de este grupo de ramas 

industrial-as~ es que presentan un comportamiento m1~y difer.:!:nte. 

Mientras que algunas de ellas ligadas al Estado y al sector 

exportador. como petroquimica bastea~ abonos y fertilizantes, 
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manifestaron en medio de la crisis un comportaMiento sumamente 

diná~ico logrando crecer en los dos anos mfls agudos de la crisis 

en 42 y 24 X respectivamente. Otras. que abastecieron de materias 

primas a sectores que se contrajeron drásticamente vieron 

diS19iinuir f•..iertemente su Producción, como el caso de 

carrocerias y partes automotrices (-28.3 X). ind•..istria básica de 

metales ferrosos <-24.5 X>, articules de plásticos <-15 X>, 

imprenta v editoriales (-12.8 X>. vidrio y sus productos (-12.6> v 
algunas más que contrajeron su producción en menor grado. 

El desarrollo global de estas ra .. as se e><plica 

ft#'\damentalewmta Por el desarrollo de la producción social. Es 

decir-.. para produeir cada l.Mlidad de producto soci~l en un ~to 

dado. sa requiere una cantidad determinada de materias priaas. Si 

la producción que se requiere para prod•.1eir esa ....-iidad de producto 

~oc:lal no varia. el ritmo de crecimiento <o retracciCrn) de la 

producción gl~l. generar• autotn6.tica111111nte la nQC:esidad de 

producir una CAntidad adicional (o rnenor> de •atarlas pritl\as. en 

relación directa a su propio creci19iiento. I>e: tal forma que la 

demanda de materias pri•as en el pais crecerA o dis•inuirá en la 

eis•a PrOPOrción que la producción social. 

Entre 1991 y 1983., la producción de materias primas se 

contrajo en menor grado que la producción social <l.9 X la 

pril'M!ra. 5.8 X la se'5Jll,.a"lda>, no obstante que la relación entre 

materias cons....,,idas/producción anual, se mantuvo constante (9). 

La explicación pueda encontrarse en los siguientes hechos: 

que la producción adem•s de reponer las rnaterias primas 

consumidas. hava tenido como destino el aumento de irventarios y 

de exportaciones o la sustitución parcial de las importaciones de 

materias primas. 

De acuerdo con los datos del Sistema de Cuentas Nacionales 
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CSCN>; el volumen de los inventarios. lajos de aurn&ntar por la 

Producción de materias primas no consumidas, pasó de 46 m~l 

•illones de pesos ~ 1981 a 9 Mil ~illones en 1983. Por lo ~ue 

parece ser que el proceso productivo se alimentó cada vez más de 

las materias primas al~acenadas antes del estallido de la cr1sis 
(10). 

Este fenó9eno bien pudo deberse que, por un lado, se 

sustituyeron algunas importaciones ·de materias primas, proceso que 

se apoyó en la devaluación del peso de 1992. Por otro lado, en el 

impulso da \ala exportación condicionada por el mismo fenómeno. 

Esta Olti•a razón se refuerza en que: alguna~ ramas fuerte~ente 

ligadas a las exportaciones co.o la petroquJ.mica bAsica la de 

abonos y fertiliz.ntes, lejos de contraer su producci6n en el 

periodo, se expandieron. 

La eMpulsión de fuerza de trabajo en estas ramas alcanzó el 

S.7 X 1 y en total, las 21 ramas seleccionadas para el presenta 

an~lisis, desentPlearon a 644 000 trabajadores en el lapso de 

1982-1983. Paro si bien, el porcentaja es bajo comparado con el 

que alcanzaron las ra1nas prodt.lctoras de bienes de consumo no 

necesario y da -.dios de produc.ciót'h su gran peso en la econom.J.a 

del pais. determinó que el número absoluto de trabajadores 

des-&11Pleados fuera mayor que cada t.a"\O de estos sectores. 

Las onc• ralftas dedicadas a la prodi..teción de medios de consumo 

SlM'ltuario, sufrieron en 1983 una disminución en su producción, con 

respecto a 1981; y de •stas~ tres de ellas destacaron por su 

fuerte caid~i otras industrias de la madera <-25 X>. cuero y sus 

productos <-18 X> y otras ind1..istrias tex.tiles <-16 ~). Además, 

estas ramas expulsaron un número importante de trabajadores. Entre 

1981 y 1983, la industria del cuero y su~ productos reduJO el 

nó.mero en 15 X , otras ind•..astrias de la madera en 22 % 

industrias textiles en 19 X. 
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Ramas como la de envasado de ~rutas y legumbres (12 X> y la 

de RK>lienda de nixtamal y productos del maiz <S.tX>. ant~s que 

contraerse. eKperimentaron un cierto dinamismo. 

Sin embargo. el sector Productor de medios de consumo 

necesario. expulsó al S X de trabajadores empleados. es decir a 44 

mil trabajadores; porcentaje cuatro o cinco veces inferior al de 

las ramas como las de maquinaria y equipo. construcción. 

automotriz. productos electrodomésticos y cosméticos. O sea. el 

a~ec:to de. expulsión que sufrieron la ramas de mayor contracción se 

compens;;6 con aquellas que lograron cierto dinamismo. 

La paralización del aparato productivo se vi6 alentado por la 

devaluación de 1982. En sentido. el Estado optó por la 

restricción del d6ficit p~blico y el encar~cimiento de los 

cr6ditos para ajustarlos las disponibilidades del sistema 

bancario. estableciendo con ello t..rta politica contraccionista para 

la aet.MKJlación. D<e tal suerte que la expansión interna del crédito 

se logró recurriendo a la banca central para la obtención de 

recursos ~inanciaros complementarios. Asi. a la captación bancaria 

da recursos financieros se adicionó el aumento acelerado del medio 

circulante atnitido por al banco de M6Kico, como única forma de 

satisfacer la demanda del crédito interno. 

Al siguiente ª"º las fuentes del crédito externo se 

debilitaron mayormente. y el papel que jugaron el 

financiamiento público fué asumido casi totalmente por las fu~ntes 

internas de financiamiento. Entonces. no obstante la caida de la 

inversión. el crédito interno se disparó, de 2.991 mil millones de 

pesos er-. 1981 a 6.661 en 1982, lo que obligó a la banca central 

ampliar sustancialmente los créditos que otorgaba. alcanzando 

financiar el 4'5 X del total de los préstamos internos <11). De esa 

manera. adem6.s de f'inaanciar el déficit público, mantener 

relativamente bajas las tasas de interés bancarias y abastecer la 
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demanda de créditos que emanaba de las nuevas inversiones. 

Este proceso exigió cada vez mayores fondos . prestables que 

sólo pudieron ser satisfechos comPletando la captación bancaria 

con la emisión adicional de unidades monetarias por parte de la 

banca central. Entre 1970 y 1977, el medio circulante aumentó 

una tasa anual del 22 X y, entre 1977 y 1981 al 33 X; lo que 

significa que creció a una velocidad entre tres y cuatro veces 

superior al crecimiento de la producción mercantil (12>-

El crecimiento de los medios de circulación que llegó 

triplicarse con respecto a la década anterior <11.2 X>, a....,..ado 

la expansión del crédito, se manifestó en un exceso de dinero en 

circulación y en un aumento general de precios, que alcanzó para 

1970-1977 crecimiento anYal promedio del 14.8 X y para 

1977-1981 del 25.S ;( 113). 

El mercado internacional de capitales, a mediados de 1982, 

quedó prActicameriite cerrado para México, sólo gracias a un crédito 

puent• logró hac•r frente al desequilibrio de: la balanza de pagos, 

& la fuga de capitales, al agotamiento de la reserva monetaria 

internacional del Banco de f'IW.xico y al déficit póblico. Con la 

agresiva calda del rinanciamiento externo y la dismin1.1ci6n de la 

renta petrolera provocada por la calda de los precios y del 

volumen de exportación de crudo, el Estado se orientó la 

obtención de crédito interno,. llegando a absorber 5.11 de 6 .. 66 

billones de pesos qr.1e constit1.11an el f'inanciamiento total del 

sistema bancario del pals (14>- De esa forma el Estado se apropió 

de mli.s de tres cuartas partes de los rec1.1rsos prestables de la 

banca y, ademAs, hizo que el crédito interno se disparara en 123 X 

en un sólo af'i'.o .. 

La ampliación del crédito (y de los medios de pago en 

general), derivó en una caida del valor representado por cada 
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t.Mlidad monetaria. El aumento de los precios alcanzó en 1982 el 

98.S X. con lo que casi representó cinco veces el promedio de la 

década anterior (15). Los altos indices in'flacionarios llevaron 

realizar las transacciones comerciales y los préstamos al margen 

del siste•a bancario dólares. A esta dolarización de la 

ecenotaia habria da su•Arsele la ~uga de capitales. Esto se explica 

por los altos niveles de in'flación y la escasés de divisas que 

caracterizaron al periodo. as!, las monedas extranjeras se 

convertian en una 'forma de resguardo del valor y concervaci6n de 

la liquid6z monetaria. 

El Estado mexicano en un intento por reorientar nuevamente 

los recur~os financieros hacia el aparato productivo. reactivar la 

producción de capital, amortiguar los efectos de la crisis y 

contener la crisis monetaria y ~inanciera, nacionaliza la banca en 

septiesabre de 1982, acompaftAndola con tres medidas accesorias: 

per•itió a la burgues1a invertir hasta un 34 X en el capital de 

los bancos co.erciales; aceleró el proceso de indemnización a los 

antiguos banqueros y; se les devolvió a los antiguos due.f'los la 

propi~d de la ,..yoria de las e111Presas que controlan los bancos. 

IgualMente, en un intento por controlar la inflación y la 

especulación, se restringió el crédito privado. se aumentaron las 

tasas de inter&s y se limitó el crecmiento del medio circulante. 

Con el a1..&1Dento de la tasa de interés se buscaba hacer crecer 

el ahorro interno. aún costa de la caida de la inversión 

privada. as1 ca.o bajar los niveles de inflación. A estos 

-.c:anis.as de politica econánica en busca del control de la crisis 

monetaria y 'financiera, 12e agregó el establecimiento de un tipo de 

cambio que pretet"'ldi6, mediante la deval•...iación del peso, restringir 

las iwiportaciones e impulsar las exportaciones no petroleras, de 

tal forma que se. generara un volúmen de divisas que permitiera 

enf"rentar los pagos del exterior~ derivados del peso de la de•...ida y 
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de las propias importaciones de bienes y servicios. 

Va desde antes dal régimen salinista,. los . efectos de la 

polit1ca monetaria y financiera han sido claramente restrictivos 

para la acumulación y,. consecuentemente,. se han derivado hacia el 

desempleo,. la disminución de los salarios y el estancamiento de la 

producción. Los objetivos buscados sólo 

~iniMamente; la inflación,. se91ln la 1neta y 

establecido en la ••carta de Intención" firmada 

han logrado 

el cocnpro.iso 

el FMI en 1982,. 

debió haber sido del 40 X para el ano de 1'983,. pero se9(ln datos 

del propio Estado, éste fUé del S0.2 X; para 1984 la inflación se: 

planteó en 35 X y fué del 60 X, etc. (16). Asi mis.o, la politica 

de control de cambios resultó un rot•..ando fracaso. pues durante el 

periodo, la f1.1ga de capitales no se supeditó a ningOn control y 

las exportaciones 

r~ración. 

muy modestamente lograron una pequefta 

Algunas medidas. en términos de politica fiscal,. tuvierot"\ 

afectos impulsores sobre la acumulación de capital. La aá.s 

i111POrtante fué el establecer la posibilidad de lA"la depreciación 

acelerada para las compras de capital fijo como maquinaria,. equipo 

de todo tipo y construcciones comerciales e industriales~ Es 

decir~ el gobierno meKicano ofreció a los capitalistas un estimvlo 

fiscal qi..te consistió en no gravar sus utilidades hasta en U'\ 75 X,. 

a condición de que éstas se inviertan en capital fijo <10>~ O ~a. 

se compra equipo y capital fijo con las utilidades y deprecia 

en tres cuartas partes en el mismo al"lo,. haciendo aparecer 

artificiosamente a las utilidades como costo de producción y 

evadiendo asi temporalmente y en forma legal .as del 75 X del 

Impuesto Sobre la Renta. 

La acumulación fu6 alentada nadam!ts por el estimulo 

directo a los inversionistas,. sino que con el aumento de la 

inversión logró reactivarse la demanda y la prodt.K:ci6n de algunas 
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de las industrias m~s castigadas por la crisis. como el caso 

de la construcción. la automotriz.la ~aquinaria y equipo. 

En el caso de la industria de la construcción, a finales de 

1984 tuvo....._ crecimiento de 4.7 'X después de que en 1983 habia 

dis•inuido en 18 X; las ventas en la indr..istria automotriz 

crecieron considerable..ente hasta un 18 'X con respecto al mismo 

periodo del af'S'.o anterior y en 1985 llagó hasta los 35.5 'X. (19). 

El rep4.M'lte de estas ramas no se debió exclusivamente los 

esti.ulos f"isc.ales 99ncionados,, ni siquiera puede decirse que 

constituyeran el factor IRá.s importante. pues de ser asi, otras 

ramas industriales deberian de haber mostrado resultados 

semejantes. y no lo hicieron. La industria electrodoMéstica creció 

~l 22 X en 198!5; la producción de textiles y vestido 11 'X; energia 

ell6ctrica 7 X y otras con IROde:stos crecimientos (20). 

Por otro lado. los recursos p(lblicos transferidos 

~retal.ente a los e111Presarios eran recuperados mediante el 

au..nto CS. las tas.-s de impuesto sobre la renta a la poblac10n 

asalariada de ingresos altos Y medianos <21). Asl mi~mo. por 

dis•inución de los s~larios los trabajadores públicos que 

par•itió reducir sustancial1tente el gasto público corriente y 

c:onseo.-nte.ente el gasto p6blico total. 

Mientras tanto, la expulsión Masiva de trabajadores en casi 

todas las raaas de la econonúa. como resultado de la paral1zac16n 

del proceso de ao..mulación, agudizó el problema de desempleo en el 

pais. El aumento de las nuevas generaciones de trabajadores vino a 

s._.arse a este panorama, haciendo que la tasa de desempleo 

aumentara escandalósamente en el periodo 1932-1983 <22>. 

Dicho fenómeno y la política del gobierno tendiente al 

establecimiento de porcentaje de aumento al salario men·~• es al 
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incremento general de precios. fueron los factores fundamentales 

que provocaron una pronut"lciada caida del salario que habia venido 

9estandos~ desde 1977. Resulta obvio que si el s~lario disminuyó 

hasta una tercera parte. la masa de plusvalor debió amPliarse 

sustancialmente entre 1982 y 1983. 

En efecto. el mecanismo mAs importante para restablecer la 

tasa de rentabilidad ha sido. funda•ental~ente la ainpliación de la 

masa de plusvalor eMpresada a través de la ca.ida del salario. Por 

lo que, imposibilitados para au11\entar radicalmente la 

productividad del trabajo a corto plazo. el capital ha utilizado 

la caida del precio de la fuerza de trabajo para apropiarse un 

excedente suricientamente grande que permita. no sólo ampliar la 

~asa de plusvalia y restablecer la cuota de ganancia. sino también 

para enfrentar el costo del endeudamiento público externo (23). 

De aC\.lerdo a los datos disponibles del Sistema de O~entas 

Nacionales. la participación porcentt.Jal del "eMCedente de 

eKplotaci6n"• constituido casi en su totalidad por ganancias. 

interes~s y rentas (plusvalor generado anual-.ente>. aue.entó en 6.5 

X en t•r•inos reales; los i9ftPUIRstos indirectos en 83 X; ~ientras 

qua las re•l.M'leraciones a los asalariados dis~inuveron en lM"\ 23 X. 
Resalta el hecho de que en los anos 1982 1983 los ingresos 

reales de la burgues1a y el Estado aumentaron sin que, se hubiera 

generado ningOn valor adicional <el PIB disminuyó en 5.7 X>. O 

sea. a pesar de la magnitud del valor social producido. éstos 

aumentos ~ueron producto de la disminución de los ingresos de los 

trabajadores. quienes adeú.s absorbieror. 1 ntegralfteflte la 

disminución del valor social que se dió (24). 

No disponemos de datos para calcular la tasa de ganancia, 

pero es sumamente sugestivo el hecho d~ que la rentabilidad 

después de haber caido abruptamente ~n 1982. para 1984 haya 

aumentado. La masa de ganancia. en términos· reales. a•..1mentó entre 
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1970 Y 1977 a un ritmo del 2.8 X anual. mientras que el Sistema de 

Cuentas Nacionales se~ala que de 1992 a 1983 aumentaron al 3.2 X. 

A~n cuando la rentabilidad no tiene que ver nadamás con el aumento 

en la masa de ganancias sino con el capital social. éste aumentó 

lentamente. segtln se desprende de la ca.ida de la inversión C16 X 
en 1982 y 27 :< en 1983>. 

Sin embargo, la recuperación que empezaba a darse. pronto se 

Yió li~itada por la dependencia financiera y comercial. El 

desarrollo de producción trajo consigo una disminución del saldo 

sUPe:ravitario en la cuenta corriente~ que de 5.342 millones de 

dólares en 1983, bajó a 3.967 en 1984. Esto ~ue expresión 

b4sicamente del impulso a las impertaciones ya que la reactivación 

de la inversión y de la economía en general hicieron aumentar las 

compras al exterior de "bienes de capital" en 42 ~ los de consumo 

necesario en 38 X y los Mbienes intermedios" en 36 X C25). 

Las cotnpras al e><terior de bie1'\es de capital por parte del 

sector p~blico disminuyeron en un 12 X. sin embargo el resultado 

final fué que las importaciones aumentaron 32 X en promedio. 

Mientras. las e><portaciones crecieron solamente 7.B (26). 

Los servicios financieros <intereses,. uti 1 idades y 

coenisiones) pagados al exterior~ aumentaron 16 % de 1993 1984; 

es decir. pasando de 10.662 millones a 12~364 millones de dólares. 

El resultado final del movimiento de mercancias y servicios. 

incluyendo el altisimo volumen de pagos financieros fué que el 

pa!s obtuvo un saldo positivo de 3~967 millones de dólares y que 

el compromiso contratado con la banca internacional,. de acuerdo 

con la estructuración de la deuda externa era la de amortizar 

sobre la deuda una suma de 2.655 millones de dólares. Sin embargo,. 

se mostr6 una clara tendencia la reducci6n y una posible 

cancelación del saldo positivo de la cuenta corriente de la 
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balanza de pagos; lo que significó una escasés de dinero mundial 

con los transtornos financieros y económicos que implicaba. 

El panorama, pues, sobre las relaciones comerciales Y 

~inancieras con el exterior tuvo como resultado que, el saldo 

cuenta corriente en 1994 (3,967> ya mostraba una tendencia la 

reducción, la cuA.l se aceleró con el repunte de la economia y de 

la inversión hasta 1985, pero sobre todo, con la calda de los 

precios y volumen de exportación de crr..rdo. De acuerdo con la 

reestructuración de la deuda externa pactada con la banca 

internacional en 1984, el pais debia amortizar 1,331 millones de 

dólares. Sus efectos mas importantes sobre el desarrollo económico 

del pais fueron: a> escasés de dinero mundial que se eKPresó 

incapacidad de pagos al exterior, por concepto de deuda,. 

intereses~ ganancias e importaciones; b) el desarrollo de la 

especulación sobre divisas y la fuga de capitales propiciada por 

la escaséz de dinero mundial; e) una nueva devaluación del peso en 

más del 100 X. De una cotización del dólar estadounid~nse de 

215.24 en enero de 1985 pasó a casi 500 Pesos hasta entrado 1986; 

la reducción de la renta petrolera obligó al Estado a reducir el 

gasto p~blico programado, despidiéndo a mAs de 50 mil burócratas 

'y; reaparición de ranstornos financieros 

especulación> as! como nuevos desequilibrios 

productivo. 

<inf'laci6n y 

el aparato 

Para los grandes inversionistas del mercado, la decisión 

estatal de soatener en 1987 las altas tasas de interés, hicieron 

posibles pingües ganancias. También adoptar una politica cambiaria 

"realista" dejando que el peso se devaluara cada vez mAs, permitió 

cuantiosos beneficios para aquellas empresas que realizan el 

grueso de las eKportaciones del sector privado. 

Las empresas que, sin perjuicio de su operación, canalizaron 

grandes reo::ursos al mercado de Cetes, o simplemente a inversiones 
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papeles bancarios aumen~aron grandemente sus ganancias .. 

Aquellos que impulsaron la fuga de capitales y aón las empresas 

que adquirieron t1tulos de otras compal'tias a precios bajos. como 

algunas trasnacionales, que compraron deuda. lograron también 

considerables provechos. 

No obstante,. lo que destaca es q•...ie estos beneficios 1 imita ron 

el acervo de recursos efectivamente disponibles y usados para 

ampliar la planta industrial .. Es decir. restringieron el fondo de 

ao.aulación .. Esto. sumado a la sangria que la nación su~rió (y 

sufre todavia) para continuar pagando los intereses de la deuda 

aKterna. 

A ~inales de 1987 se realizaron varias sesiones en la CAmara 

de Diputados, en las qt.Je algunos de los Secretarios de Estado 

defendieron diversas propuestas del ejecutivo para hacer frente 

la sutuación. El prOPio Presid~nte envió varios documentos como la 

L•Y de Ingresos de 1987, los Criterios Generales de Politica 

Económica para 1987,. que en conjunto constitu1an una evaluación de 

las 11.neas seguidas po1· la adlninistraci6n. Tanto en los documentos 

cont0 en las intervenciones se hizo una defensa de la politica 

adoptada <27). 

Se dijo que debia continuarse con la politica de saneamiento 

de las finanzas públicas, reordenando el sector paraestal, 

•anteniendo precios reales, entre ellos el tipo de cambio. 

insistir en la apertura de la econom1a y sobre todo, en el ca~bio 

estriuctural, que en esa perspectiva soe: denomi6 '"reconversión 

industrial" <28>. 

Dicha 11 reconversión'" se de~inia sobre cuatro vertientes: 

a> reconvertir las ramas tradicionales; b> articular cadenas 

productivas; e) fomentar el crecimiento estable de las ramas 

modernas, y; d) crear la ind•..astria de alta tecnologia. 
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El Secretario de Hacienda insistió en que el programa 

económico habla tenido positivos resultados durante 1983 Y 1985. 

Pero para ese ano (1987) nuevos sacrificios debie.ron do?: hacerse 

para incrementar el ahorro financiero Y 1 levar adelante el 

"Programa de Aliento y Crecimiento". A su jicio,. tales resultados 

eran insuficie:ntes por lo qi.Je era necesario reno::>gociar 1ª. deuda 

externa ~ ~ recursos frescos. El entonces Secretario de 

Programación y Presupuesto. Salinas de Gortari. insistió en que 

ºno 5e soslayan ang•.&stias" .. pero que se mantendria el control de 

la economia~ asegurando "conservar intactas J.ll. instit•..iciones y la 

soberanía nacional". Y finalizaba ~ deci'SiOne§ gubernamentales 

t:!!!.n ~ correctas" (29). 

La QKperiencia de los últimos anos ~erece 

profl.N'"lda y atención particular. Sin embargo,. 

refleKi6n 

algunos 

resultados inmediatos ya perfilaban al orden actual y el precio 

que los trabajadores y el pueblo en general deberian de pagar. Es 

decir7 la crisis que sacudi6 al pais ha sido parte de un proceso 

de larga duración que afecta al conjunto de las econom1as,. por lo 

que en "'6Kico. 6sta no se debió a la caida de. los precios del 

petróleo. 

En cuanto a la deuda eKterna. ya en 1987 se deb1a mA.s Por la 

capitalización de sus intereses7 e incluso se optó Por pagar con 

activos naci•.>nales. De tal manera que parte del capital nacional 

comenzó a pasar de los acreedores eKtranjeros. sin que a la vez se 

resuelva la cuestión del pago de la deuda. 

Va en 19877 los acraedores pasaron a ser propietarios del 

45 X de las acciones de la emPresa controladora del Grupo Alfa. 

Esta QPeración implicó la condonación de 900 millones de la deuda 

eKterna. de este grupo. Con ellos los bancos acreedores pasaron a 

ser los accionistas mayoritarios pudiendo nombrar a nueve de los 

15 miembros del Consejo de Administración. No obtante, este 
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arreglo sólo incluyó al 30 ~ de la deuda externa del consorcio. 

El resto,,, que f"ué contratada por .s•..sbsidiarias como HYLSA,. no f"ué 

objeto de negociación (30). 

Ese sólo hecho es indicativo y revelador de lo grave de la 

f"orma en que empezó a resolverse el problema de la deuda. 

Posteriormente,,, otros comenzaron a buscar soluciones semejantes. 

Bajo el régimen de gobierno actual se ha permitido y esta 

afectflndose,,, de no cambiar la estrategia y defender la soberania 

en el mAs amplio sentido,,, a sectores de ramas prioritarias en el 

desarrollo de la nación. Las fracciones dominantes del capital en 

nuestro pais est.6.n apostando una apertura sin limites,,, 

propiciadas y justificadas por los atarnos epigonos de sus 

intereses,,, augurando una restricción mayor la independencia 

económica Y el riesgo mis~o para la soberania de la Nación. 
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CONCLUSIONES 

I. A través del presente ensayo, hemos constatado que por lo menos 

en los últimos 20 aNos, el capitalismo mexicano se encuentra 

inmerso en una crisis que trasciende a su aparato productivo. Esto 
r:M"\C.Uentra variadas formas de expresión que van desde la 

metamorfós1s proimperialista de la bUrguesia mexicana y de sus 

promotores 9..&bernamentales, hasta la teoría económica dominante 

qua no s6lo justifica el orden social imperante, pues ella es en 

última instancia el cuerpo teórico que dá. sistematisidad a la 

ideologia burguesa, la cuál ha usurpando el lugar que le 

corresponde a la Ciencia Econ6mica. 

La crisis es un fen6men~ inherente al capitalismo mundial y 

es la forma de manifiestaci6n necesaria de su desarrollo. Pero 

taMbién existen caracteristicas particulares al capitalisnao 

me:Kicano. as! como de l~s formas en que la burguesia adquiere 

conocimiento y explicación de su propia realidad. La teoria,. en 

general, sobre la cuAl s•..1stenta sus dacisiOf'lQS •ateria 

económica. se encuentra hoy fuertemente cuestionada desde su 

interior. teniendo cada vez menos argumentos qua la sost~ngan 

el plano 169ico-cient1fico. Prueba de ello es la fuerza que 

rApidamente viene cobrando la escuela neorricardiana frente al 

AnAlisis Econó~ico Moderno. 

En efecto. hemos se"alado Q'14ó06 m.4'fÍ4 su inconsistencia 

objetiva y sistemAtica, en la medida en que, por un lado no tiene 

un objeto de estudio definido; por otro, no eKisten condiciones 

históricamente determinadas que expresen la teoria et::onónlica 

dominante o que puedan ser expresadas Por la teoria en c1..1estión; 

es subjetiva por cuanto que sus leyes obedecen la voh.mtad, 
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Preferencias y decisiones de individuos autónomos. 

Los neorricardianos (con Sraffa a la cabeza>. no sólo 

cuestionan a la teoria neoclAsica-marginalista. También critican a 

la teoria marxista del valor. Ellos han centrado su atención sobre 

condiciones las condiciones t..bcnicas que determinan el producto y 

su distribución. ignorando que. principio. para Ricardo el 

trabajo era medida del valor de cambio. Sin embargo los 

neorricardianos pasan sin ver éste elemento escencial de los 

procesos econó•icos. 

11. Por otro lado. la Economia Politica Marxista se presenta COMO 

la única teoria econó~ica cientifica que puede vertebrar una 

acción analitica-propositiva que acceda formas profundas de 

conocimiento y del estudio de la realidad total capitalista. y 

una acción critica-transforraadora-reivindicativa de las clases 

trabajadoras y de la sociedad en su conjunto. 

Por ollo es que no deben soslayarse los problemas temá.ticos 

que le subyacen. antes al contrario. Pues un estudio m.i.s profundo 

y C:QfllProtnetido con el desarrollo de la ciencia econó•ica indica. 

que dichos problemas si 1nts•os: plante¡an sus propias 

pautas metodológicas para superarlos. Tal es el caso del debate 

~ecular sobre los valores y precios. En s17 este binomio expresa. 

en rigor. el Problema sustancial del sistema c~pitalista de 

producción y que se resuelbe s
0

i se reconoce al tierapo de trabajo 

socialntente. nace:sario en su 

cuantitativa.ente proporcional a 

Hnitud 

las 

y su 

necesidades 

tendencia 

sociales 

(ver Lenine Rojas o. "La Ganancia en Crisis.. Primera Parte y a 

Aejandro Valle B. 11 Valor y Orecio: Una Forma de Regular el Trabajo 

Social">. 

111. Al querer efectuar un anAl is is sobre el comportamiento de la 

plusval1a y la ganancia en la perspectiva del Dr. Lenine Rojas o •. 
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el cuAl caracterizamos como el único estudio marxista ortodoxo 

(de acuerdo a la definición de G. Lukas>. dimos cuenta de las 

dificultades que ello entrana. Por lo que res~ltó menos que 

imposible nuestra intención original que consistia 

actualización de los resultados de Lenine para el 

en una 

periodo 

1969-1992. por lo menos. Todo esto debido la inexistencia de 

series estad1 sticas que reporten los acervos y formación de 

capital fijo. y que ademAs lo hagan para todas y cada una de las 

ramas económicas. La única serie completa sobre acervos y 

formación de capital existente Chasta el momento:> de Poner punto 

final a nuestro ensayo) es la que editó el Banco de México en 

1969: "Cu.antas Nacionales y Acervos de Capital Consolidadas y Por 

Tipo de Actividad Económica 1950-1967". 

IV. Pese a lo anterior. es posible tener una apro:<imación sobre la 

acumulación de capital en México. Sin abandonar lineas teóricas 

fundamentales de la Econom1a Po11tica se recurre a la inforMaci6n 

disponible adoptando criterios generales para ilustrar la 

acumulación. composición y rotación de capital y una aproximación 

de la plusvalia apropiada. 

V. El Dr. Lenine Rojas a través de sus resultados <ver aneKo 

estadistico de "La Ganancia en Crisis">~ indica que la industrias 

mA5 dinAmicas ~ueron también las de mas alta composición or9Anica 

condicionando una tendencia a la disminución de la rentabilidad 

capitalista. El aumento de capital social acumulado continu6 

incrementando la composición orgAnica. Sin embargo. el aumento de 

la productividad e intensidad del trabajo. de acuerdo nuestros 

resultados, no pudieron contrarrestar la tendencia a la baja de la 

tasa de ganacia iniciada en las postrimerias de la década 

anterior. 

VI. El estado meMicano evitó Ulla Profundización de la tendencia 

sef'íalada y que se manifestó explosivamente entre 1974 y 1977. 
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mediante asignación de recursos provenientes de la deuda externa y 

la petrolización de la economia. Los efectos posteriores 

significaron para el pais una transferencia de la riqueza generada 

en México hacia el exterior. 

Vil. El endeYdamiento externo de paises como el nuestro. ha sido 

una de las formas en que se manifiestan las tendencias recesivas 

de las e:cot'\Oftlias il'llPGrialistas; la caida de los precios del 

petróleo. el alza de las tasas de interés. la escasés de divisas. 

devaluaciones. espec:ulación. ocupación. bloqueos. etc~ En ese 

sentido. el Gobierno mexicano ha diseftado un plan de adaptación 

gradual que se resuelve en una tnayor dependencia del proceso de 

reproducción con el exterior. principal1M!f'\te con la economia 

norteamericana .. 

Por otra parte. la recuperación econó•ica. la burguesla y sus 

epigonos. la han disef"l:ado sobre una contracción criminal de los 

salarios. twiponiendo una pobreza •eKtre1na" 

trabajadoras. alQPliando el ejército industrial 

aniqui landa las organizaciones sindicales. 

modi~icaciones a la legislación laboral. etc. 

a las 

de 

clases 

reserva. 

implementando 

Vlll. A partir del perfil econ6mico configurado entre 1982 y 1987. 

las espec:tativas de nuestro desarrollo pasan virtualmente por el 

desmantelamiento del aparato productivo~ apertura e~tremadamente 

abierta al imPerialisMo norteamericano. etc. Cuestl•">nes éstas. 

qua ponen en condiciones su~amenta rrAgiles a la soberania 

independencia de nuestro pais. Por cierto.. con ésto se abre 

ta•bi6n \M'l procaso de resistencia de las clases traba1adoras. la 

cu•l plantea a su vez. abrir diversos frentes de lYCha. Uno de 

éstos habrA de ser la lucha contra esas concepciones misantrópicas 

que desestiman el valor de la fuerza de traba Jo en 1 a Prod1.Jcci6n 

de la riqueza para el disfri.Jte de la sociedad toda v el papel q•.Je 

ésta tiene en el contenido de la Critica de la Econom1a Politica. 
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ACERVOS T01ALES POR TRABAJADOR 
OCUPADO EN BE UU, (1985-19911. 

ACERVOS TOTALES 
DE CAPITAL 

AÑO 1 

1985 
1989 
1990 
1991 

645 
716.9 
688. 7 
651.2 

POBLAC!ON 
OCUPADA 

2 

18712.6 
18721 

18812.6 
18921 

ACERVOS TOTALES 
POR TRABAJADOR 

3 

34.46 
38.29 
36.61 
34.41 

Blaboración a partir de datos del Survey of 
Current Business, B. B. A. 1977-1991 

1) y 3}, miles de dolares corrientes 
2) millones de personas 

CUADRO l. Acervos por Trabajador en EE UU. 



~~iIBn. "fN~1rrn~s~AEP~1.m~ y sM.ARios 
CORRIENTES 1985 1989 1990 1991 

===================================•===================================== 
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE EE UU 4016.9 5200.B 5465.3 5670.B 

( Bl! llons of dollars 1 
CAPITAL FIJO 645 716.9 688.7 651.2 

( lnverslon f!Ja) 
SUELDOS Y SAi.ARiOS 2385.2 3079 3244.2 3371. 7 

-(RBLAC!ON PORCENTUAl.l-
PI8/CAP!TAl. FIJO 6.22 7.25 7.93 8.7 
PIB/SUELOOS Y SALARIOS 1.68 1.68 1.68 1.68 
CAPITAL FIJO/SUBl.005 Y SALARIOS 0.27 0.23 0.21 0.19 

FUENTE: Survey of Current Business, B. E. A. (1979-1992). 

CUADRO 2. Relación PIB, Capital F!Jo y Salarlos de EE UU. 



1 

EMPLEO Y TASA DE CRBC!HlENTO 
EN BE UU (1977 - 1969). 

{Hiles de personas J. 1 
1:============•============••••:1"========1::i::111111a1111:i:s11;1::c:zs: .. ••=cc1111c1:;i;s;1111c11111111====a11:==••============z11=:===1f=a======:: 

1977 1962 1983 1984 1965 1986 1987 1988 1989 1977-1989 
:;:::11:================••=• .. ====•,.===•.,•===•11=="'"'"'"'=•=m•=•=•= ~=••c=•==2•=•==•11::::z::D:s1.,,:1::::::=ao::::11aac11:::::za::===== 
TODAS LAS INDUSTRIAS 18884.6 18704.6 18339.5 18130.9 18712.6 17831.8 17985.8 17737 .6 18721 100-100 
PETROLEO 890.5 1225.3 1129.6 1061.5 1010.6 812.4 693.6 658.4 628 4.7 3.4 
MANUFACTURAS 11775 10532.8 10403. l 10660.4 10502.8 10431 10195.9 9819.9 10138.4 62.4 54.2 
COMERCIO 271 396. 7 376.9 372.7 367.5 317.6 314. 7 341.8 423.7 1.4 2.5 
FINANZAS CBXC. BANCOS) 862 1004 992.2 901.4 990.8 1054.1 1099.3 1080.9 --- 4.6 5.8 
SERVICIOS 739,6 993.8 1035.5 1060.3 1167.5 1262.5 1478 1530 1725. 7 3.9 9.2 
OTRAS INDUSTRIAS 4346.4 4551.9 4448.6 3983.8 4162. 7 4017 .6 4249.3 4338.3 4724.2 23.4 25.2 
==========:1======,.=============•===============================•===•==:1:c:::c::c:s:::::1::::::::::z:::11::::1::11cs:::11:1:::: 

FUENTE: Survey of Current Business, B. B. A. 11977-1990), 

CUADRO 3. Bllpleo y Tasa de Creclmlento en BE UU. 



CUENTAS NACIONALES DE HBl!CO A PRECIOS DB 1980 A PRBCIOS DE 1985 

1973 1975 1977 1979 1980 1981 1985 1987 1989 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 619.6 9B8.3 1674.7 2733.8 4226.5 5874 .4 455B8 193462 494055 
FORHAC!ON BRUTA DE CAPITAL FIJO 126.4 221. 7 339.1 661.3 1032.9 1509.4 4048 36485 ----
SALARIOS Rl!TR!BUCION Hl!NSUAL 65 100 169 226 4159.3 5674.3 100 411.5 873 

-RELACION PORCENTUAL-
P!B/CAP!TAL FIJO 20.4 22.43 20.24 24.18 24 .438 25.69 8.87 18.85 
P!B/SALAR!OS 10.49 10.11 10.09 8.26 98.41 96.59 0.21 0.21 
KAP!TAL FIJO/SALARIOS 1.94 2.21 2 2.92 0.24 0.26 4.04 8.86 

==========:==========================s::::s:=====::1:;1::s::=====•==a=======zn11:::::1aa========11==:====================== 
CUENT.AS NACIONALES DE BE UU. 
====================11=========:======:;::;;a:111::=====i:=======•============::::======•===c================c=:;:a:ci::::;z11::;:: 

1973 1975 1977 1979 1980 1981 1985 1987 1990 
==============================:========s====================-===================================================== 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 1297 .3 1516.3 1861. 7 2343.5 2556.6 2407 .5 3974.2 4497.2 5163.2 
FORHAC!ON BRUTA DE CAPITAL FIJO 240. 7 249.4 327 369 365.2 524.2 730.1 770.8 8533 
SALARIOS REHUNBRACION HORA 84. 7 100 117 .6 138.7 151.8 109.9 100 103.9 113.6 

-RELACIQN PORCENTUAL-
PIS/CAPITAL FIJO 19.297 16.42 17.37 15. 74 14.28 21.77 16.37 17.13 16.52 
PIS/SALARIOS 6.526 6.58 6.24 5.918 5.93 4.56 2.51 2.31 2.2 
CAPITAL FIJO/SALARIOS 2.64 2.49 2.78 2.66 2.4 4. 76 7.3 7.41 7.51 

FUENTE: F. H. l., Estad!stlcas Flnancleras Internacionales (1960-1992). 

CUADRO 4. Relación Comparativa México y BE UU. 
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AÑO 

1960 
1970 

CAPITAL 
GLOBAL 

I 

37074203 
113854572 

ROTACION DE CAPITAL EN PESOS 1970. 

COSTO DE 
PRODUCCION 

11 

~2582405 
1750717~7 

No. DE 
ROTACIONES 

II/I 

1.15 
1.54 

PERIODO DE 
ROTACION 
!/Il'365 

317 DIAS 
237 DIAS 

INCLUYE: ACERVOS DE CAPITAL FIJO, INVENTARIOS Y 
FONDO MONETARIO. ESTE ULTIMO ESTIMADO PARA 1970 
A PARTIR DE "OTROS ACTIVOS CIRCULANTES". 

Datos en base a Censos Industriales, Vil y IX 
de la Dirección General de estadística de 
Secretaría de Tndustria y Comercio. Méx., 1961-1971. 

CUADRO 7. Rotación de Capital. 
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AÑO 

1959 
1970 
1977 
1981 

ACBRVOS TOTALES (NBTOS) POR TRABAJAOOR 
OCUPADO BN HHllCO, 1977-1981. 

ACERVOS TOTALES 
DE CAPITAL 

1 
405 
773 

1?.34 
1692 

POBLAC!ON 
OCUPADA 

2 
10930 
13343 
17700 
20043 

ACERVOS TOTALES 
POR TRABAJADOR 

3 
37.l 

55 
69.7 
84.4 

Elaboración a partir de datos del Banco de Héxlco, S.C.N.H. 
y Acervos Brutos y Casto 1950-1967; Producto Interno Bruto 
y Gasto 1960-1977; S.P.P. S. C. N. H., 1978-1981. 

1} y 3), 11illones de pesos de 1960. 

2) 11lllones de personas. 

CUADRO 9. Acervos por Trabajador Ocupado. 



PRODUCTIVIDAD-INTENSIDAD EN MEXICO. 
(PRODUCTO POR TRABAJADOR: RELACION PJB 
A PRECIOS DE 1970/POBLACION OCUPADA) 

PERIODO 

1940-1950 
1950-1960 
1960-1977 
1977-1981 

TASA MEDIA DE 
CRECIMIENTO 

2.4 
2.8 
3.3 
2.9 

FUENTE: NAFINSA, La Economía Mexicana en Cifras, 
SPP, Sist.ema de Cuentas Naionales de México; 

1970-1978 y 1978-1981. 

CUADRO 10. Productividad-Intensidad. 



EVOLUCION OE ALGUNAS UMAS INOUSTRJALES ULACIONAb>..s 
CON LA PltOOOCCION 01 BIVllS QUE cotlSTlTUYtH 

IL CAPITAL FIJO l'H7-198t • ....................................... ro;~:······;;o~:···;··········ro;:x:····;;o~:····;··············;;o~:-~R 
PIB 1.al OCUP.Cbl POlt TltAB. lcli !"tB l•l OCUP.lbl POR TRAS. Ccl : PIS P.O. TRAS. 

KUIBLES Y ACCESOlllOS 
KrTALICOS 

1367 19.1 7\.57; 1668 23 72522: 5.1 725J.2 O.J 

PltOOUCTOS KETALICOS 
ISTitUCTUULIS 
HAOUIHAllA Y IOUIPO 
NO ELICTll:ICO 
KAOUINAllA Y APAll:A
TOS El.lCt'ilCOS 
úTltOS lOUIPOS Y KA
TER.U.t Di T~TE 
CONSTaUCCION 1 
INSTAUClONts 

TOTAL 

u .. 

1704 

"' 
32494 

40012 

.... 
68.6 

29.2 

16.l 

1277.5 

' ' 46.J 1 1~ J0.3 51•02 1 ti.9 51"02 

11.239 1 

' 58.J!ii:i 1 

56.9711 

' 27.93 1 

' 11.121 

,. .. 
2CJ87 

13:;9 

51052 

61.166 

92.9 

38.8 

21.9 

185\l.8 

2034.& 

85770 : 13 

' 76985115.1 

60255 : 10 

' 27569 :12 ... 

' 315"0 1 

85770 

76985 

6025!1 

27:>69 

2.8 ... 
'·' 
'" 

-0.l 

............................................................................................................................ 
Fu•nt•= SPP, Sl•t••• d• Cu•nt•• N•c:lon•I••· 
.al •Ilion•• d• ~·º• d• IQ70 
b) •IUOn•• d• ptir•o3nAS 
CI •ltlon.1 d• peSO• dS l 1il70 

CUADRO 11. Kvolucldn de Ramas Bcondmlcas (C3pltal P!Jol • 



ALGUNAS RAl!AS INOUSTlllALlS ll!LACllJNADAS CON U. 
PllOOt.k.'CIOH DE "ATERIAS PlllKAS 

"!llCO, lQBI, 

1971 : 1981 1 
--rom:ac:-11~.-:· ~BUI!;· -r.11oo1JC:-:- · -- pij'"B[A.:. r~ 

PIB OCUP. POR TRAB.: PIB l).."UP. POR TRAB.: ria C)...-UP. POM TRAB. 

"tN!RIA 
HILADO Y TEJIDOS DE FIBRAS DURAS 
ASllRADEllOS, INCLUSO TRIPU.Y 
PAP!t. Y CARBON 
l"PRVtTA Y EDITORIALES 
lEFllCACION DE PETllOL!O 
PrTlOOUl"ICA BAStCA 
OUIMICA llASIC'A 
AIM»MlS Y fHTILl?AHTES 
HCllCAS sun .• PU.ST. y F'IB. SIMT. 
OTIAS INDUSTllAS Qlll"ICAS 
PIODUCCIOH DE HULt 
AlTICULOS DE PU.STICOS 
1110110 Y SUS PIODUCTOS 
CIMENTO 
OTIOS PROD. "lMEIALts NO l"JETALICOS 
IND. DASICA DEL Hl!lllO Y HAC!llO 
IMD. e.-stCA DE METALES NO fUll. 
CARll:OCElllAS Y PARTts AUTCK1TRIC!S 
ELECTRICIDAD 

TOTAL 

3t!l~n .,, 
26S6 
6638 
46S5 .... 
zso~ 
21151 
1477 
6189 
4SSS 
SJl1 
4243 
28)2 
2'-22 
71Sl 

1ooo1.o 
2:00 ., .. 

1J6l.7 

127182 

263.2 
13.1 
68.U 
S2,4 
76.7 
.l.1.8 
18,1 
1';1,1 
10.6 
H.6 
39.8 
Jl,il. 
s2.a 

" " 122.9 
BS.1 

e1:~ 
6S.9 

34~,.2 

120.0:14 lJSSB 
52.Q 64!io 

38.60S 2~6 
126.67Q 6648 
60.b91 40S9 
~~.eoe 'ilJN 
1.JB,619 3562 
14~.2Cl7 2853 
¡JQ.J4 182! 

21s.8u. 6939 
144.447 41~ 
lb'J.lll 5279 

80.Jó 3SQ'il 
108.91) 2"74 
1(11.467 2292 
se.202 5869 

117.97'1 8776 
ltJO 1661 

77,185 4521 
::01.oao u65S 

36.57 125290 

226.S 
13 

63.4 
"6.6 
69.3 
.u.9 

2J 
18.6 
12.l 
29.J 

38 
30,'j 
49,S 
23,, 
1s.s 

lOb,4 
81J.3 
19.8 
58,S 
65.8 

1071.6 

l2S.921 b.l 
49.6l!i ·6.9 
40.l'iB -4.1 

1"2.661 1).1 
58.571 ·12.tl 

1.:!J.841 -2.:. 
l!i.4,869 42 
lSJ.387 O.l 
148.]74 23.6 
::!31).826 8.6 

109.2 -8.9 
173.002 -0.7 

72.707 ·1S.2 
105.726 -1:.0 
1"7.871 -5.4 

S!i.16 ·17,9 
109.29 -t2.6 
Sl.889 ·2,,5 
77,282 -28.3 

:22.n '·" 

' 116.91 

CUADRO 12. Ra•ae lndustrlilles Relacionadas con Materias Prlaas. 

'·' ·0.11 
-7.0 

·tl.1 
-9.b 
O.:? 

27.1 
-2.t> 

" ·I _,_5 
.z.~ 

·6.2 
·0.1 

'"' -tl.4 
-5,6 

-·· -28., 
·0.1 

"º •1:1,2 

' 1::,,., 
-:l.~ 
.;:.b 
11.7 

'·' '·' '·' ·24.t> 

"' •?.S 
-2.~ 
-8.4 
•!i,2 
-7,, 

-lb.1 
0.1 

'·' 



FORHllCION DR CAPITAL POR ORIGEN 
(ell lones de pesos de 1970) 

1981 1982 
1981 1982 

1983 (1981=1001 

NACIONAL 178071 162295 126727 100 91 
se !HPORTAOO 48351 28018 10514 100 

FUENTE: Cálculos en base a datos de S.P.P., 
Sisteaa de Cuentas Nacionales de Héxico, 
1981-1983. Tomo lil. 

CUADRO 13. Fornaclón de Capital por Origen. 

1983 

71 
22 



EVOUJCIOH D! LA l::COtOIU l'\fUCMA POlt ACTlVIDAU EOJHCl!t..:A 

1977 1 9 B 1 
•••••••••naau••••u•uaU .. Q••••&••••••••••••••••••u••••·••••a•H••••-••••••••••••=••••••••••u•-•••••n••••••u••••• .. ••••·••••"••• 

PIB POBL. Ol."UPADA PliOO, POR TRAB. PIB POl!L, OCUPADA PROD. POR Tll.A8. PI8 P. o. r11Uu. l\.lW 
.t b e a. b e TRA8. 

••••••••••H••••••••na•a••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••=••••••••••••••••••••••••••••••••-·••••••••••·• 
AGHlCULTURA 38971 420".? 9175 47138 1.318 10742 4,9 1.1 3.7 
SllV. CAHAD. Y PESCA :l9lt.5 695 t.1935 33161 8-01 41399 3.3 :J.b -1.2 
HU'l!llIA ldl l708t. t'l7 Bti721 31593 263 120125 18 7.5 ti.!> 
INDUSTlllA !WIUFACTURERA 1610:17 2051 1t1Slt1 224326 ~2 86246 8.b 5,5 1 
El.ECTkJCIDAD 9941 55 130745 13f>47 bb 20b713 B.2 4.1 J,fo 
COtlST!tUCCION 324'l4 llbl 27'.140 51652 1861 27557 12.4 13 -J.J 
TRAHSP. AUW:llt. Y '-"""-'HIC. 42479 t164 63979 b9710 9118 --·- 13.2 IO.' 2.~ 
SERVICIOS FIHANCl!ROS !el 71452 309 ---- SbllJ 425 ---- 4.8 t1.J 
C'CliEkCIO 145587 193!> 20174 2285 --·- 9.2 4.2 
AIKJN. PUllLICA Y DEFENSA 21539 11b 3UJ63 989 815 -··· 9 8.4 

TOTAL 657121 16238 40505 908765 200~3 45341 6,4 "' ';?,'} 

••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••U••••••"'"ªª"ª"ª•n•auaaoc&•u••• .. ••••••••••••••••••••••n~••"'A•a•••••••••••• 
f1JVIT.ll: $,P.P. Sutvu da Cut!ntH N.iclono1lea dct Mellico, 1970-1901 • 

.iJ sillones de ~tos de 1970 di incluye eitr.1cclón de petrOleo y 1!45 
bl •lle. da person.u el Incluye seguros y dqullerde bienes inaut!bles 
e) •llea de peaoa de ¡970 

CUADRO 14. Evolucldn Económica por Actividad. 



NOTAS "' L A PRl"ERA P A R T E 

1) LEY DE INF'OaWACION Y ESTUDIOS ESTADXSTICOS, MEX. 10'88. 

21 A, B, C. DE LAS CUENTAS NACIONALES. p. 7. SPP. 1911". 

ENOELS, DXALICCT1CA NATURALEZA, CARTAOO, 

MEX, 1091. 

ERNEST MANDEL, TRATADO DE ECONOMIA POLlTICA NARXl.STA, l". t.d, 

ED. EllA. WEX. s.P?B. 

lDEW. SUBRAYADO EN EL OM.J.01.NAL. 

LEN1NE llO.IAS O. t..• GANANCIA EN CRJ:S:IS, 

NEX. lPBO. 

PABLOS. zoo. 

71 LENlNE ROJAS O. EL FI.NANCIEllO, 1"4 DE ENERO DE 1000. 

LENINE ROJAS O. LA GANANCIA EN CRISIS, P. 207. 

JUAN CASTAXNOTS, DINERO VALOR PltECIOS, 

S."94., 

lOEM, P. 904. 

U) LENINIC M.0.JAS, LA GANANCIA EN ca1s1s •.• P. zoe. 

ow::oao LUICAC1'S, HISTORIA y CONCIENCXA 

oat.JAL•o. WEX. 10d9. 

:f.91 LENJ.NE &0.JAS,. LA OANANCXA EN caxsxs. P. 9Z. 

OJ.LES DOSTALER, H'.ISTOJIU:A DE 

MICX. 1"78. 

DEBATE. 

1!:51 LENINE ao..rAs. LA OANANCIA ••••••• 

CARLOS PERZABAL, ACUWULACION COWPLE..rA 

XXI, MEX. 1P98. 

171 :IDEM, P. 14. 

181 lDEM. 

101 lDEM, 

2:0l LENlNE ao..rAs. LA OANANlCA •••• 

zu PEaZABAL. ar. CIT." •• •1. 
IDEM, SECCION BlBL:J.OORAFICA. 

291 JUAN CASTAINOTS, OP. CIT •• 

%41 lDEM. 

lDEW. P. :L9. 
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Zdl 1DEM. P. S.o6!1. 

Z?> IDll:M.. P. t.os. 

29) Y. l. LENIN, EL DESA&&aLLa DICL CAPITAL1SM.a aus1A. 

F. C. E. M.EX. t.O'r.I. wMo.ric eata.blaci.ó la. di.f•renci.a. anLre 

reproduce 

MEDIO 

M.ERCANCIAS, r. zt.. ED. aucas-TAU. •A&CELONA. ltSPA.R'A. t.Odel. 

SO> IDEW, P. Z7. 

JU.) LENINE ROJAS, ltL FINANCIERO. •-os.-oo. 

!IZ) ACEavos y roawACION Dlt CAPl.TAL. BANCO 011: M.i:tXICO, t.s>d7. 

99> CA.STAJNOTS, OP. Cl.T. • P. ll!H .• 

.,, Sl.MON ICUSNETS, CONCEPTOS SUPUESTOS EN LA.S PaOYltCClONES 

LAaOO PLAZO DEL PRODUCTO NACl.ONAL, P. •?S.. ED. ••Neo DIC MEX • ....... 
..,, Lll:NINll: RO.u.s. OP. CIT •• P •••• 

CARTA DEL U DE .JULIO t.Ba9, ICN ICUOllCLMAM, 

ltD. CIENCIAS SOCl.ALIESI. LA HA•ANA, •P'1"!1. tCITADO PO• L. ao.IAS) 

MARX. ltL CA.PI.TAL, P. O, ll:D. SIOLO XXI, Mll:X. i.PBi.. 

H> SAMla AM"lt-1, LA LEY DltL VALOlt, P. O. CD, F. C. E. MICX, 

.. 

t.Od, 

fil) MAaX., P&OLOOO A. LA. CONTal9UClON A LA CSIT1CA DE LA ECONOMIA 

POLITICA, ltD. Sl.OLO XXI. 

40> CA&TELIER. .JltAN. ••ooucc10N y EXl:DltNTE. 

i."78. 

4U IDEM. P. Si.. 

421 PIEllO S&AFFA, COR•ESPONDENCIA DAVID atcAaDO. 

v111. r. c. a:. 

r.c.c. MEX. 

Z?O, 

DA.V.JO a1cA.aDo. P&lt-.!Cl.PIOS ECONOMIA POL1TICA- Y Ta1aUTACION, 

P. '!I, ll:D. F. C. E. MltX. s.oe:S. 

CAltLO •ENETTI.. VA.LO& Y Dt.STR1BUCI.ON. MADRID, 

i."78. 

4'!11 IDEM. 

4dJ MA.ax, EL CAP1TA.L, T. 111. 

IDEM, EPILOOO A LA Za.. ltdi.ci.ón. 
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48J '.lOEM., P. i~. 

40> '.lDEM. 

OASTON BACHELARD, FOllW.ACION DEL ESPlRlTU 

zaz. ED. S'.lOLO xxx. BUENOS AIRES. t.V7Z. 

!ISU MARX. lNTllODUCCION OENEllAL •• , • P. 77. 

!SZ> IDEN, 

ClENT'.lFlCO, 

VALORACIONES lDEOLOOlCAS EN SOCIAL, 

UNIVEllSIDAD. UNJ:VEllSIDAD NACIONAL DEL LJ:TORAL, # dZ, STA. FE, 

AllOENTlNA, 1"'64. 

NARX, EL CAPITAL. P. 19. 

!S!:Sl LENlN.J'I;: RO.IAS, OP. CJ:T •• P. 

M. DOBa, EN BASE A SRAFFA. 

~7> RESPECTO VER SAMlR AWIN, DEL VALKOR 

WATElllALlSWO lllSTOlllCO. ED. F. C. E. MEX. iOOS.. 

DUNAYEVSKAYA RAYA, FlLOSOFXA Y REVOLUClON. PP. 00-01. 

SJ:OLO XXI, MEX. 1.V1?. 

!5PJ MARINA BIAUCHI, TEORlA DEL VALOll DESDE LOS CLASlCOS MARX, 

1.dCI, ED. CONUN:lCACION. ESPA.f::J'A, unz. 

dOJ AL RESPECTO VER HECTOa ltL ESTRUCTURALISMO 

PENSAMIENTO SALVA.IE Y LA MUERTE. ED. F. C. E. 

dU MARX, INTRODUCCION OENERAL. P. 64. 

dZ) IDEM. 

d!t) CARTELIEa, OP. Cl.T., PP. ?-a. 

64) IDEM P. !IC:SZ:. 

dl!Sl IDEM. P. f..Z. 

Od> IDEM. P. f..!S. 

d?I CAR LO aENETTX, OP. CXT. 

dal XDEM. P. 14!1. 

70> IDICM. P. ~. 

7U IDICM P. i4t. 

IDEW P. 67, 

7!11 lDEM. •• zoa. 
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NOTAS A LA SEGUNDA PARTE. 

:U WAax. CAPITAL. :r.11 .. VOL. VI. •• "'"· ED. •r.ot.o 

ZI IDEW •• p. 

9l 1DEM. P. 

IDEW.. :i?d 

IDEN., P. Ull9 

IOEW., f.94 

IDEW •• p, f.00 

IDEW., t.9f. 

"" LENUUC ao.JAS, OP. ct:T. !Sd-Pd. 

t.O> MAaX, OP. C1T, • P, pes, 

S.t> IDEM, • P, 

f.Z) NA.ax •• EL CAPITAL. T. 1:, VOL ••• 

f.91 <VER S'ltCCJ.OH •1at.1.ooaAF1.CAl. 

PLU&VALJ:A, T., 111. JCD, FONDO DE 

CULTUaA CCONON1.CA, MICX., t.'1'90, 

e1 LEN:INE ao.JAS, LA OANANCJ.A EN caxsis. CAP. J:. 

t.CSI ID'EM.,. P. ?!S. 

f.71 ID'ltM •• P. ?Z.. 

t.91 l.DEM., P. 7a. 

&O'I IDEW. 

201 IDEM. 

zu LtNSNE ao.JAS. OP. CIT. •• Pt.. 

ZZl LACHICMAN ICN CalTICA DE LA ICCONOMIA CLASl.CA. PP. 

A.aJEL, aAaCS:LONA, iP'?Z. 

OCUPACION, EL IHT&:al:S 

D:INEao •••• Oó--9"7. ED, r. c. E. WEXICO, 19"7•. 

CAPITAL FORMATION 

""'· 
EL 

NATXONAL KUZNETS, PaOPORTION or 

paODUCT. EN ••n:aICAN REVl.EW, PAPERS AND PROCEltDINOS, 

XL'll <MAYO i.95ZI PP. !SO?-!SZd 
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OUlLLEN ROMO. LECCXONES ECONOWIA WARKXSTA, 

ED. SEP-FCE. MEK1CO, t.088. 

:Zd> HARRY .JOHNSON, THE IWPORTANCE or CAWBJtlDOE FOR TH& 

ICEYNESlAN ECONOWICS, AWEltlCAN ECONOWIC REVtEY (MAYO DE 

U>di.), PP. 

FEDEltlCO NOVELO, TEOR:IA ECONOWICA kEYMESlANA, 

U. A. w. KOCHUU.LCO. TAN8tEM. EN ESE SEMT1DO, 0AL8RA1TH 

"Wuchoa eapoci.o.li.alC18 ho.n 11o•leni.do que quo pre11lo.r mQ. 

o.lenctOn precuraor•11 y reo.ti.dad, lG 

pr•po.ro.ción por á'illoa dol terreno conlri.buyó mucho lG 

o.c•plo.ci.c:in ICoynec. Ea loa orudi.loa ro.:r.ón~. .JOHN 

loc:ENETH OALDltAXTH, EL DINERO. EDlCXOMES ORBIS, ESPANA, i.083. PP. 

:ZSl'> ICEYNES, OP. ClT. P. 

90> DAV:XD a:xcAaDo, FoaKUt..A LA LEY DE SAY DE LA SIOUIENTE: NANEltA: 

vendotr,. y 

lo. exclualva. i.nlonci.ón de comprar otro. quo 

pueda. aerla Ulll, o que pu•do. conlri.bu.Lr a. lc;1. produ.cci.Ón 

fu.lu.ro.. produ.clr, por to lo.f"llo,. convi.•rl• 

con•umi.dor propi.oa blen•• 

compra.dor y conaumi.dor do loa bi.enoa de o.lguno. p•raono. 

••• La.a producci.onoa compro.da.a producci.of"I•• 

por aorvid.oa; ol dinero •• aólo •l med1.o por •l cuá.l 

eroclUo. cambi.oM. PR:INCIPIOS DE ECONONIA POL.lTtCA 

T•IBUTAClON, ED. F. c. E. WEKICO. toeo. :Z?!l-%74. 

SU KEYNIES, OP. CIT. P. 69. 

SZ> ELO:ISA AND.JEL, KEYNES: T'EOa:XA oc DEMANDA Ct-

DES'EGlUU .. lBRlO. ED. FAC. DE ECONOWlA, UNAW. t."'98. P. 47. 

SS> IDEM. P. 55 • 

.... , kEYNES, OP. CIT •• c1acu1TO ECONOllltCO 

!l'!U ICEYNES, OP. C:XT. • p. u.e. 

TEOatA DEL ACELERADOR tver a.ulOr•el 

.JOAN aoatNSOl'I, lNTROOUCCION LA TEOIUA o.:; LA OCUPAC:XON, ED • 
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UNAW, NICXl.CO., t.POO. P. 9. 

ICICYMES, OP. Cl.T. • 

9PJ 1.0ltM, P. 

40J l.OltM, P. Z?. 

ANTONIO SAClll.STAN COt.As. IC:EYNltS ANTE t.A ca:rs1.s NUNDl.AL 

ANOS OCHENTA, ED. Sl.Ot.O XXI., WEX. • U)8?, PP. 

Dt.•nn.nuct.ón de CONSUWO l.MDl.Vl.DUAt. = a.u.m.nlo de l. CO.p. ( ••• ). 

l.DEM. 

ICEYMES, OP. Cl:T. • CAP. XXI., pp. Z?9-8t.7. 

Et.01.SA AD.JEt., OP. Cl.T,. pp. !!Jd-!S8 •• 

4!!Jl ICEYNl:S, OP. Cl.T,. pp. 

HECTO• OUl.t.t.ICM aowo. OP. CXT •• p. 4t.t.. 

lDICW, P. 4t.Z. 

ICl.01.SA AD.IEL, OP. Cl.T. • p. 

l.DEN, p. 09. 

!!10> HECTO• OUILJ,.ICM lllONO, OP. CIT.• p. 4t.O. 

LAD1SLAU VON •ORTIICIEVICS, CONTlllI•UCl.ON 

LA CONSTlllUCCl.ON 

UNA aECTJ:rJCACJ.ON 

LOS FUNDAMENTOS 

VOLUMEN 111 CA.PI.TAL, ECONONlA •uaoUltSA y ICCONONXA 

SOCXALXSTA. CUADERNOS DE PASADO PRICSICNTIC, Sl.OLO XX%. 

MEX. • t.O?ll. 

!:SZ1 .J. CA.aTltLLXEa. o•. Cl.T. 

~·· 
SRAF"FA, PRODUCClON DI: 

llllCRCANCXAS <PRELUDIO A UNA cal.TI.CA PE LA TEORl.A ECONOMl.CAl. 

EDl.CJ.ONES Ol.ICOS TAU. 8ARCELONA-ltSPARA. t.POO. P. U. 

l.DEM, P. t.•. 

!:1!:11 CARLO BENICTTt., 

CARTELLllCa, 

OAVl.D lllJ:CAlllDO, 

Cl.T. • P, 

Cl.T •• 

CIT •• 

CAlllLO •ENIETTX., •ERTHOWJ.EU, S. DE •aUNHOFF 

EL •• TEOllll.AS DEL VA.Loa y t.A 01.STIUBUClON. 

WEXl.CO, t.09t.. 

SlllAFFA, OP, Cl.T. • P, t.?. 

dOJ IDEW., P. tP. 
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df.J J:DEM. • P. ZS.. 

CSZJ J:DEM. • P. 

dll) J:DEM. • P. 

G&I J:DEM. • P. 

05> J:Dltlil. • P. 

J:DEM., P. 

d?J PJ:E••E SALAMA, 

S.PIM.. P. S.de. 

VALOR, POPULAR 

del •1tM1:TTJ:. CAaTELLJ:Ea. AT ICL •• TEORJ:AS. DEL VALO• ••• P. 

dOt J:DEM. • P. 29. 

?OJ LENJ:NE ao.JAS. LA OANANCJ:A EN cal'.S':tS. •• 

?U P. SALAWA, OP. CJ:T. • P. S.dO. 

?Z:J •• SAaArrA. OP. CJ:T.. •• 4%. 

?SJ J:Dl:M. • P. '!S4. 

74J lDEM. 

7'!S) IDICM. • suaa.r. y ADO NJ:O. 

7CS> J:DEM ••••• 55-'!Sd, suaaAYADO NJO. 

"1'71 J:Dtr:M. • P.• 55 

'79) IDEM •• P.• !S? 

?O> lDEM. • P. !St:a' 

90) J:DEN. • PP. dO, 

eU CARLO 91CNETTl. 

MEXl.CO, 

ALOUNAS ADJ:C'IONALES PUEDEN ENCONTRARSE 

EN '"ELEMENTOS PAaA UNA CllJ:TJ:CA MA•XtsTA DE P. CAR LO 

aJE:Nl:TTJ:, SUZANNE DE •RUNKOFF V .IEAN CAllTEL'IEll, OP. CIT. 
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NOTAS A LA TERCERA PARTE 

u VALICNZUELA FEl.100 • ..rosE c. ~QUE ICS UN PATaON DIC ACUMULACION? 

SEaIE ECONOW:IA DE LOS 80, ED. U, N, A. N, t9'>0, P. :10. 

IDEM. 

91 SEOUN Ll:OPOLDO SOL:IS, LAS :r:NDUS:Tltl:A.S P•ODUCTOaAs DE •IENl:S 

CONSUMO PASAllON DEL '1Z M EN 1.~0 AL :1,, 7 te EN 1.00:S, EN TANTO QUE 

LAS: DE PaODUCCION DEL Z7, • ,.,.,,., 
Ml:ENTltAS: QUE LA TASA DE CRECUUENTO DE LAS' Pa:lMERAS FUE H, 

LAS: SEGUNDAS: LLICOO AL 1.t. t REAL1DAD ECONOMl:CA NICX1CANA: 

aETROV1S10N Y PEa&PECT1VAS·". ED. S:. XX1. CAP.• V, 

•1 v:r::r: y :r:x CENSOS: J:NDUSTRIALES o. o. s:. :r:. c. accx:r:co. 1.0r01-:1.0?1. 

:n MARX. ICL CAPl:TAL. T. :r:n. ED. F. c. E. P. r.s. 

LEOPOLDO S:OL'.IS, or. C1T.. •• Ud. 

51, p, P.• SISTEMA DE CUENTAS NAC10NALES DE NEX:ICO, 

TOMO :l'.II, 

UNA DE LAS ltAZONES FUNDAMENTALES DICL S:UPEltAVlT COMEaC.AL 

DE u•z. FUE LA CAlDA DE LAS :IMPOllTAC%0NCS DE NA.Q.U1NAlllA 

EQU'.IPO. D'Elt'.l•ADAS DE UN DOaLIC MECANISMO: CA.IDA DE 

Y DEVALUACION DEL PESO. 

INVEltSION 

S. P. P. SISTEMA 

111. 

CUENTAS NACIONALES DE NEXICO, 1.081-1099, T. 

COltltESPONDEN A ILUSTRACION DEL CASO 

ltEF:IEltEN NO NA.DAMAS: A MATEltlAS: Pltl:MAS: ALMACENADAS:, SINO TAM•1EN 

PltODUCTOS TERMINADOS V PltODUCTOS SEM:IELA•01tADOS; HEMOS 

SUPUESTO QUE LA DlSNINUC10N 

DlSMlNUCION DE SUS COMPONENTES. 

NAFINSA, t.09•; OP, C1T. 

DE lNVICNTAltl:OS 

t.ZI EL Pl• CltECIO ENTRE Ull"10-t.QeZ A UNA TASA 

NAFINSA, LA ECONOMlA MEX1CANA EN Cl:Jl'ltAS, 108 ... 
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DIC Mll:XJ:CO, 'INrOaME ANUAL. VARIOS AÑOS; NAFlNS:A., 

ICCONOM..-. MEXJ:CANA EN ci:FaAS0 

,t.cD TAN SOLO EN EL PEll'IODO DIC A .. oe.. SIC ESTJ:WA QUIC SALXICaON 

DEL PA.1S Z!I KJ.L MJ:LLONES DIC DOLARES. VEASIC '"J:NFOawa:: ANUAL· DEL 

•ANCO DIC MICXIC00 t.Or.S. 

SICOUN IEL •ANCO DE WEX.ICO, DIC ENERO <>CTUBltE 

DfDJ:CA.DOlt NAC:l.ONAL DE PltEC.IOS AL CONSUNXDOlt AUMICNTÓ 

PEaO EN LOS MESES DE NOVXEMaltE y· D.IC:l.EW•aE SE DXÓ 

PltlEC'XOS TAaXFAS SEltVICJ:OS 

PU•LZCOS 0 POlt LO QUIE LA XNl"'LACJ:ON IUCVAZAIUA EL POltCENTA.1E 

S091tE LA RENTA, OCTAVO 

TaANSrrGltJ:O. t.~. 

•ANCO DE MIClnco. ~AMEN S:XTUACXON ICCONONXCA. 

DATOS DE 'l. N. IC.. O. X:. PU•LJ:CADOS 

"*'· 
LA INFLAC10N DESDIE PUNTO DI: VXSTA. DEL AUMENTO LOS 

DO"U11C:9TOS DEllXVA.DOS DIC LAS TASAS PROOalCSJ:VAS x.s ••.• 

AFECTA A LOS TllA•A.rADORIES DIC SALA••o M'INJ:NO NENOacs. 

PUES roa LEY ESTOS QUEDAN EXCENTOS DE TAL 'IMPUESTO. 

LAS DIVEas:AS IEST'IWACJ:ONES QUE !EXISTEN DESEMPLEO HABLAN 

DE QUE ESTIC ALCANZO EN f.099 ENTRE CS Y ZO i11111 'Y PAllA f.Olr.S UN 

:rs ,. • ESTO QUll:ltlE DIECllt ... 
MILLONES DIE _Pl:ltSONAS 'Y PAltA f.~ A NAS DE CUATRO MILLONES. 

Z!IJ LOS J:NTEaESl:S PAGADOS AL EXTEai:oa EN A.S:~D'llCllON t.Z,964 

Ml'.LLONES DOLAalES. MINXNO ANUAL LOS 

TaA31A...rA.DORES DEL DXSTltl.TO FEDEllAL EN ESE ANO FUE 

ltGUl.VALENTES A ICSTO 

EXTEal.O UNA SUMA 'IGUAL AL SALARIO NXLLONES DIC 

TllABA,,ADOltES. TEltCEltAS' PARTES LOS 

TltABA,,ADORES OBTUVXIEM.ON XNOltESOS XNFE&'IOltES lNTEltlCS:ES 

PAGADOS AL IEXTEltlOlt; S:XN CONS:J:DIC&Alt QILLONES DE 
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PESOS DIC :lNTEaESES PAOADOS 

ICNDICUDAM:lENTO :lNTEaNO. 

EL ESTADO CONCEPTO 

A l.A PE&D:lDA 

TOTALl:S 

EL SALARIO DIRECTO LAS REMUNERACIONES 

LOS T&A•A.IADORES HABlt.IA QUIC AOaEoA• 

DISNINUCION DIC ,LOS SERVICIOS SOC:lALll:S PRESTADOS: POR ESTADO. 

LO QUE HA s:r.aNIFlCADO UNA llEDUCCION ADICIONAL IMPORTANTE EN 

SALAlt.10 INTEGRAL DE LOS TRAaA.IADOltES. 

BANCO DE MEXICO, INFOaME ANUAL •P94; PP. ZO<&-zo:s. 

VENTAS PETROLEO PRODUCTOS AL EXTIClllOR 

LOOllAlt.ON AUMENTAa EN UN "· S:S:TE Et.. COMPONENTE 

PRJ.NCIPAL DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS, ESO, • 
LAS EXPO&TACIONltS NO Pll:T&OLE&AS AUMENTARON •• H .. TUVIEaON 

oaAN IMPACTO EN EL TOTAL DE VENTAS AL l:XT1Ca1oa. 

:t7J 'LA .IO&NADAM NOVIEN•RE DE •Q9?. 

IDEM. 

2"' IDICM. 

91)) •aoccso. 1"' SEMANA DE DICJ:ICMBRE DE •097. 
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