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Prólogo. 

El presente trabajo de Tesis de Licenciatura en Economía 

ea resultado de un largo proceso de formación te6rico

critica, donde juega un papel determinante la enseñanza de la 

Critica de la Economía Política y del Materialismo Histórico, 

por parte de mis maestros y amigos Andrés Barreda Marin y 

Jorge Veraza Urtuzuástegui, así como correlativamente, la 

formación colectiva que tuve con los compañeros de la 

generación 1986-1990 del Seminario de El Capital de la 

Facultad de Economía de la UNAM. 

El tema de tesis de licenciatura (la teoría critica del 

trabajo productivo en Karl Marx) fue inicialmente motivado 

por los dos factores siguientes: 

a) Por mi militancia política, pues el inicio de mi 

politización fue a inicios de 1983 en una secta marxista

leninista que hacia su actividad política (tanto partidista 

como de masas), principalmente en centros de enseñanza media 

superior y superior. De ahi surgió la necesidad de hacer una 

caracterizaciOn del papel económico idaol6gico 

superestructural de la escuela capitalista en la dinámica de 

la acumulación de capital, así como un análisis de las clases 

sociales de los sujetos protagonistas de la escuela 

capitalista (estudiantes, profesores, trabajadores 

administrativos y de intendencia), y su papal a desempeñar en 

el proceso de la revoluci6n proletaria en México. Todo este 

esíuerzo teórico-político de la organización partidista tuvo 

resultados muy precarios. 
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b) Por el movimiento de insurgencia sindical del 

magisterio nacional en 1989, pues era el único sector 

importante en lucha, de la clase trabajadora mexicana, y en 

el cual, al enterarme de que no existía una caracterización 

precisa del magisterio como clase social, así como la 

inexistencia de una explicaci6n pormenorizada del proceso de 

explotación que el capital ejerce sobre los trabajadores de 

la educ01ci6n, en particular los maestros, se hacía 

imprescindible tratar de cubrir las carencias tan importantes 

de este movimiento. 

Y ea sobre todo por este último punto, que me surgió la 

necesidad de estudiar a fondo la Teoría Crítica del Trabajo 

Productivo e Improductivo (TCTPI) en Karl Marx, pues ésta 

serviría como fUlldamento teórico general para hacer frente a 

la solución de estas tareas teórico-políticas. 

Sin embargo, al estudiar la TCTPI en Marx, me di cuenta 

de que tal teoría no sólo sirve para hacer un análisis de las 

clases sociales en el capitalismo, sino sobre todo, de que en 

esta esencialísima teoría se pone en juego la validez y 

fundamentación del Materialismo Histórico y de la Crítica de 

la Economía Pol~tica (CEP). Aquí fue determinante el estudio 

detenido que hice del excelente ensayo de Jorge Veraza, 

titulado: "Carlos l·1arx y la Técnica. Desde la Perspectiva de 

la Vida", particularmente del capitulo III: "Historia critica 

de la tecnología y Materialismo Histórico. La escasez". 

En base a lo anterior, y estudiando a diversos marxistas 

de la década de 1970 (Elmar Alvater, Pierre Salama, Paul 
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Mattick, Ian Gough, Ernest Mandel, etc.), quienes habían 

reavivado la polémica sobre la TCTPI en Karl Marx, pude 

constatar que todos tenían en común, por un lado, e1 hecho de 

sólo abordar en su conf iguraci6n hist6rico-capitalista, tanto 

al trabajo productivo como al improductivo, y sólo 

marginalmente al trabajo productivo e improductivo en 

general, es decir, en su plano transhist6rico. Y por otro 

lado, sólo la circunscrib!an a la 11 aplicación concreta" del 

análisis de las clases sociales en el capitalismo, sin tener 

la menor idea de lo que realmente significaba, ni las 

implicaciones teóricas que estaban en cuestión al abordar tan 

esencial teoría. Fue Jorge Veraza -hasta donde yo tengo 

conocimiento-, el primero que expuso con toda nitidez el 

significado y las consecuencias teórico estratégicas de la 

TCTPI que se ponen en juego para la construcción, 

fundamentación y validez de la Concepción Materialista de la 

Historia y de la Critica de la Economía Política, elaborada 

por Karl Marx y Friedrich Engels. 

A partir de ese momentor °'bandoné el proyacto teórico 

que consistía en la fundamentación de la función econ6mica de 

los trabajadores de la educación al interior del modo de 

producción capitalista, para, a partir de ahí, fundamentar 

una alianza de clase entre los trabajadores de la educación 

con el resto de la clase asalariada, en particular, con el 

proletariado industrial. Tal abandono, significó que de ese 

momento en 

filológicamente 

adelante, 

todos los 

estudiaría pormenorizada y 

pasajes -dentro de nueBtras 
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posibilidades te6ricas y materiales- en que Marx y Engels 

abordan tan esencial teoria de fundamentaci6n del 

Materialismo Histórico y de la CEP. 

Sin embargo, al avanzar en mi nuevo proyecto de 

investigación te6rica, que ahora se convertía en la 

presentación en términos globales de la TCTPI en Karl Marx, 

comprendí que la magnitud del proyecto llevarla muchos años 

de investigación para su realización, por lo que por motivo 

de deficiencias teóricas propias y por mis precarias 

condiciones materiales (estar asalariado miserablemente, sin 

beca para tesis, rentar mi vivienda, etc.), me vi forzado a 

sólo esbozar la Teoría Crítica del Trabajo Productivo en Karl 

Marx, dejando para los próximos años su profundización y 

desarrollo, asi como la exposición completa de la Teoría 

Critica del Trabajo Improductivo en Karl Marx. Pero estoy 

conciente también, de que la realización cabal de este 

proyecto sólo puede ser llevada a cabo colectiva.mente. 

Una vez aclaradas las motivaciones te6rico-pol.ttic&6 y 

las condiciones materiales en que se ha realizado la presente 

investigación, puedo decir lo siguiente acerca de mi trabajo 

de tesis de licenciatura: 

Mi modesto trab~jo tiene la virtud de presentar -aunque 

esbozadamente-, por primera vez la teoría completa del 

trabajo productivo en Karl Marx, en una época histórica en 

que el discurso critico comunista se encuentra muy 

desacreditado, crucificado, vilipendiado, vulgarizado, y 

, atacado tan irracionalmente (léase posmodernismo) por los 
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intelectuales tanto de izquierda como de derecha a nivel 

nacional e internacional. Pues soy de la idea de que lo que 

está en crisie no es el discurso critico de Marx, sino el 

discurso teórico de los que se han dicho marxistas. De ahi 

que una de lae premisas básicas para rescatar el discurso 

rebelde emancipador de los esclavos modernos fundado por Karl 

Marx y Friedrich Engels, sea rescatar a la teoría crítica del 

trabajo productivo e improductivo para darle su verdadera 

dimensión, importancia y trascendencia al Materialismo 

Bist6rico y a la Critica de la Economía Política, y así poder 

hacer efectivo -como dice Jorge Veraza- al Marxismo como 

Fuerza Productiva Revolucionaria, como medio de producción 

para la revolución comunista mundial. 
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BREVE EXPOSICION DE LA TEORIA CRITICA 

DEL TRABAJO PRODUCTIVO EN KARL MARX.' 

IH'rRODUCCION 

"Sólo la eatrechaz mental burguesa, 
que tiene a la forma capitalista da 
la producción por la forma absoluta, 
y en consecuencia, por la Qnica forma 
natural de la producción, puede 
confundir la cuestión de quA ea 
trabajo product.tvo y trabajador 
productivo de~de el punto d-. vhtA 
del capital, con la cuestión de qué 
ea trabajo producti.vo en general ... 
Karl Marx; Capjtulo VI (I11lldi.to). 

El presente trabajo forma parte de un proyecto más 

global que consiste en la exposición completa de la Teoría 

Critica del Trabajo Productivo e Improductivo (TCTPI) en Karl 

Marx, la cual se encuentra expuesta a lo largo de su obra / 

desde los Manuscritos Económicos Filosóficos de 1844 y la 

Ideología Alemana (donde ya reflexiona explícitamente la 

relación esencial entre trabajo productivo y la escasez) 2 

pasando por lo:i Grunciris:se, y sobra todo, Las Tcori<J:; :;obre 

la Plusvalia y su obra cumbre: El Capital. Crítica de la 

Economía Política. 

1 Laa ideas aqu! expueataa se las dabo en gran medida a mis ami9os y 
maestros András Barreda y Jorge veraza, lo cual. no implica que eoan los 
responsables de lo aqu! expuesto, pues el presente sólo 
responsabilidad m!a. 
2 Cfr. Marx, Karl y Enqelo, Friedrich; La Ideología Alemana; Obras 
Encogidas; Tomo I; Moscd; Progroao; 1974; p. J4. 
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La TCTPI en Karl Marx consiste en presentar por un lado, 

al fundamento positivol y práctico de toda sociedad humana,• 

que es el proceso de trabajo,' y sobre todo, visto desde su 

resultado: el trabajo productivo, el cual se define en lo 

general como la actividad práctico material transformadora 

(praxis productiva)' e inmediata que el hombre establece con 

la naturaleza (la relación práctica Sujeto-Objeto) adecuada a 

la satisfacción de las necesidades básicas (comer, beber, 

tener un techo, vestir, etc.) del sujeto social en su 

conjunto, y por lo tanto, posibilitar la const1tuci6n, la 

reproducción del contenido vital de la sociedad: los 

individuos concretos. Y la vida es lo primero, es decir, 

priorizar la pcropectiva de la reproducción inmediata es a la 

vez priorizar la de la vida, la del individuo concreto, ergo, 

el contenido social sobre su fonna. Y esto es asi, porque la 

forma social depende del desarrollo del contenido, aunque 

3 Por Fundamento Pos.!t.!vo entendamos lo mismo que entiende Marx: " ( ••• ) 
Lo positivo (ea aquello] que descansa sobre s! mismo y tiene en s! mismo 
au iund.amento. 00 Cfr. Manuscritos Econ6mico-F11.os6f1cos de 1844; Obras 
Fundamentales de Marx y EngelsJ Tomo I; México; Fondo de Cultura 
Econ6inica1 19871 pp. 646 y as. Para profundizar sobre el concepto de 
fundamento positivo, ctr. veraza, Jorge; Presentac16n de las TesJ.s 
Prlnclpales de la crltlca de la Econom1a Polltlca. Un Ejerc.!cío; Tesis de 
Licenciatura; México; I"acultad de Econom!a-UNAM; 1979; particularmente la 
introducción y cap!tulos IV y V. Por otra parte, entendemos por Aut6ntíco 
.Fundamento aquello qua comprende o engloba a todo al movimiento tanto por 

!º~~;~r!:r~~m;. t~~::1:~ ~~~~r;:;olog!a Alemana •. • op. Cit.' pp. 26-27 • 
5 Para profundizar la eaencial!aima tesis que afirma que el proceso de 
trabajo es el fundamento positivo procesual-circular autofundamentado Y 
englobante dttl todo social, ver veraza, Jorge; "Carloe Marx y la Tácnica. 
Desde la Perspectiva de la Vida" en; Ravlsta. Cr.!ticas de la Economla 
Pol1t1..:a; EdiciOn Latinoamericana1 NQ 22-23; Háxico; Ediciones El 
caballito; 1983; en particular, coneQltese el apartado Ii "El horizonte 
critico revolucionario de Marx, oandn y Vico". 
6 Cfr. S4nchez Vázquez, Adolfo; F1.loaof1a de la Prruda; Máxico; Grijalbo; 
1985; PP• 254-256. 
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ésta pueda potenciarlo pero a posteriori. Es decir, no hay 

forma social sin contenido, ni actividad formal de 

interconexión social (relación práctica Sujeto-Sujeto) sin 

contenido social concreto, vital individual. Y asi como no 

puede presuponerse una sociedad que aún no existe, tampoco 

puede presuponerse una actividad formal social desplegada por 

nadie. 7 Por otro lado, y en conexión directa con lo hasta 

aqui expuesto, la 'l'CTPI nos presenta como complemento 

esencial al trabajo improductivo, que se define como la 

actividad práctico material transformadora que el hombre 

despliega sobre si mismo (relación Sujeto-Sujeto) y sobre 

todo formalmente sobre los objetos (es decir, la diatribuci6n 

y el cambio de la riqueza material}, con el fin de dotar al 

sujeto social de una forma social específica en todo su 

proceso de reproducción social, es decir, el trabajo 

improductivo es la actividad que se despliega para darle una 

forma específica a las relaciones que se establecen entre los 

sujetos tanto en la producci6n, distribución, cambio y 

consumo de la riqueza material: forma específica que está 

determinada esencialmente por el modo en que loe sujetos se 

relacionan en el proceso de producción inmediata, o sea, por 

el tipo de relaciones sociales de producción. Y esto es asi, 

porque la producción de objetos es lo preeminente para la 

constitución y reproducción del contenido de la sociedad: loo 

individuos concretos. O en otras palabras, el modo de 

1 ctr. veraza, Jorge; "Carlos Marx y la Técnica ••• "': op. cit.; pp. 105-
106. 



11 

producción determina tanto al modo de distribución, cambio y 

consumo, porque la producción inmediata es el momento 

trascendente en última instancia para la reproducción de la 

sociedad. 

Ahora bien, pasemos a ilustrar lo antes mencionado, 

tanto para las sociedades da explotación, como para las 

sociedades libres de ella. 
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De lo anterior, podemos afirmar que la importancia 

básica de la TCTPI consiste en que en ella se juega la 

validez ·de la concepción materialista de la historia, e y 

también la de la Critica de la Economía Política (CEP). Esto 

último lo afirmamos porque, si no tomamos en cuenta que el 

fin inmediato y el producto por excelencia del modo de 

producción capitalista (MPC) es el plusvalor, y por lo tanto, 

el trabajo productivo capitalista es aquel que directamente 

produce plusvalor, entonces pierde especificidad el MPC, y 

por consiguiente, queda desarmada desde su fundamento la 

critica proletaria radical (la CEP) al MPC. 

Desde nuestro punto de vista, la TCTPI en Karl Marx está 

expuesta tomando como base' los dos grandes planos de toda 

realidad histórica humano-social: 1) El transhist6rico o 

estructural y 2) El histórico o configuracional .1° Aei pues 1 

presentaremos, en términos globales, la TCTPI en Karl Marx -

aunque en el presente trabajo sólo desarrollaremos toda la 

primera parte- de la siguiente manera: 

: x:t.1r~.; H~~x~9 ~arl; El capital; Tomo I; Volumen 11 Háxico; siglo XXI 
Editores; 1976; p. 215 y as. 
lO Por transhíst6ríco o estructural entendemos todo lo que ee com11n a 
toda ópc::.:t hi::itórica. y efica~ "-1 int9rior de la configuración histórica 
especifica que se trate. Y por h1.st6rico o configuracional lo propio, lo 
eepecifico, y por tanto, lo d.lferancial de una dpoca hist6rica dada. Esta 
manera de abordar la realidad histórica inaugura una nueva racionalidad 
para comprender y transformar radicalmente el mundo circundante 1 

racionalidad que fue construida e iniciada por Karl Marx y Friedrich 
En9els. Y en ásta radica una especificidad esencial. del discurso critico 
comunista moderno. Un ejemplo paradigm4tico de la gran maestria con que 
Marx aplica esta novedosa racionalidad cr!.tica es el discurso teórico 
desarrollado en ol capitulo 5 del Tomo I de El Capital. un ejemplo más 
coreano, ns ol esfuerzo teórico desplegado por el marxiota conoejieta 
antidoqmAtico alemán Knrl Rorsch, en su libro Karl Marx, en particular, 
en el prlmer npartadoi .. sociedad eurguooa". 



15 

1. La teoría crítica del trabajo productivo en Karl 
Marx. 

l. l. La teoría critica del trabajo productivo en 
general o en términos transhistóricos o 
estructurales. 

1.2. La teoría del trabajo productivo 
históricamente determinado o en términos 
históricos o configuracionales. 

1. 2. l. La teoría del trabajo productivo 
eapecJ.fica111e11te escaso. 

1.2.1.1. Trabajo productivo de valores de 
uso escasos o trabajo productivo de 
valores de uso precapitalistas. 

1.2.1.2. Trabajo productivo de mercancías 
simples o trabajo productivo 
mercantil precapitalista. 

1.2.1.3. Trabajo productivo productivista 
de plusvalor o trabajo productivo 
específicamente capitalista. 

1.2.1.4. Trabajo productivo de valores de 
uso en curso de dejar de ser escasos 
o trabajo productivo socialista. 

1.2.2. La teoría del trabajo productivo 
específicamente no escaso. Trabajo 
productivo de valores de uso abundantes o 
de riqueza comunista. 

2. La teoría del trabajo improductivo en Karl Marx. 

2.1. La teoria critica del trabajo improductivo en 
general o en términos transllistóricos o 
estructurales .. 

2. 2. La teoría crítica del trabajo improductivo 
históricamente determinado o en términos 
históricos o configuracionales. 

2.2.1. La teoría del trabajo improductivo 
específicamente escaso. 

2.2.2. La teoría del trabajo improductivo 
específicamente no escaso o trabajo 
improductivo radical comunista.u 

~~~~~~~~~~ 

ll t.n. rnayor!a de los conceptee o.qu1 prouontuo ne loe debemos a Doltvar 
Echeverr!a a propósito de eu inddito comentArio al capitulo 5 del tomo I 
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Ahora bien, el presente trabajo consta de cuatro 

capítulos, y son los siguientes: 

CAPITULO I: La teoría critica del trabajo productivo en 

Karl Marxª 

CAPITULO II: La teoría crítica de trabajo productivo en 

los Manuscritos de 1861-1863, en pa.rtlcular, Las Teorías de 

la Plusvalia de Karl Marx. 

CAPITULO III: La teoría crítica del trabajo productivo 

en El Capitulo VI (Inédito) de El Capital de Karl Marx. 

CAPITULO IV. La teoría crítica del trabajo productivo en 

El Capital de Karl Marx. 

El contenido nuclear del capitulo I es la de intentar 

una exposición completa de la teoría crítica del trabajo 

productivo en Karl Marx. 

Los contenidos centrales de los restantes capítulos es 

la de un comentario crítico del cómo está expuesta esta 

esencial teoría de Marx en cada una de sus obras citadas 

anteriormente. Es importante subrayar, que los capítulos II, 

III y IV están construidos a partir de un criterio 

cronológico, por lo que el lector notará, por ejemplo, que el 

cap.ttulo IV c:isi no tiene ningún comentario a las tesis 

extraídas, pues dichas tesis, en lo esencial, son comentadas 

en los capitulas II y III; aunque el capitulo IV, por el 

de El capital. Y, eobre todo, a Jorge veraza por su ensayo -citado 
anteriormente- do FUnda.mentacidn del }Jo!lter1al1smo H1at6r1co y de la 
cr.I.tica c!e la Economla Política. Por mi parte, lo aprend! a profundidad 
en las clases de Critica de la Econom!a política en la Facultad de 
Econom!a de la UNAM a fines de 1906 con Andróe Barreda Har!n con el cual 
estoy agradecido por mi formación ta6rica-po11tica quo forjamos junto con 
mio compafteroe de generación (1986-1990) dol sominario de El Capital. 
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contenido del texto que comenta es el más importante de 

todos. 

A manera de conclusión. 

Para finalizar esta breve introducción, cabe aquí 

insistir en que el objetivo central del presente trabajo de 

Tesis de Licenciatura en Economía / es el de intentar i·escatar 

a la teoría critica del trabajo productivo en Karl Marx de la 

discusión viciada que se dio a partir de los años 70 entre 

diversos marxistas (Elmar Alvater, Pierre Salama, Paul 

Mattick, Ian Gough, Ernest Mandel, etc.}, los cuales en lo 

esencial la redujeron sólo para la "aplicación concreta" del 

análisis de laa clasee sociales, sin darse cuenta de los 

problemas teóricos y prácticos de fondo y sus implicaciones, 

que son sin lugar a dudas; la validez y fundamentación del 

materialismo histórico en cuanto tal y de la Crítica de la 

Economía Política. 
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CAPITULO 1 

LA TEORIA CRITICA DEL TRABAJO PRODUCTIVO EN KARL KARlt 

"'Desde el simple punto de vista del 
proceso laboral en general, se nos 
preaenta productivo aquel 
tr4b~jo q,l., "" r(talh:aba en un 
producto, m4a concretamente, en una 
mercanc.!a. Desde el punto de vista 
del proceso capitalista de 
producción, se agrega la 
determinación m4a preciaa de que ea 
productivo aquel trabajo que valoriza 
directamente al capital, que 
produce pluavalor ... 
Rarl Marx, capítulo VI (In,dito) 

Karl Marx desarrolla la presente teoría critica a partir 

de pasar una revisión crítico-global de la teoría del trabajo 

productivo e improductivo, tal como la han concebido, desde 

los mercantilistas, hasta loe economistas vulgares, 

contemporáneo~ de David nicardo, pa~ando, acbrc teda, por el 

economista clásico Adam Smith1 (quien fue el centro de la 

polémica). Y también quiere demostrar que las concepciones de 

los diversos economistas sobre el tema se van modificando, 

desde un contenido científico, hasta uno vulgar y apologista, 

conforme se va profundizando la lucha de clases entre 

burgueses y proletarios, 

capitalista. 

a lo largo del desarrollo 

1 Adain smith fue el primer economista que expuso con toda nitidez la 
distinción entra el trabajo productivo y el trabajo improductivo, a peear 
do que para Marx, el pensamiento de Ada.rn smith fue siempre discordante. 
ctr. Harx, Rarl1 'l'eor.Cao Sobre la Plusval.ta; Tomo I en; Obras 
Fundamentales de Harx y Engels; Vol. 12; Máxico; Fondo da cultura 
Econ6mica1 1987; pp. 137 y se. 
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La importancia básica de esta teoría, consiste en que se 

juega de manera radical la fundamentación del materialismo 

histórico en cuanto tal, y el núcleo de la critica al modo de 

producción capitalista (MPC), que es: la Critica de la 

Economía P~lítica (CEP).. Y esto es así, porque en lo que 

respecta al materialismo histórico, su tesis central se puede 

resumir: "(•••) en el hecho de que los hombres necesitan, en 

primer lugar, comer, vestir, beber, tener una vivienda antes 

de hacer política, ciencia, religión, arte, etc.¡ y que por 

lo tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, 

materiales y la correspondiente fase económica de una ápoca 

histórica es la base a partir de la cual se han desarrollado 

las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las 

ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los 

hombrea."2 

La manera de exponer esta esencialisima teoría básica 

del materialismo histórico y de la critica de la economJ.a 

política, es retomando la estructura argumental que Marx 

desarrolla con gran maestría dialéctico-materialista en el 

capitulo V, del tomo I de El Capital, que consta de dos 

grandes momentos argumentales claramente diferenciables: 1) 

el transhist6rico o estructural, en donde se considera al 

trabajo productivo prescindiendo de la forma histórica social 

determinada que asuma; o sea, en otras palabras, considerar 

al trabajo productivo en general y; 2) el histórico o 

2 Engole, Friedrich1 D1scurao ante Ja tumba de lfarx. 
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conliguraalonal, que consiste en considerar al trabajo 

productivo en su forma social específicamente determinada. 

Desde nuestro punto de vista, noa parece de primordial 

importancia la distinción antes señalada, en el sentido de 

que el horizonte teórico burgués tiene como límite 

infranqueable su carácter ahistórico, o sea, el de con.fundir 

y yuxtaponer una forma social históricamente determinada de 

sociedad con la forma social general de sociedad en cuanto 

tal. Es decir, que para la racionalidad burguesa, cuando 

analiza a la sociedad burguesa (sociedad históricamente 

determinada), y trata de dar cuenta de la misma, parte del 

supuesto de que siempre ha existido (carácter trandhist6rico} 

la sociedad burguesa (o cuando menos la producción y 

distribución de mercancias a pequeña escala) , y por 

. consiguiente, siempre existirá. Llegando, por lo tanto, al 

absurdo de naturalú~a1· lo hi:;tóric!!me-nt:e determinado, por lo 

que se pierde la dimensión histórico-social especifica de la 

praxis del sujeto social. Todo este "esfuerzo teórico" del 

discurso burguás, tiene como único fin, el de justificar y no 

explicar el origen, desarrollo y necesaria muerte del modo de 

producción capitalista,] y con ello, de toda la sociedad 

burguesa. De ah! que el discurso económico burgués ya no 

pueda sostener su carácter científico y se convierta en 

apologeta y vulgar; esto último sienta sus raices profundas 

:s La tendencia al. derrumbe del MPC, se muestra claramente a travós de la 
ley econdmica que rige el movimiento de la sociedad burguesa, que es sin 
duda alguno.a la ley de la baja tendoncial de la tasa do ganancia. en el 
desarrollo de la producción capitalista. Cfr. Marx, Karl; Hl 
capJ.tal ••• op. cJ.t.J Tomo IIIJ Vol. 6J Sección Tercera. 
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cuando las contradicciones entre el proletariado y la 

burguesía se han hecho abiertamente expresas, sobre todo en 

épocas de crisis económica, las cuales datan a partir de 

1825, en la cual, Inglaterra fue la primera región del mundo 

-y que luego se extenderían a lo largo de lo::: siglos XIX y 

XX-, donde tuvieron lugar. 

Por último, subrayamos que en la presente exposición 

retomamos el primer principio básico de la nueva ciencia 

revolucionaria de la sociedad burguesa (el marxismo), que es 

el principio de la especificación histórica.• 

• Cfr. Korsch, KarlJ Karl Harx; Hdxico; Ed. Ariel; 1983' pp. 25 y ss. 
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" ( ••• ) el trabajo (subrayado propio) 
es, independientemente de todas la.B 
formaciones eocialea, condición de la 
exietencia humana, necesidad natural 
y eterna de medlar el metabolismo que 
ae da entre el hombre y la 
naturaleza, y, por consiguiente, de 
mediar la vida humana." 
Karl Marx, El cap!tal 

La presente teoría se encuentra contenida, en sus rasgos 

esenciales / en el capitulo 5 del tomo I de El ca,Pital, al 

definirnos Marx el concepto básico y general del trabajo 

productivo, que consiste en que: 11 si se considera el proceso 

global desde el punto de vista de su resultado, del producto, 

tanto el medio de trabajo como el objeto de trabajo se 

pondrán de manifiesto como medios de producción, y el trabajo 

mismo como trabajo productivo."' 

Ahora pasemos a esquematizar los factores o elementos 

del trabajo product~vo en general. 

~ 'Mo.rx, KarlJ El capltal ••• op. clt.J p. 219. 
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La importancia básica de esta teoría radica en que es el 

fundamento esencial y práctico de la concepción materialista 

de la historia; y esto queda lo suficientemente claro, cuando 

Marx y Engels afirman que: "( ••• ) la primera premisa de toda 

existencia humana y también, por lo tanto, de toda historia, 

es que los hombres se hallen, para «hacer historia», en 

condiciones de poder vivir. El primer hecho histórico es, por 

consiguiente, la producción de la vida material misma, y no 

cabe duda de que es éste un hecho hist6rico, una condición 

fundamental de toda historia, que lo mismo hoy que hace miles 

de años, necesita cumplirse todos los días y a todas horas, 

simplemente para asegurar la vida de los hombres. ( ••• ) Por 

consiguiente, lo primero en toda la concepción hist6rica, es 

observar este hecho fundamental en toda su significación y en 

todo su alcance y colocarlo en el lugar que le corresponde."' 

Esta tesis es también expuesta sintéticamente con una 

gran maestr1a por el vl~jo Engcl~, en su conocido prefacio a 

la primera edición alemana de El Origen de la Familia, la 

Propiedad Privada y el Estado, al decirnos que: "Seg\in la 

teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en 

fin de cuentas, la producción y la reproducción de la vida 

inmediata. Pero esta producción y reproducción es de dos 

clases. De una parte, la producción de medios de existencia, 

de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los 

' Marx, itarl & En9els, Friedrich; La Ideología Alemana ••• op. cit.; pp. 
26-271 subrayados propios. Esta idea tambi6n estA desarrollada 
magietralmente por Marx en su célebre Prólogo a la contribución a la 
Cr.1.tica de la Econom.fa Pol.1.tlca, de 1859. 
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instrumentos que para producir todo eso se necesitan; de otra 

parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la 

especie. El orden social en que vi ven los hombres en una 

época o en un país dados, está condicionado por especies de 

producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una 

parte, y de la familia de la otra."' 

Aho~a bien, pasemos a ilustrar esquemáticamente esta 

tesis central del materialismo histórico. 

' Engels, Friedrich; El orlgen de la Pamilla, la Propiedad .Privada y el 
Estado en; Marx, Rarl ' Engela, Yriedrich; obras Escog;1das; 'l'omo I'II.; 
Mosc1l; Ed. Progreeo; 19741 p. 204; subrayados propios. Para un excelente 
comentario al prefacio antes citado, ver varaza, Jorge; •i::l materialismo 
histórico en Bl Origen de la F4mil!a, la Prop.J.edad Privada y el Estado"' 
en1 Revista !taca; Na 2; H.áxico; Invierno; 1904-85. Por otra parto, para 
ver una idea aimil.ar de Engola, acudir a BU articulo titulo.do "'Carl.oo. 
Marx"'; op. cit.; p. 87 y BU Discurso ante la ~umba de Mo.rx ••• op. Clt.: p. 
111. 
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Subrayamos también esta importancia básica de la 

presente teoría, porque de todos los momentos de la 

reproducción social (producción, distribución, cambio y 

consumo), es la producción el momento trascendente y 

detenninante de los otros momentos. Esta central tesis del 

materialismo histórico y de la CEP la desarrolla plenamente 

Marx en su famosa y comentada Introducción General a la 

Crítica de la Economía Política de 1851,ª al analizar la 

relación general de la producción con la distribución, el 

cambio y el consumo; una vez que hubo analizado la producción 

en general (primer apartado). Citemos las partes más 

importantes de este pasaje: " ( ..• ) en la producción los 

miembros de la sociedad hacen que los productos de la 

naturaleza reaulten apropiados a las necesidades humanas (los 

elaboran, los conforman); la distribución determina la 

proporción en que el individuo participa de estos productos; 

el cambio le aporta los productos particulares por los que él 

desea canihlar la cuota que le ha correspondido a través de la 

distribución; finalmente, en el consumo los productos se 

convierten en objetos de disfrute, de apropiación individual. 

La producción crea los objetos que corresponden a las 

necesidades~ la distribución los reparte según leyes 

sociales; el cambio reparte lo ya repartido seg\in las 

necesidades individuales; finalmente, en el consumo el 

producto abandona este movimiento social, se convierte 

8 Marx, Karl; rntroducc.16n General a. la Cr.!t.tca de la Economía Pol.ftica 
[1851]; H6xico; Siglo XXI Editores; 1989. 
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directamente en servidor y objeto de la necesidad individual, 

a la que satisface en el acto de disfrute~ La producci6n 

aparece así como el punto de partida, el consumo como el 

punto terminal, la distribución y el cambio como el término 

medio, término que a su vez es doble, ya que la distribución 

está determinada como momento que parte de la sociedad, y el 

cambio como momento que parte de los individuos.. En la 

producci6n, la persona se objetiva, en el consumo, la cosa se 

subjetiviza. "' Má.s adelante analiza la relación consumo y 

producci6n, análisis que se desarrolla en tres planos: i) la 

relación inmediata que es la identidad entre ambos; ii) la 

relación mediata. que es el. movimiento mediador de a.tnbos y; 

iii) la relación absoluta entre ambos. Inmediatamente 

después, analiza la relación distribución y producción, y 

finalmente, la relación cambio y producción, donde una vez 

que agota este punto, llega a la siguiente conclusión: "El 

resultado al que llegamo~ no es que la producción, la 

distribución, el cambio y el consumo sean idénticos, sino que 

constituyen las articulaciones de una totalidad, 

diferenciaciones dentro de una unidad. La producción domina 

tanto sobre sí mísma en la determinación opuesta de la 

producción, como sobre los otros momentos. A partir de ell~, 

el proceso recomenzar siempre nuevamente. ( ••• ) Una 

producción determinada, por lo tanto, determina un consumo, 

' Ibid. J pp. 30-39 {subrayadOE1 propios). 
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una distribución, un intercambio determinados y relaciones 

recíprocas de estos difeJ:•entes momentos." 1º 

Ahora ilustremos el proceso global de la reproducción 

social, asi como el carácter determinante, en última 

instancia, de la producción en relaci6n a los demás momentos 

de la reproducción social. 

lo Ibld.: pp. 49 (subrayados propios). 
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En resumen, 11 la producción de objetos (trabajo 

productivo en general) tiene necesariamente preeminencia 

... sobre los demás momentos de la reproducción social, porque 

permite la constitución, la reproducción del contenido vital 

de la sociedad: los individuos concretos. Por último, si ese 

alguien individual existe vivo es ya in.mediatamente un ser 

social. 

"El individuo es la verdadera comunidad individual", 

afirma Marx en los Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844, 

y esta afirmación -nos dice Jorge Veraza-, es la clave para 

entender su concepci6n del tiempo de trabajo socialmente 

necesario. Asi que Marx no está presuponiendo una sociedad 

que no existe y respecto de la cual resta un tiempo de 

trabajo socialmente necesario, más bien la sociedad en 

general ya existe en cada individuo, genéricamente, como cada 

uno~ por ello básicamente no les puede ser enajenada o 

exterior.. Lo qne no existe es una forma especí:flca de 

sociedad, distinta a la que espontáneamente tienen. Para ello 

deben desplegar una actividad formal de interconexión social, 

para la cual tienen la capacidad, ni más ni menos, por ser 

desde ya, seres sociales. 

11 Cfr. veraza, Jor9e1 Carlos Marx y la Tffcnica •• ,op. Clt.1 pp. 105-106. 
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'"El primer principio b&sico de la 
nueva ciencia revolucionaria de la 
sociedad es el principio de la 
especificación histórica de todas las 
relaciones y circunstanciaa aocialee. 
Harx concibe todas las instituciones, 
relaciones y circunstancias de la 
sociedad burguesa en su 
particularidad histórica. Critica 
todas las catagoriaa do l<i teor!A 
social burr¡uesa en las que se esfutna 
'!Se especifico car6.cter histórico. 
( •• • l Este ea el error de todos los 
economistas que presentan como 
'!llternas las relaciones y 
circunstancias de la producción 
burguesa ... 
Karl :Korsch, Karl Marx. 

"('La econom1a pol1tica], en la medida 
en que es burquesa, asto es, en la 
medida en que so considera eL orden 
capitalista no como fase de 
deaarroll.o históricamente 
transitoria, aino a la inveroa, como 
figura absoluta y definitiva de la 
producci6n social." 
Karl H.arx, El capital. 

La teoría que aquí abordaremos se encuentra desarrollada 

en sus aspectos esenciales, desde los Manuscritos Económico 

Filos6Eicos de 1844 (MEF) y La Ideología Alemana, pasando por 

los Elementos Fundamentales de la Crítica de la Economía 

Política (Grundrisse), Las Teorías sobre la Plusvalía, hasta 

El Capital, y consiste esencialmente, en analizar cómo la 

determinación fundamental (aquel trabajo que se rea1iza en un 

producto) del trabajo productivo en general, se va 

concretando y especiÍicando en cada época histórica, la cual 

tiene un determinado modo de producción. Modo de producción 
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que está determinado no sólo por lo que se hace, sino sobre 

todo, cómo, con qué medios de producci6n se hace.u Pues los 

medios de trabajo -nos dice Marx en el capítulo 5 del tomo I 

de El Capital-, no s6lo son escalas graduadas que señalan el 

desarrollo alcanzado por la fuerza de trabajo humana, sino 

tambián indicadores de las relaciones sociales bajo las 

cuales se efcct6a ese trabajo. De aquí que podamos distinguir 

dos grandes épocas hist6ricas habidas y por haber: l) la 

época de escasez material, que se caracteriza principalmente 

porque no hay riqueza material suficiente para satisfacer y 

desarrollar las necesidades del sujeto social en su conjunto. 

Y esto debido, sobre todo, por el uso de fuerzas productivas 

escasas, pero fundamentalmente, de fuerza.a productivas 

técnicas. Basta hoy, toda la historia humana se ha 

desarrollado como época de escasez material, en la cual la 

sociedad burguesa es la última, y la que está llamada 

material (desarrollo de las fuerzas productivas técnicas a 

través de la obtención de plusvalor extraordinario), n y 

subjetivamente (el proletariado como clase en curso de 

constituci6n como sujeto revolucionario comunista), u a 

u AqU1 ee muy importante subrayar que el cómo, con qud: medios de 
producción •a hace, aa lo m.fs importante para determinar el modo de 
producción, miliintroia que lo qu~ fff' haca es al respecto secundario, pero 
no por ello irrelevante. Porque si realmente consideramos a lo que ee 
produce como secundario, estar1amos implicando que el consumo tiene un 
papel secundario dentro de la totalidad de la reproducción aocio.l, y esto 
real.mente seria Lalso, pues el consumo es un momento imprescindible de la 
reproducción social-humana, aunque no el momento tr11scendental de la 
misma {cfr. Marx, ,.;:arlJ Introducción General a la cr!tica de la B'conom!a 
Política [1857) ••• op. cit.). 
U Cfr. mi comentario a la tasio X del capitulo IJ: del presente trabajo. 
u Cfr. veraza, Jorge: Carlos Hanc y la T4cmica ••• op. Cit.: 
partlcularmento el cRp!.tulo IV. 
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producir las condiciones para superar toda escasez material, 

y por lo tanto, superar la necesidad material de la 

explotación del hombre por el hombre; 2) la época de 

abundancia material, que ee caracterizan por el desarrollo 

universal, abierto e infinito de las necesidades, 

capacidades, goces, fuerzo.a productivas, etc., de los 

individuos, creada en el intercambio universal, es decir, el 

desarrollo pleno del dominio humano sabre las fuerzas 

naturales, tanto sobre las de la asi llamada naturaleza, como 

sobre su propia naturaleza. Esta .§poca tiene como finalidad 

última, el movimiento absoluto del devenir, cuyo inicio se 

inaugura con la sociedad comunista. 

En lo anterior nos basamos para presentar la teor!a del 

trabajo productivo históricamente determinado en sus dos 

grandes modalidades: 

l) L~ teoría del trabajo espec1ficamente escaso o 

prehistórico humano. u 

15 Cfr. Marx, Rarl; E'lementos fundamentales da la Cr.1tica: de la Econom.!a 
Pol.f.t.ica fGrundr.isseJ, 1857-1858¡ Vol. 1; Mdxico; Siglo XXI Editorea; 
1984; pp. 447-448; donde Marx nos dice textual.montes ·<··•) Pero, in Lact 
[de hecho}, si Be despoja a la riqueza de su limitada forma burquesa, 
lqudi es la riqueza sino la universalidad de las necesidades, capacidades, 
gocee, !uer:.:us productivas, etc. , de los individuos, creada en el 
intercambio universal? l{Qu6 sino1 al desarrollo pl~no del dominio humano 
oobra las fuerz&a naturales, tanto aobre las de la aa1 llamada naturaleza 
como sobre su propia naturaleza? L(Qué sino} la elaboración absoluta de 
sus dispoaicionea creadoras sin otro presupuesto que el desarrollo 
histórico previo, qua convierte en objetivo a esta plenitud total. del 
desnrrollo, es decir, al desarrollo de todas las fuerzas humanas en 
cuanto tales, no mediadas por un patrón preestablecido? l{OUé sino una 
elaboración cotl'IO resultado de) la cual ol hombre no se reproduce en su 
carácter determinado, sino que produce su plenitud total? l. [Como 
resultado} de la cual no busca permanecer como algo devenido sino que 
eatá en el movimiento absoluto del dovonir?" 
1' Cfr. Marx, Karl; Contrlbución 4 la cr!ticft de la E'conom!a Pol.!ticaJ 
M6xico; siglo XKI EditoresJ 1990; pp. 5-6. Aqu1, Marx donoml.na a todo. 
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2) La teoria del trabajo productivo especificamente no 

escaso o libertario comunista.u 

Ahora bien, estas dos grandes modalidades en que se 

presenta el trabajo productivo históricamente determinado, lo 

podemos representar esquemáticamente, de la siguiente manera: 

4poca histdrica de escasez como .la prehistoria de la sociedad humana•. 
Tambi6n, v6aae Marx, Jtarl.; BlementQS Ft.mdamentalas ••• op. C.it.; p. 447, 
donde eata i:niama dpoca histórica ea conocida como cépoca de •ociedadea 
li.mitadaa •• 
17 Cfr. Marx, itarl; El Cap.ttal ••• op. Clt.: Tomo III; Vol. S; p. 1044. Ver 
tambidn Harx, Jtarl; Elamentos FUndamentales ••• op. Clt.: Vol. 2; pp. 228-
229 y Marx, Karl ' Engels, Friedrich; La Idsolog!a Alemana •• • op. cit.; 
pp. 34-35. En éota Oltima, lee autores dicen textualmentea "(•••> El 
comunismo ( ••• ) presupone el desarrollo universal de las fuerzas 
productivas y el intercambio universal que lleva aparejado, C ••• ) Por 
tanto, el proletaria.do s6l.o puede existir en un plano hist6r.tco-mund.tnl, 
lo miemo que el comunismo, au acción, eólo puede llegar a cobrar realidad 
como existencia hist6rico-univereal, (.,.) Nosotros ll8Jnamoe comunismo, 
al movimiento real que anula y supera al estado actual do cosas." 
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MODALIDADES DEL TRABAJO PRpDUCTl'(O HISTORICAMENTE DETERMINADO • 

1. Trabajo Productivo 
Precapltal/sta 1 

a) Productor de Valores 
de Uso Escasos 

Específicamente b) Productor de Mercancías 
Escaso Simples 

Trabajo Productivo 
Históricamente 
Determinado 

l. Trabajo Productivo 
Específicamente 
Escaso 

11. Trabajo Productivo 
Específicamente 
No Escaso 

2. Trabajo Productivo Product/vlsta de Plusvalor 
o Específicamente Caplta!lsfa 

3. Trabajo Productivo de Valores de Uso 
en Curso de dejar de ser Escasos o de 
Valores de Uso Socialistas 

-~ 

§ 1. Productor de Valores de Uso Abundantes 
11. o de Riqueza Comunista. 

"' O\ 



1.2.l. La teoría del trabajo productivo 
••p•cificemente escaso. 
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"'Para la idea aocialista, esta nueva 
concepcidn de la hiatoria tenia una 
importancia culminante. Demostraba 
que tocia la historia, haata hoy, ea 
ha movido en antagoniamoa y luchaa de 
clases, que ha habido siempre clases 
dominantes y dominada e, explotadoras 
y explotadas, y que la gran mayor!a 
de loa hombrea ha estado siempre 
condenada trabajar mucho y 
disfrutar poco. tPor qué? 
sencillamente, porque en todas las 
fases anteriores del desenvolvimiento 
de la humanidad, la producción se 
hallaba todav!a en un estado tan 
incipiente, qua el desarrollo 
hiatdrico sólo pod!a discurrir en 
esta forma antaqónica y al progreso 
tácnico estaba, en líneas generales, 
en manos de una pequena minor!a 
privilegiada, mientras la gran masa 
se hallaba condenad.a a producir, 
trabajando, su m!aero sustento y a 
acrecentar cada vez m4s la riqueza de 
loa privilegiados.'" 
Friedrich Engola, Carlos Harx. 

La teoría crítica del trabajo productivo en Karl Marx se 

define eubrayadamente en la esc1tRP1?. ~ 11 Y c~to es éuú porque 

11 Para profundizar en asta importante teaia del materialis:no histórico, 
consultar el exc.;¡lente ensayo de Jorge Vera.zas Carlos Harx y 111 
2'4cn..1ca ••• op. C..1t:., particulannenta el capitulo III. Vdaae tambidn Marx, 
Karl ' Engela, Friedrich; La Ideolog!a Alemana ••• op. Cit., donde los 
autores textualmente nos dicen: " ( ••• ) con esta •Bnajenac..16n•, ( ••• ) a6lo 
puede acabarse partiendo de dos premisas pr~ct;lcas. Para que se convierta 
en un poder •insoportable•, ea decir, en un podar contra el que hay que 
hacer la revolución, es necesario que engendre a unl'll m"-Se. de la hUI:llOlnidad 
como abi:oluta?l\Qnte .de11pose!da• y, a la par con ello, en contradicción 
con un mundo de riquezas y de educación, lo que presupone, en a.m.boi!I 
casoe, un grt1n incre:nento de la fuerza productiva, un alto grado de su 
dooa.rrollo1 y, da otra parte, este desarrollo do las fuerzas productivas 
(que entra.na ya, al mismo tiempo, una existencia E1mp!rica dada en un 
plano hlst6rlco-univers11.l, y no an la existencia puramente local de los 
hombree) conatituye t.ambién una premisa práctica absolutamente necesaria, 
porque sin ella sólo se generalizarla la escasez y, por tanto, con la 
pobreza, comonzar!a de nuevo, a la par, la lucha por lo indispensable y 
so rccaor!a noceeariamonte en toda la porquor!a anterior" (P• 34). 
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los productos del trabajo han adquirido realmente la 

preponderancia (en todas las sociedades· humanas hasta 

nuestros dias) dentro del momento trascendente (la 

producción) del proceso global de la reproducción social, Tal 

poder dominante de los productos del trabajo son resultados 

del uso de fuerzas productiv.:is escasas, pero 

fundamentalmente, de fuerzas productivas técnicas escasas. Lo 

cual trae como resultado riquez4 escasa, no suficiente para 

satisfacer y desarrollar las necesidades de todos los hombres 

de la tierra. De ah! que la dificultad de conseguir el objeto 

necesario para la vida se incrementa, de tal suerte que la 

vida parece depender del producto y toda la sociedad se 

orienta en referencia a su consecución." 

De lo anterior, concluimos que todas las sociedades 

humanas hasta nuestros días (sobre todo y por excelencia la 

sociedad burguesa)20 son sociedades productivistas (limitadas 

o cprehist6ricas•) que ~entr~n t:tu (re)producci6n social en 

torno al producto ya. sea concreto (valor de uso} o sea 

abstracto (valor) •21 Por consiguiente, todos l.os trabajos 

productivos realizados hasta nuestros días son trabajos 

productivistas, pero nosotros sólo asignaremos esta 

caracteri~tjca y categoría al trabajo productivo capitalista, 

porque as el único que lleva hasta sus óltimas consecuencias 

la obtención de su espccif ico y peculiar producto del trabajo 

U IbJ.d., P• 98 • 
.ta Cfr. Echaverrl'..a, Bol!va.ri El D.iocur.eo crJ.tlco de Marx; Méx.ico1 Ed. Era¡ 
198&; p. 114. 
n. Cfr. Voraza, Jorge1 carlas Marx y la 'l'dcn1ca •• ,op. C.it.; P• 97. 
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(que es en este caso el plusvalor), y esto es aei, porque la 

medida para la obtenci6n de plusvalor se presenta como 

carente de medida, es decir, como infinita. 22 

Y lo anterior es asi, porque la producción capitalista 

no gira en torno a la satiofacción {aunque sea litnitada y 

escasa) de las necesidades materiales básicas del sujeto 

social, sino de la obtención y acrecentamiento sin limites 

del valor de la mercancia-capitalista, y sobre todo, del 

plusvalor. Pues el "sujeto automático" de la vida social 

enajenada, sólo puede existir, es decir, valorizarse, en el 

proceso de producción como producción de plusvalcr. La 

producción ya no es el medio, sino el fin. De ahi que se 

oriente obsesivamente toda la vida social para la consecución 

de esta riqueza abstracta (plusvalor). Todo esto en 

contraposición a las sociedades precapitalistas, que si bien 

en varias de ellas (sociedades donde .i::t!lna l.:i propiedad 

privada sobre los medios de producción de la riqueza 

material) ha existido explotación, opresión, represión y 

sacrificio de determinados comportamientos y actividades 

vitales de gran parte de los sujetos, son sociedades cuya 

producción material está orientada a la satisfacción de las 

necesidades básicas de la mayoría del sujeto social. 

:u Pero sin embargo, sabainos que el capital ea enfrenta con un 1.!mite 
máximo para explotar la fuerza de trabajo, que es de doble carActer: 
Llsico y social. El primero coneiate en que la prolongación da la jornada 
laboral no puede sor infinita porque los obreros necesitan descansar 
neceoarJ.amante para reponer suo capacidades manualeo e intelectuales para 
volver a trabajar, Y lo segundo, dopando del nivel nlcnnzado por la 
civilización, por ejemplo, deoarrollo do necooidadee oepiritualea Y 
aoclalea. 
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Una forma de expresar lo anterior en términos de modos 

de producción, es mediante el siguiente esquema: 



Modos de Producción 
de la Riqueza Mater1al 

ESQUEMA 1.5 
MODOS DE PRODUCCION DE LA RIQUEZA MATERIAL 

l. Modos de Producción 
de Riqueza &casa 

·¡íl ·-~--
~

Riqueza Abundante, 
centródo en la !lqueza 

oncretc1 abundante 
VOIOIOM de uso 

noescas:is 

( . ( ~a) Modo de Produc-ción AlltlQuo 
1. Modos de Procluccl6n b) Modo de Produc-
centradot en la riqueza cl6n &e/avista 
concreta o valores de UIO e) Modo de Produc-

ción FffuciaJ 

~ 
Modo de Producción 
OMpecitlcamente 
Camunls1a Cfme i!Up&ilor) 

{ 

Moclo de Produc
ción espec1!k:a
mente capltall:1fo 

{

Modo de Produc
ción comunlstc 
erase lnferlor) 

.. .... 
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La época histórica de escasez mater.ial ee define 

básicamente como: "{•••) la debilidad de las sociedades 

frente a la naturaleza, la hostilidad de ésta hacia el ser 

humano, la escasez con que entrega los bienes que el hombre 

pretende arrancar de ella para cumplir los requerimientos de 

ou vida. Hecho originario que se completa cuando, 

interiorizado por la vida social, obliga a que todo el 

proyecto de existencia humana de realización de un ideal 

transnatural de convivencia, se adecúe a una estrategia para 

la consecuci6n de los bienes, para el acceso a la 

naturaleza • .. i, 

Ahora bien, como anteriormente afirmamos que Marx 

definía principalmente el trabajo productivo en la escasez, 

es de suma importancia subrayar que dentro de la época de la 

escasez material hay diferentes tipos o configuraciones de 

trabajos productivos que se desarrollan al interno de un 

determinado tipo de sociabilidad o socialidad. Tipos de 

socialidad que están determinados principalmente por el grado 

de desarrollo de las fuerzas productivas técnicas, y también, 

por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas 

procreativas (en particular, la familia). Y en este sentido, 1 ' 

cuanto menos desarrollado está el trabajo, más restringida es 

la cantidad de sus productos y, por consiguiente, la riqueza 

de la sociedad, con tanta mayor fuerza oe manifiesta la 

influencia dominante de los lazos de parentesco (fuerzas 

:n Echeverrin, Bolívar; Op. Cit.; p. 51 (subrayados propios)• 
H Cfr. Engels, Friedrich; El origen de la Fam111.a ••• op. Cit.: P• 204. 
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productivas procrea ti vas} sobre el r~gimen social. Mientras 

tanto, -prosigue Engels-, en el marco de este desmembramiento 

de la sociedad basada en los lazos de parentesco (comunidad 

primitiva), la productividad del trabajo aumenta (desarrollo 

de las fuerzas productivas técnicas) sin cesar, y con ella se 

desarrollan la propiedad privada y el cambio, la diferencia 

de la fortuna, la posibilidad de emplear fuerza de trabajo 

ajena y, con ello, la base de los antagonismos de clase. 

La historia humana hasta nuestros días conoce dos 

grandes tipos de sociabilidad, y conocerá un nuevo tipo de 

socialidad, que son los siguientes:'s 

1) La sociabilidad basada en relaciones de dependencia 

. personal (al comienzo sobre una baee del todo natural) que la 

tenemos desde las primeras formas sociales, en las que la 

productividad humana ee desarrolla solamente en un ámbito 

restringido y en lugares aislados. 

2) La sociabilidad basada en relaciones de independencia 

personal la cual se funda en la dependencia respecto a las 

cosas, la cual llega a constituir un sistema de relaciones 

universales y de capacidades universales. 

3) La sociabilidad basada en relaciones de libre 

individualidad, fundadas en el desarrollo universal de los 

individuos y en la subordinación de su productividad 

colectiva, social, como patrimonio social. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta los diferentes tipos de 

sociabilidad, podemos representar esquemáticamente los 

2! Cfr. Marx, J<arl; Elementos Fundamentales,,,Op. Cit.; Vol, l; P• 85, 
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~ distintos tipos de trabajos productivos, de lu siguiente 

·manera: 



~1ot11dod 
Humana 

ESQUEMA 1.6 
TIPOS DE SOCIABILIDAD HUMANA Y TIPOS DE 

TRABAJO PRODUCTIVO QUE LES CORRESPONDEN 

l. Relaciones ele 
Dependencia 
Personal 

11. Reloclones de 
Independencia 
Personal fundado 
en lo dependencia 
respecto de fas cosas 

111. Relaciones de Ubre 
lndlvlduolldod 

Tipo de Trabajo Productivo 

{ 

1. Trabajo productivo de valores de uso 
e;cosos (aquí es totalmente dominante 
este tipo de relaciones) 

2. Trabajo productivo de mercancías simples 
(aquí es dominante este tipo de relaciones) 

{ 

l. Trabajo producttvo de mercancías simples 
(aquí no es domlnante este tipo de relaciones) 

2. TrabaJo productivo productlvlsto de plusvalor 
o capitalista (aquí es totalmente dominante este 
~po de relaciones) 

3. TraboJo producffvo de valores de uso en curso 
de ser abundantes o socialistas (aquí yo casi 
no hay dominio de este tipo de relaciones) 

{

1. Trabajo productivo de valores de uso en curao 
de ser abundantes o socialistas (aquí empiezo a ser 
domlnonte este ffpo de relaciones) 

2. Trabajo producttvo de valores de uso abundantes 
o de ~queza comunista (aquí es totalmente dominante 
este tipo de relaciones) 

... 
"' 
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En la sociabilidad basada en relaciones de dependencia 

personal loa productos del trabajo son de dos tipos: 

a) Simplemente valores de uso escasos, los cuales se dan 

en las primeras sociedades humanas, debido a los primeros, 

toscos y escasos instrumentos de trabajo que el hombre 

fabrica y utiliza para transformar la naturaleza y adecuarla 

a la satisfacción de las necesidades básicas del sujeto 

social. Esta gran escasez de fuerzas productivas técnicas, 

obliga a que espontáneamente los hombres se agrupen conforme 

a sus lazos de procreatividad y desplieguen relaciones de 

dependencia personal muy fuertes, que sólo con el desarrollo 

de las fuerzas productivas materiales, y sobre todo, técnicas 

va distendiendo lentamente tal dependencia personal hasta 

llegar a la independencia personal, fundada en la dependencia 

respecto a las cosas (todo este proceso dura muchos milenios, 

acelerándose a partir del siglo XVIII con la revolución 

industrial), tal y como la conocemos actualmente en la 

sociedad burguesa. Cabe mencionar, que lo especifico de estas 

sociedades primitivas es que hay una autogestión de la 

reproducción social que no deja de ser limitada y escasa; es 

decir, que hay una interconexión directa entre el sintcma de 

necesidades y capacidades muy limitadas y reetringidas del 

sujeto social debido a una comunicaci6n directa (comunicaci6n 

cara a cara) entre los miembros que conforman la entidad 

comunitaria .. Por lo que el trabajo es directamente 

socializado. De ahí que el trabajo productivo que se realiza 

en estas sociedades comunitarias lo denominemos trabaJ"o 
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productiva de valores de uso escasos. También cabe subrayar 

que en este tipo de sociedades (comunidad primitiva), la 

autogestión de la reproducción social no se da 

concientemente, sino espontáneamente, forzada y forjada por 

el impulso de la sobrevivencia para hacerle frente a la 

escasez materia1.11 

b) Hercancias simples, las cuales se dan en las 

sociedades donde comienzan a texminar las entidades 

comunitarias (basadas totalmente en relaciones de dependencia 

personal) / en sus puntos de contacto con otras entidades 

comunitarias o con miembros de éstas, pero más estrictamente 

hablando, las cosas devienen en mercancías simples en la vida 

exterior de la comunidad, y se vuelven tales, por reacción, 

en la vida interna de la comunidad. 21 Es necesario insistir en 

que loe productores directos de mercanciae simples, cuando ya 

las producen de forma permanente y no casualmente, son por lo 

regular los dueños de los medios de producción que utilizan, 

por lo que disponen de sus productos del trabajo, aunque la 

producción social global material no es dominada por éstos 

~• Eata idea ea muy e lar~ .,.n M!!r~ o¡ ?::-.gol~. cuc;,.ndo c..!lrinan que: " ( ••• ) 
esta consolidación de nuentro propio producto en un poder erigido sobre 
nosotros 1 auatratdo a nuestro control, que levanta una barrera ante 
nuestra expectativa y destruye nuestros c4lculos 1 ea uno de los momentos 
fundamentales qua se destacan en todo al desarrollo histórico anterior. 
El poder social, es decir, la fuerza de producción multiplicada, que nace 
por obra de la cooperación de los diferentes individuos bajo la acción de 
la división del trabajo, se las aparece a eatoa individuos, por no 
tratarse de una cooperac16n voluntar.!a 1 no coino un poder propio, 
asociado, llf110 como un podar ajano 1 situado 1:1.l marg~n de ellos, qua no 
aaben da dónde procede ni adónde se dirige y que, por tanto, no pueden ya 
dominar ... (Marx, Karl & Engela, Friedrich; La IdeologI.a Alemana •. • op. 
c.!t.¡ p. 33). Este pasaje nos aclara inucho sobre la enajenacJ.6n 
precap.!tal1sta. 
27 cfr. Marx, Rarl; Bl cap1tal ••• op. CJ.t.; p. 107. 
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pequefios productores independientes sino por una reducida 

clase dominante propietaria de la gran mayoría de los medios 

de producción, cuya producción, princlpal.mente, se destina 

para la satisfacción de las necesidades irunediatas de las 

clases explotadoras (esclavistas, señores feudales, etc.), y 

las clases explotadas (esclavos, siervos, etc.) y para la 

reposición de los medios da producción consumidos. Por lo que 

es claro, que todavía dominan las relaciones de dependencia 

personal, aunque con la producción mercantil simple se 

empiezan a desarrollar relaciones de independencia personal 

basadas en la dependencia hacia las cosas, por eso el trabajo 

productivo desplegado en estas sociedades precapitalistas lo 

denominamos trabajo productivo formador de valor" o trabajo 

productivo de mercancías simples o mercantil precapitalista. 

Ahora, en lo que respecta a la sociabilidad basada en 

relaciones de independencia personal que se fundan en la 

dependencia respecto a las cosas, los productos del t.ca.bajo 

con d6 tres tipos: 

a) Las mercancías simples, son aquellos productos del 

trabajo que se producen sobre todo a partir de la disolución 

de la comunidad primitiva, es decir, con el surgimiento de la 

propiedad privada, aunque sigue dominando la sociabilidad 

fundada en las relaciones de dependencia personal; pero, a la 

vez, y con la producción de mercancías simples / empiezan a 

desarrollarse débiles relaciones de independencia personal, 

que sólo con el advenimiento de la sociedad burguesa llegan a 

:u Zbid.; Tomo I1 Vol. l; p. 226. 
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consolidarse con un carácter dominante / universal y 

permanente. 

b) Las mercancías capitalistas, son aquellos productos 

del trabajo que se producen en las sociedades que han 

destruido totalmente las relaciones de dependencia personal, 

o sea, la moderna sociedad burguesa, que se caracteriza 

cuando la sociedad se ha atomizado y constituido en 

propietarios privados, que son de dos grandes clases: 

burgueses o modernos propietarios privados de los medios de 

producción material, y proletarios o modernos propietarios 

privados sólo de su fuerza de trabajo. Aquí, el valor del 

producto mercancía capitalista está constituido por el valor 

transferido de los medios de p~oducción (capital constante), 

el valor producido de la fuerza de trabajo (capital variable} 

y el plusvalor (producto específicamente capitalista) • 2 ' Este 

último ea el que interesa fundamentalmente en la sociedad 

burguesa, y de ahí que toda producción social global gire en 

torno a la consecución del plusvalor o riqueza capitalista. 

Por eso el trabajo productivo desplegado en este tipo de 

sociedades sea denominado trabajo productivo productivista 

formador de plusvalor10 o específicamente capitalista. Esta es 

una subconfiguración del trabajo productivo formador de 

valor. Aquí subrayamos que el trabajo productivo capitalista 

es el trabajo productivo más productivista, y que está 

llamado (por la radicalidad con que 

:u Ibid.; Tomo .I.IIJ Vol. 6; p. 30. 
10 Ib1d.; Tomo :e; Vol. 1; p. 236. 

ac a a u.me el 
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productivismo) a crear las condiciones materiales y 

subjetivas para superar toda la escasez material que hasta el 

momento nos agobia; tal superación, es la finalidad de la 

revolución comunista mundial. 31 

e) Los valores de uso en curso de dejar de ser escasos o 

valores de uso en curso de ser abundantes, n son aquellos 

productos del trabajo que se producirán una vez que se haya 

destruido la propiedad privada. burguesa sobre los medios de 

producci6n, y esto se logrará a través de la primera fase de 

la revolución comunista mundial, que es la revolución 

proletaria-socialista. Tal revolución será dirigida por la 

gran masa de la clase obrera. Sus dos grandes tareas 

econ6micas son: 1) propiedad colectiva sobre los medios de 

producción y de subsistencia; 2) destrucción paulatina del 

mercado, a través de la autogestión generalizada del proceso 

de la reproducción social, sobre todo, en la producción 

inmediata misma y en la conexión directa de la producción con 

al consumo social. Todo esto se logrará a través de consejos 

obreros en la producción y de consejos de consumidores ~u al 

consumo 1 y será centralizado por un consejo central 

planificador.u En resumen, esta primera fase de la sociedad 

31 Cfr. Vara.::a, Jorge~ Carlos Harx y la 'T6cnica • •• op. Cit.1 Cape. l y 3. Y 
sobre todo, ver al pasaje da La rdeología AlGm.'.2.na., .op. Cit.w citado aquS. 
en la nota 16 
l2 Cfr. Marx, Karl; El capita.l ••• op. cit.; Tomo I¡ Vol. 1, p. 96J y 
tambitiin au importanttsimo trabajo program.4tico: crítica al Programa de 
Gotha en; Harx, J:.arl " Engel.a, Friedri.ch¡ Obras Escogidas¡ TOtno III; 
MoecO; Ed. ProgresoJ 1914; pp. 14-15. 
ll Véase el excelente documento programAtico, escrito en 1919 durante el 
periodo del fracaao de la revolución proletilría alemana, por el marxista 
a'lemAn Karl Korsch, titulado; lOU~ es la social.izací6n1 Un Program.:1 de 
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comunista o socialismo eerá el período de transformación 

revolucionaria de la sociedad capitalista a la sociedad 

comunista en cuanto tal, período que le corresponderá un 

periodo político de transición, cuyo Estado será la dictadura 

revolucionaria del proletariado.H Aquí -decíamos-, los 

productos del trabajo se presentarán corno valores de uso en 

curso de dejar de ser escasos o valores de uso socialistas 

que han destruido en gran medida la forma mercancía, gracias 

a la paulatina autogestión conciente de la reproducción 

social, que dependerá del grado de desarrollo de las fuerzas 

productivas técnicas, de los medios de comunicación y 

transporte y del grado de constitución y conciencia de clase 

de los sujetos sociales. Por eso, ya no serán dominantes las 

relaciones de independencia personal, sino que empezarán a 

ser dominantes las relaciones de libre individualidad, pero 

no a plenitud. Ahora bien, el contenido de estos productos 

del trabajo se caracterizará por un doble aspecto: 1) por 1a 

gran cantidad que se podrá producir de ellos, pero sin 

todavía superar la escasez, gracias al grado de desarrollo 

que alcanzarán las fuerzas productivas, sobre todo técnicas; 

2) por la radical modifica.ci6n de la ca.lid11d de los valores 

de uso, pues la producci6n ya no va a estar centrada en la 

consecución del plusvalor o riqueza abstracta, sino en la 

conaecuci6n de la satisfacción de las necesidades del sujeto 

social, es decir, en el valor de uso o riqueza concreta. Pues 

Socialismo PrActico¡ Buenos Airee; Ediciones de Pasado y Presente; 
cuadernos de Paaado y PresenteJ NO 45J 1973. 
u cfr. Marx, Karl1 crJ.tica al Programa da Gotha ••• op. Cit.; P• 23. 
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es bien sabido, que por la subordinación a la que ae somete 

el valor de uso por parte del valor que se autovaloriza, 

produce un deterioro cualitativo del contenido material de 

los valores de uso. A todo este proceso, Jorge Veraza lo 

denomina Subsunción Real del Consumo bajo el Ca.pi tal. 3' Ahora 

bien, por eso el trabajo productivo despleqado en esta 

sociedad de transición lo denominamos trabajo productivo de 

valores de uso en curso de dejar de ser escasos o trabajo 

productivo socialista. Aquí el carácter productivista ha sido 

desterrado casi por completo. 

En lo que respecta a la sociabilidad basada en 

relaciones de libre individualidad, los productos del trabajo 

son de dos tipos: 

a) Los valores de uso en curso de dejar de ser escasos o 

valores de uso socialistas, que anteriormente habíamos dicho 

que en su producción, las relaciones de libre individualidad 

eran dominantes, pero no a plenitud, debido a que todavia no 

se habría superado totalmente la escasez materlal. 

b) Los valores de uso llbundantes o riqueza concreta 

comunista se producirán plenamente31 a partir de la fase 

:u cfr. varaza, Jorge; Subsunclón Real del consumo bajo ol cap.1.tal y 
Luch•a zrmanclpatorlas del Fln d• Slglo (Inddito): Mdxico1 1992; pp. S-6. 
H Esto lo decimos porque ya desde las sociedades precapitalistas, y sobre 
todo la capitalista y la futura socialista, sa van prefiqurando y 
produciendo ciertos valores de uso, que por ciertas cualidades suyas, 
rompen en gran parte, el car.fcter escaso da la riqueza concreta (valores 
de uso). En lo que se refiere a los valorea de uso precapitalistas de 
carácter comunista, son sobre todo de tipo procreati.vo, como por ejemplo, 
la dieta macrobiótica, el Tao del ainor y el sexo, la meditación 
trascendental, etc. En lo que se refiere a.· los valoroe de uso producidos 
en la sociedad burguesa de car4cter comunista, son de tipo tanto tt1cnico 
como procreativo, por ejemplo, el propio discurso teórico comunista de 
Marx, la tendencia 11 la automatización de los procesos de producción 
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superior de la sociedad comunista •37 Tal fase de la sociedad 

consistirá en que: 11 
( ••• ) haya desaparecido la subordinación 

· esclavizadora, de los individuos a la división del trabajo, y 

con ella, la oposición entre el trabajo intelectual y el 

trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio 

de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el 

desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan 

también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los 

manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá 

rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho 

burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: Jda cada 

cual, ••gdn su capacidad; a cada cual, según sus 

n•c•sidadea l "3ª Ahora bien, en lo que se refiere al contenido 

de los valores de uso comunistas, éste consistirá en que las 

cualidades y cantidades de tales valores de uso van a 

satisfacer a la universalidad de las necesidades, 

capacidadeA r goce.;; fu~.czas productivas, etc., de los 

individuos, creada en el intercambio universal, es decir, el 

desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas 

naturales, tanto de la naturaleza exterior como de su propia 

naturaleza. En resumen, los productos del trabajo en la fase 

superior de la sociedad comunista tiene como finalidad última 

al 1nicio del movimiento absoluto del devenir. u 

material, los <J.ltimoa avances en telecomunicaciones, etc. Y por lo que se 
refiere a los valorea de uso socialista, se van a incrementar enormemente 
loa valorea de uso con carácter comunista. 
37 Cfr. Marx, Karl; cr!tica al Programa de Gotha ••• op. C'i.t-1 P• 15. 
31 lbi.d.1 p. 15 {subrayados propioo}. 
n ctr. Marx, Karl; Blementos Fundamentales ••• op. C:lt.; pp. 447-448. 
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Por otra parte, es de suma importancia subrayar que en 

lo referente a los individuos que conforman al sujeto social, 

au sistema de necesidades y capacidadesto se va modificando y 

acrecentando conforme se pasa de una configuraci6n 1Jist6r1ca 

del trabajo productivo a otra. Pues es claro, que con el 

nuevo tipo de loe productos del trabajo so cubren nuevas 

necesidades, gracias a que en la sociedad donde se producía 

el anterior tipo de los productos del trabajo, se vienen 

produciendo las condiciones que posibiliten materialmente la 

producción del nuevo tipo de los productos del trabajo. Es 

decir, que la producción del nuevo tipo de los productos del 

trabajo satisface -y germinalmente desarrolla necesidades 

futuras o por devenir- nuevas necesidades del sujeto social, 

debido a que en el seno de la sociedad que producía el 

anterior o viejo tipo de los productos del trabajo, se 

desarrollan las fuerzas productivas, sobre todo, técnicas que 

posibilitan materialmente la producción del nuevo tipo de los 

productos del trabajo. Tal desarrollo de las fuerzas 

productivas implica directamente un desarrollo del sistema de 

•0 veraza, Jorge; Carlos Harx y la Tácnica ••• op. cit.; pp. 137-138, donde 
textualmente nos dice i 

"La• capac1d•d•• son aquellas potencias que noo llenan y podemoa, 
tenemos, necesitamos desplegarz poderes activos objetivantea y aun 
productivos. 

Laa necesidades son aquellas carencias gue padecemos, correlativas 
a lo que nos llena, su otra faz: faltas pasivas, conauntivao, 
eubjetivantes, impraductivaa. 

Las actividades, el despliegue dinámico sintético de nuestras 
capacidades y necesidades. 

Las tuerzas productivas son -correspondientemente-, la objetivación 
instrumental -t6cnica o no- de nuestras capacidades y necaaidadl!a, Y 
median activamente en la prosecución din!rnica do su objeto. son loa 
exponenteo del 'comportamiento activo del hombre' ( 1067)." 
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capacidades del sujeto social que posibilita simultáneamente 

el desarrollo de su sistema de necesidades. Aunque hay que 

diferenciar que este desarrollo del sistema de necesidades y 

capacidades del sujeto social se da de distinta manera en las 

sociedades de escasez material que en las sociedades do 

abund~ncÍY material. 

Pues en todas las sociedades de escasez material, el 

desarrollo de su sistema de necesidades y capacidades es muy 

lento, adquiriendo un carácter conservador que no deja fluir 

libremente el desarrollo del sistema de necesidades y 

capacidades, y esto es así, debido al uso de fuerzas 

productivas técnicas escasas que el sujeto social utiliza 

• para que él produzca riqueza material adecuada a sus 

. necesidades, pero tal riqueza es escasa, por lo que gran 

.. parte de la existencia del sujeto social se pone en duda, 

implicando que esa gran p~rte del suj~to social sea sometida 

a la explotación, opresión, sacrificio, y su muy probable 

muerte. Todo esto ocasiona que los sujetos se aferren a su 

sistema de necesidades y capacidades dado, provocando que su 

desarrollo sea largamente lenta. Pero también, hay qua 

aclarar que conforme se pasa de un modo de producción a otro 

dentro de la época de escasez, este desarrollo se va 

acelerando, tomando un inédito impulso con la entrada del 

modo de producción especificamente capitalista, el cual 

genera las premisas materiales para empezar a superar, una 

vez y para siempre, la escasez material. 
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En lo que se refiere a las sociedades de abundancia 

material, el sistema de necesidades y capacidades del 

conjunto social se desarrollará rápida y permanentemente, 

adquiriendo un carácter constantemente revolucionario que 

dejará fluir libremente su sistema de necesidades y 

capacidades, es decir, que la finalidad última será el 

desarrollo absoluto del devenir de sus necesidades y 

capacidades, y todo esto será posible porque esa sociedad 

adquirirá unas fuerzas productivas, tanto técnicas como 

procreativas, que rompan su carácter escaso. Esto último, lo 

desarrollaremos más detalladamente en el apartado 

correspondiente. 



1.2.1.1. Trabajo productivo de valores de uso escasos o 
trabajo productivo de valoree de uso precapitalistas. 
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" ( ••• } Esos antiguos organismos 
sociales de producción son much1aimo 
m6.s sencillos y transparente• que loa 
burgueses, pero o se fundan en la 
inmadurez del hombre individual, aun 
no liberado del cordón umbilical. de 

conexión natural con otros 
integrantes del gánero, o en 
relaciones directas de dominación y 
servidwnbre. Están condicionados por 
un bajo nivel del desarrollo de las 
fuerzas productivas del trabajo y por 
las relaciones correspondientemente 
restringidaa de los hombree dentro 
del. proceso material de vida, y 
por tanto entre eí. y con la 
naturaleza." 
Karl Marx, El capital • 

.. ( ••• ) cuanto menos desarrollado está 
el trabajo, más restringida es la 
cantidad de aua producto a, y por 
consiguiente, la riqueza de la 
sociedad, con tanta mayor fuerza se 
manifiesta la influencia dominante de 
loa lazos de parentesco aobre el 
rágimen social.• 
Frledrich Engels, El origen de la 
Familia, la Propiedad Privada y el 
Estado. 

El trabajo productivo de valores de uso precapitalistas 

es aquel trabajo que directamente produce valores de uso 

escasos, y es el primer tipo de trabajo productivo que tuvo 

lugar en la historia de los hombres, y fue inaugurado41 con la 

elaboración de instrumentos de caza y pesca. Esto ocurrió a 

pnrtir del estadio medio del salvajismou que data de hace 

u Cfr. Engeh, Priedrich; "El Papel del Trabajo en la Transformación del 
Mono en Hombre en1 Marx, Rarl ' Engels, FriedrlchJ Obras Bscogidas; Tomo 
II:IJ Hosco; Ed. Progreso¡ 19741 pp. 73-74. 
42 cfr. Engel&, Friedrich; El origen de la Famllia .•• op. Cit.; p. 218. 
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muchos milenios, y en esta época prehistórica encontramos el 

surgimiento de la comunidad primitiva en donde a lo largo de 

la misma es totalmente dominante el trabajo productivo de 

valores de uso escasos; pero, con la destrucción de la 

comunidad primitiva (a causa del surgimiento de la propiedad 

privada y el Estado), si bien es cierto que, todavía seguía 

siendo dominante tal tipo de trabajo productivo, era ahora 

acompañado por el trabajo productivo mercantil simple. Tal 

acompañamiento se mantuvo a lo largo del esclavismo, de la 

sociedad despótica asiática y del feudalismo y, con el 

advenimiento de la sociedad burguesa dej6 de ser dominante el 

trabajo productivo de valores de uso escasos y cedió su lugar 

al tr .. bajo pz·oductivo capitalist:a, lo cual significó que la 

producción social global de riqueza material ya no girar~a en 

- torno al valor de uso, la satisfacción de las necesidades 

materiales básicas del sujeto social, sino al plusvalor o 

riqueza abstracta capitalista, pasando a un segundo plano al 

valol: de uso. 

En todas las sociedades (antigua, esclavista, feudal, 

etc.) donde domina el trabajo productivo de valores de uso 

escasos, el tipo de sociabilidad que domina es aquella que 

astá basada en las relaciones de dependencia personal, y este 

carácter dominante de estas relaciones está esencialmente 

determinado por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas 

productivas técnicas, de ahí que las fuerzas productivas 

procreativas sean las dominantes. 
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La forma en que se presentan los productos del trabajo 

de valores de uso escasos es como valores de uso directamente 

socializados cuyo contenido se caracteriza por las dos 

determinaciones siguientes: 1) por la cantidad escasa en que 

se producen, y esto eatá determinado por el bajo grado de 

desarrollo de las fuerzas productivas técnicas, lo cual funda 

-una vez disuelta la comunidad primitiva-, la necesidad 

material de la explotación, opresión, sacrificio y muerte de 

una gran parte del sujeto social y: 2) por la calidad escasa, 

puesto que por lo regular, s6lo cubren la satisfacción de las 

necesidades básicas del sujeto social que sobrevivo. Por 

estas determinaciones, es claro que en las sociedades donde 

existe este tipo de trabajo productivo, son sociedades de 

gran escasez material. 

La expresión del trabajo de los individuos en las 

sociedades donde domina el trabajo productivo de valores de 

uso escasos se presenta como trabajo directamente 

socializado, es decir, que hay una autogestión directa de la 

reproducción social que no deja de ser limitada y escasa; o 

en otras palabras, es dominante la interconexión directa del 

sistema de necesidades y capacidades del sujeto social. Es 

importante subrayar el hecho de que la autogesti6n de la 

reproducción social no se da concientemente sino 

espontáneamente (hecho que se tratará de superar en la futura 

sociedad socialista, y luego comunista); este carácter 

espontáneo se da sobre todo por la gran escasez material que 

el sujeto social produce con su relación productiva-
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consuntiva con la naturaleza, escasez material que tiene su 

fundamento último en el limitado, rudimentario, tosco y 

escaso instrumento de trabajo que utiliza para transformar y 

adecuar a la naturaleza a la satisfacción de las necesidades 

materiales de reproducción y sobrevivencia. 

Por último, en lo referente al sistema de necesidades y 

capacidades del sujeto social en todo el pracapitalismo, y 

sobre todo, la comunidad primitiva, éste se caracteriza por 

su carácter revolucionarlo y enriquecedor.. Revolucionario, 

porque al ser el trabajo productivo de valores de uso 

escasos, el primer tipo de trabajo que posibilitó y realizó 

la transformación del mono en hombre 1 vino a revolucionar 

todo el sistema cerrado de necesidades y capacidades que 

tenían los monos antropomorfos, y lo convirtió inicialmente, 

en un sistema abierto, carácter que se va desarrollando y 

acelerando conforme el sujeto social va desarrollando las 

fuerzas productivas del trabajo social. Y enriquecedor, 

porque al producir los primeros instrumentos de pesca y caza, 

y luego loa instrumentos de labranza, la alfarería, minería, 

etc., se empezó a ampliar su sistema de necesidades y 

capacidades. Y luego, con el desarrollo y disolución de la 

comunidad primitiva, la llegada de las sociedadaG clasistas 

hasta el feudalismo, hace que el sistema de necesidades y 

capacidades del sujeto social ahora adquiera un carácter 

conservador y lentamente enriquecedor, que sólo con la 

irrupción de la sociedad burguesa se empieza a romper este 

carácter, pero tomando todavía mucho mayor fuerza con la 
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futura sociedad socialista hasta romper por completo con este 

carácter, con el advenimiento de la futura sociedad comunista 

en cuanto tal, adquiriendo por lo tanto, el carácter de 

universal, revolucionario, abierto e infinito de todo el 

sistema de necesidades y capacidades del sujeto social, o 

se", nl arribo de la superac16n de la prehistoria humana.•, 

" u cfr. Marx, xarl; contr1buc1dn ••• op. c1t.1 Pr6logoJ pp. 4-6. 
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.. El primer modo en que un objeto para 
el uuo, potencialmente, llega a ser 
Vt1lor de cambio ea su existencia como 
no-vaJor-de-uso, que rebaaa laa 
neeeaidadea inmediatas de su 
poseedor. Las coaaa, en a1 y para n1, 
aon ajenas; al hombr~ y por ende 
enajenables. Para que esta 
enajenación aea rec:1proca, los 
hombrea no necesitan m4o que 
enfrentarse impl.!cita:menta como 
propietarioa privadou de esas cosas 
enajenablee, enfrent8índose, 
precisamente por eso, como peraonao 
independientes entre a!. Tal relación 
de ajenida.d recl.proc'l, sin eJllba.r90, 
no existe para los miembros de une. 
entidad comuni tari4 da origen 
natural. ( .... ) El intsrcambio da 
raorcanc1ae comienza donde terminan 
laa entidadea comunitarias. en eus 
puntos de contacto con otras 
entidades comunitarias o con miembros 
de 611tae. Paro no bien laa cesas 
devienen mercanc!ae en la vida 
exterior, t&Jnbi4n se vuelven tales, 
por reacción, •n la vida int.ern11 d~ 
la ccmunid~d ... 
Karl Marx, El capital. 

Bl trabajo productivo de mercancías simpLes es aquel 

trabajo que directa.mente produce mercanalas simples o riqueza 

abstracta preaapitalista, y se de e arrolla rigurosamente, a 

partir de la destrucción de la comunidad primitiva, es decir, 

a partir del surgimiento de la propiedad privada sobre los 

medios de producción precarios que la antaña comunidad 

primitiva había desarrollado; el trabajo productivo de 

mercanc.ias simples empieza a tomar fuerza a partir de la 

sociedad esclavista y la sociedad dosp6tica asiática, pero 
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sobre todo, a lo largo de la sociedad feudal"' donde se da eu 

qeneralizaci6n pero sin llegar jamás a ser dominante en la 

totalidad de la producción social, pues la producción social 

feudal es esencialmente de autoconsumo al interior de la 

totalidad de los feudos, aunque haya relaciones de 

explotación y opresión hacia la mayoría de los sujetos. 

Por lo anterior, deducimos que en las sociedades donde 

hubo pequeña producción de mercancías precapitalistas, y 

sobre todo, a partir de la descomposición de la comunidad 

primitiva se oper6 el inicio de una modificación radical del 

contenido de la sociabilidad, pues si bien es cierto que 

todavía dominaban esencialmente las relaciones de dependencia 

personal se inauguró la entrada incipiente de un nuevo tipo 

de sociabilidad: las relaciones de independencia personal 

fundadas en la dependencia respecto de las cosas. Estas 

últimas maduran y se generalizan con la llegada de la 

sociedad burguesa. Esta modificaci6n de la sociabilidad fue 

posible gracias al desarrollo de las fuerzas productivas, 

sobre todo r técnice: qua se VtHtÍan incubando en la comunidad 

primitiva; este desarrollo técnico, posibilitó el surgimiento 

u v•a•• Engela, Friadrich1 •oal socialismo Utópico al soeialismo 
Cient!fico" en; Marx, lCarl ¡ Engela, Friedrich; obras Escog1das: Tomo 
ur: Hosco; Ed. Progreso; 1974; p. 142, donde textualmente, Engela nos 
dice qu111 •Antes de sobrevenir la producción capitalista, ea decir- en la 
Edad M~di11 rog.!.i con carácter general la peque.Ha producc16n basada en la 
propi.edad privada del trabajador sobre sus med1os de producción: en el 
campo, la agricultura corr!n a cargo de pequenos labradores, libres o 
siervos; en las ciudades, la industria estaba en manos de los artesanos. 
Los medios de trabajo -la tierra, loa aperos de labranza, al taller, las 
herramientas- eran medios de traba.jo indiv.1.dual, destinados tan sólo al 
uso individual y, por tanto, forzosamente, mezquinos, diminutos, 
11m1tados ... caubreyo.doa propios). 



64 

de la propiedad privada sobre los medios de producción, pues 

tal sur9itniento fue posible gracias al incremento de la 

productividad de la fuerza de trabajo, producto del 

desarrollo de las fuerzas productivas técnicas comunales 

primitivas; tal desarrollo fue producto de varios milenios. 

Ahora bien, el incremento de la productividad de la fuerza de 

trabajo posibilitó que algunos miembros del sujeto social ee 

desprendieran de las actividades manuales productivas, y por 

lo tanto, echaran sobre las espaldas del resto del sujeto 

social, la satisfacción de sus necesidades básicas; con esto, 

se fundaron dos grandes hechos hist6ricos: 1) la explotaci6n 

del hombre por el hombre y¡ 2) el inicio de la separación del 

trabajo manual e intelectual. Estos dos hechos históricos 

trascendentales fueron desarrollándose por varios siglos a 

tal grado que posibilitaron que el trabajo industrial y 

comercial se separara del trabajo agrícola, con lo cual se 

fundó la at7p.aración de le ciurlad y el campo y la oposición de 

sus intereses. -ts 

La forma en que se presentan los productos del trabajo 

mercantil simple es como mercancías simples cuyo contenido 

consta de una valor de uso o forma natural y un valor o forma 

social, la cual consta de tres determinaciones: sustancia del 

valor, magnitud de valor y forma de valor o valor de cambio. 

El contenido de esas tres determinaciones es: el trabajo del 

pequeño productor directo o gasto de fuerza de trabajo del 

u cfr. Harx, Ra.rl & Engola, Friedrich¡ La Ideología Alomana ••• op. Cit.; 
pp. 17 y se. 
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pequefio productor directo de mercancías simples, el tiempo de 

trabajo contenido en la mercancía simple y el trabajo 

privado, aut6nomo e independiente que ha sido socializado a 

través del mercado. El valor de la mercancía simple es lo 

fundamental para este tipo de trabajo productivo para que los 

pequeños productores de mercancías puedan satisfacer el reato 

de sus necesidades básicas. Sin embargo, es importante 

subrayar que la producci6n mercantil simple trae de suyo el 

intercambio mercantil simple, cuya fórmula es Ma-D-H., u y 

consiste en la conversión de una mercancía en dinero y la 

reconversión de éste en otra mercancía, es decir, vender para 

comprar, lo cual significa que el ciclo Ma-D-IL parte de un 

extremo constituido por una mercanc!a y concluye en el 

extremo configurado por otra, la cual egresa de la 

circulación y cae en la órbita del consumo. Por consiguiente, 

el consumo, la satisfacción de necesidades o, en una palabra, 

el valor de uso, es su objetivo final~ También es importante 

subrayar que en un inicio, el •dinero" tiene al carácter de 

una mercancía común (sal, ganado, etc.) que funciona 

pasajeramente como equivalente general, este proceso 

provisional culmina cuando la forma dinero encarna en la 

mercancía oro y plata." 

" ctr. Marx, Karl; contr1buc16n ••• op. c1t.; Apartado IV. 
47 Para profundizar sobre este punto, consdlteaez Marx, Karl; El 
cap1tal ••• op. cit.1 Tomo r; en particular el apartado IV del Capitulo 2, 
titulado "Los metales preciosos". VéasA tambiénz Harx, Karl; "Fragmento 
de la versión Primitiva de la contribución a la crí.tica de la Economía 
Política" incluido en; contr1buc16n ••• op. C1t.: en particular el inciso 
40 que ee titula: "Los metales preciosos en cuanto portadores de la 
relación monetaria". Y, como uno e1nteeie do loo dos textos anteriores, 
v4aee, Marx, Rarl1 El Cap.ttal ••• op. Cit.; Tomo I; PP• 100-UlJ donde 
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La expresión del trabajo de los individuos en las 

sociedades precapitalistas donde hay producción mercantil 

simple se presenta dominantemente como directa.mente 

socializado aunque haya relaciones de explotaci6n y opresi6n 1 

y marginalmente, corno trabajo privado, autónomo y 

rec.!procamente ludependicnte uno del de los otros."' Este tipo 

de trabajo propiamente dicho, se da en el ámbito de la 

producción mercantil simple, donde en un inicio, el productor 

privado es una entidad comunitaria que intercambia 

ca6ticamente sus excedentes con otra entidad comunitaria que, 

textualmente el autor dicos " ( •.• ) Nunca se efectóa un trAfico en el que 
loa poseedores de inercancia11 intercambien sus arttculoe por otroa, y loe 
comparen con ástoa, ain que las diversas mercaneias de los divereoa 
poaeedorel!I de áatas, se interc&!Ilbien dentro de ese tr6fieo con una 
tercera mercancJ:a, siempre la misma, y se comparen con ella en cuanto 
valorea. Dicha tercera mercanc1a en la medida en que se convierte en 
equivalente de otras mercanciaa diversas, adopta directamente la forma de 
equivalente general o social, aunque dentro de 11.mitoa estrechos. Bsta 
Lorma de equivalente general brota y se desvanece con el contacto socia1 
mom,.ntAneo que le dio vida. Alterna ti.va y fugazmente recae en esta 
mercancJ:a: o en la de m.ts allá. p.,.r;;;; .:cr: el d~"'Rrrollo del intercambio 
mercantil, se adhiere de manera flrme y exclusiva a clases particulares 
de mercanc.!as, o sea, crJ.stall:a en la forma de dinero (subrayados 
propios). A quá clase de mercanciaa queda fijada es, en un comienzo, un 
hecho fortuito. Dos circunstancias, sin embargo, son en general laa 
determino1tntes. La t'orma de dinero se adhiere a los artículos de cambio 
m&s importantes provenientes del exterior, que de hacho son las formas 
naturale• en que se manifiesta el valor de cambio de loe productos 
l.ocales, o al objeto para el uso constituye el elemento P.rincipal. de la 
propiedad local enajenable, como por ejwl!lplo el. qan"do. Loa pueblos 
nómada• •on loa primero• en desarrollar la forma do dinero, porque todas 
sus pertenencias son móviles y reviaten por tanto la forma da 
directamente enajenables, y porque eu modo do vida loe pone de continuo 
en contacto con entidades comunitaria• distintas de la suya, incit'-ndoloa 
en consecuencia al intercambio de productos. 
.. ( ••• ) En la misma medida en que el intercambio da mercanc1as hace 
saltar sus trabas merAlnente loco.lea y que el valor de las mercanc.!aa, por 
ende, se expande hasta convertirse en concreción material del trabajo 
humano en general, la forma do dinero recae on mercanc1aa adecuadas por 
su naturaleza para desempel\ar la función social do equivalente goneralt 
loa metales proclosos ... 
. (8 Cfr. Ib1d.; P• s2. 
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hacia el exterior, también se presenta como productor 

privado, pero este carácter pasa de una situaci6n externa a 

la entidad comunitaria, a una situación interna de la propia 

comunidad, dando inicio al proceso de destrucción de la 

autogest16n de la reproducción social, cuyo punto culminante 

es el advenimiento de la moderna sociedad burguesa (que está 

conformada por puros propietarios privados y productores 

privados). Ahora bien, la dominancia del trabajo directamente 

socializado sobre el trabajo privado, autónomo e 

independiente en las sociedades precapitalistas expresa 

claramente que todavía en esas sociedades lo dominante son 

las relaciones de dependencia personal, en las cuales la 

gestión de la reproducción social es directa, gestionada, 

comunicada cara a cara, aunque ya existan relaciones de 

opresión y explotación, es decir, que en gran parte sigue 

hlObiendo lOUtcgeetión de la reproducción ~ccial, en dende 1.: 

producción social gira en torno al valor de uso, a la 

satisfacción de las necesidades básicas del sujeto social, 

aunque tal satisfacción todavía se mueve en los marcos de la 

escasez material. 

Por último, en lo que se refiere al sistema de 

necesidades y capacidades del 

sociedades precapitalistas, 

sujeto social en 

exceptuando la 

todas las 

comunidad 

primitiva y sobre todo, en lo que se refiere a la producción 

mercantil simple, se caracterizó sobre todo, por su carácter 

incipientemente revolucionario, protouni versal y 

enriquecedor. Incipientemonte revolucionario, porque debido 
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al grado de desarrollo que habían alcanzado las fuerzas 

productivas, sobre todo técnicas, posibilitó realmente (con 

los excedentes producidos) el inicio de la destrucción del 

carácter estrictamonto local y escaso del sistema de 

necesidades y capacidades de los sujetos de las entidades 

comunitarias, tal inicio fundó el mercado, cuyo desarrollo 

potenció al sistema de necesidades y capacidades de las 

entidades comunitarias que entraban en contacto entre si. 

Protouniversal, porque con el inicio del intercambio de 

excedentes, primero entre entidades comunitarias y luego, con 

la destrucción paulatina de éstas, entre pequeños productores 

privados e independientes, se inició la universalización -

limitada- de los valores de uso de cada comunidad, y por 

tanto, se empezó a universalizar limitadamente el sistema de 

necesidades y capacidades de los sujetos de cada comunidad, 

que entraba en contacto, a través del mercado con las otras 

comunidades. Y por último, es enriquecedor, porque al conocer 

cada comunidad cada valor de uso que ingresa en la misma, 

hace que se enriquezcan, perfeccionen y se desarrollen nuevas 

capacldadas y nacasidados. 
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1.2.1.3. El Trabajo Productivo Productivi•ta formador da 
Pluavalor o Trabajo Productivo B•pacific&J11anta Capitali•ta. 

"Como el fin inmediato y [elJ 
producto por excelencia de la 
producción eapi taliata es el 
plusvalor, tenemos que solamente ea 
productivo aquel trabajo -y sólo ea 
un trabajador productivo aquel 
ajerci tador de capacidad de trabajo
que directamente produzca plusvalor: 
por ende e6lo aquel trabajo que sea 
consumido directamente en el proceso 
de producción con vietae la 
valorización del capital. 
" ( ••• ) La producción por la 
producción -la producción como fin en 
si misma- ya entra en escena por 
cierto con la subsunc16n formal del 
trabajo en el cap! tal, no bien el fin 
inmediato de la producción llega a 
••r, en general, producir un 
plusv.111lor lo mAs grande y lo m.ts 
abundante posible, no bien el valor 
de cambio del producto llega a ser el 
fin decisivo. Con todo, esta 
tendencia inmanente de la relación 
capitalista no aa realiza da manara 
adecuada -y no se convierta en una 
condic16n necesaria, incluso en el 
ánqulo tecnológico- hasta tanto no ea 
haya desarrollado e1 modo de 
producc16n espoc.!ticamente 
capit4liata y con 61 la subsunc16n 
real del trabajo en el capital ... 
Karl Marx, capitulo VI (In4dito). 

El trabajo productivo capitalista es aquel trabajo que 

directamente produce plusvalorº o riqueza abstracta 

capitalista, y se desarrolla al interior de la sociedad 

burguesa, que se caracteriza por la posesión privada de unos 

"' Cfr. Marx, Rarl: Blementoa Fundamantales ••• op. cit.; vol. 1; pp. 244-
2491 Teor.!as sobre la Plusval.!a, •• op. Cit.J pp. 137 y 141¡ El Capital. 
Libro r, cap.ftulo vz (In~d:J.to) ... Op, cit.; pp. 77 y 83 y El capital ••• op. 
Cit.; Vol. 2; p. 616, 
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cuantos (clase capitalista o burguesa) sobre todos los medios 

de producción social y, correlativamente, una gran cantidad 

de desposeídos (clase obrera o proletaria), cuya única 

propiedad privada es su fuerza de trabajo, que necesariamente 

tiene que venderla a la clase capitalista a cambio de un 

salario, para poder así subsistir~ pero hay una condición 

básica para que el capitalista compre la fuerza de trabajo, y 

es la siguiente: que la fuerza de trabajo produzca un plus de 

valor, por encima del valor de la fuerza de trabajo, es 

decir, que produzca plusvalor. Este es el fin inmediato y 

producto por excelencia de la producción capitalista. Por 

otra parte, también la sociedad capitalista se caracteriza 

por la generalización de la forma mercancía de los productos 

del trabajo.'º Lo anterior es producto de la falta de 

autogesti6n de todo el proceso de la reproducción social, y 

esto ee así, porque la propiedad privada se ha generalizado 

en todas las esferas de la economía, sobre todo y 

esencialmente, en la es:tera de la producción.. Ahora bien, 

cabe preguntarse: l.qué sentido histórico-posit.ivo tiene la 

generalización de la propiedad privada burguesa? El de haber 

empezado y desarrollado la destrucción de la gran mayoría de 

los .lazos de dependencia personal, !al que caracteriza a la 

totalidad de las sociedades precapitalistas .. Tal destrucción 

so Cfr. Marx, Karl: El capital. •• 0p. cit.; vol. 1; p. 207, donde el autor 
dice textualmente: "Lo que caracteriza, pues, n la época capitalista, es 
qua la fuerza de trabajo reviste para el obrero mismo la forma de una. 
mercanc!a que le pertenece, y au trabajo la forma de trabajo aoalariado. 
Por otro lado, a partir da oaa momento se generaliza por primera vez la 
forma mercantil de los productos del tr;ibajo." 
u Cfr. Marx, Karl1 Elementos Fundamentales • •• op. Cit.: Vol. l; pp. 84-92. 
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de las relaciones de dependencia personal produjo y 

desarrolló las modernas relaciones de independencia personal 

fundada en la dependencia respecto de las cosas. Esto último 

es el aspecto histórico-negativo que se produce, desarrolla y 

profundiza a lo largo de toda la sociedad burguesa, es decir, 

que con la producción y circulación generalizada de la 

riqueza material bajo la forma mercancía-capitalista hace que 

las relaciones sociales entre los hombres se transformen de 

una situación de comunicación directa entre los hombres a una 

situación de comunicación mediada a través de las cosas, o 

sea, se pasa a una situación de cosificación de las 

relaciones sociales entre los hombres. !> 2 

Por lo anterior, deducimos que en la sociedad 

capitalista se opera una modificación radical del contenido 

de la sociabilidad, pues dejan de ser dominantes las 

relaciones de dependencia personal, y dan paso para que 

hegemonicen las relaciones de independencia personal fundadas 

en la dependencia respecto de las cosas. Y aquí cabe 

preguntarse: lCuáles fueron las condiciones materiales de 

posibilidad para que ocurriera tal modificación radical del 

~:a Cfr. Marx, Karl; Bl Capltal ••• Op. Cit.; Vol. lJ tt• 88, donde Marx 
t•xtual.mante dices •toe d6nd• brota, entonces, el car4cter enigmAtico que 
dietingue al producto del trabajo no bien asume la forma de mercancía? 
obviamente, de ea a forma mi ama. La igualdad de lo• trabajos humanos 
adopta la forma material de igual objetividad de valor de loa productos 
del trabajo1 la medida del gasto de fuerza de trabajo humano por su 
duración, cobra la forma de la magnitud del valor que alcanzan los 
productos del trabajo; por t1ltimo, las relaciones entre los productores, 
en las cuales ee hacen efectivas las determinaciones sociales de sus 
trabajos, revJ.sten la forma de una relac.ión social entre los productos 
del trabajo" (subrayados propio11). Ver tnmbiónt Luk4cs, GeorgJ lfistoría Y 
conc.1.oncia de claaa1 Héxicoi e:d. orijalbor 19BJJ on particular, e1 ensayo 
titulador "La cosificaci6n y la conciencia del proletariado". 
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contenido de la sociabilidad? Pues bien vistas las cosas, fue 

el inédito desarrollo que se operó en las fuerzas productivas 

sociales, sobre todo, las técnicas; pero hablando más 

precisamente, fue gracias a la revolución industrial que se 

llevó a cabo inicialmente en Inglaterra, a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, con lo que se dejó atrás a 

toda la industriQ artesanal y manufacturera para darle paso 

firme a la moderna gran industria, que por primera vez, 

posibilitó producir riqueza material en una gran cantidad 

jamás vista. Esta realidad de producir una gran cantidad 

(pero todavía en el marco de la escasez material) hizo que se 

empezaran a debilitar los lazos de dependencia personal de 

las distintas civilizaciones del planeta. Este hecho se 

generalizó por la entrada en escena del moderno mercado 

mundial, que empezó a tener pujanza a partir del siglo XIX, 

hasta nuestro días en que nos encontramos con una realidad 

capitalista completamente cosmopolita. 
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Ahora bien, por otra parte, nos parece de suma 

importancia subrayar el carácter exacerbadamente enajenado 

del trabajo productivo capitalista ,!J pues si bien es cierto 

53 cfr. Marx, Karl; Hanuscrltos Bcon6mi.co-F1los6f1cos de 1844 ••• op. Cit.; 
PP• 596 y 590, donde textualmente el autor nos dice t '"El trabajador se 
empobrece máo cuanta m.ts riqueza produce, cuanto más poderosa y extensa 
ae hace su producción. El trabajador se convierte en una mercanc1a tanto 
más barata cuantas m6a mercanc!as crea. A medida que se valoriza el mundo 
de las coaas y en relación directa con ello, so desvalorizo el mundo de 
los hombrea. El trabajo no produce 9ola::cnto mercancLas; se produce a e! 
lllismo y produce al obrero como una mercancJ:a y haca esto, adem6a, en la 
misma proporción en que produce mercancía!!! en 9eneral. 

"Este hecho sólo exprosa lo siguiente: que el objeto producido por 
el trabajo, el producto de áete, ae enfrenta a ál como algo ajeno, como 
una potencia lndependlente del productor. El producto del trabajo 
(subrayado propio) es el trabajo plasmado en un objeto, convertido en 
cosa, es la objet1vac16n del trabajo. La real1zac16n del trabajo es su 
objat1vac16n (subrayados propios). Esta realización del trabajo, tal como 
se preaanta en la econom1a política, aparece como la desrealizac16n del 
trabajador, la objetivación se manifiesta como la párdida y servidumbre 
del objeto, la apropiación como ena:Jen1tci6n, corno al1&naci6n. 

"Hasta tal punto se manifieata la realización del trabajo como 
desroa.lizaci6n, que el trabajador se ve privado de la realidad hasta la 
muerte por hambre. La objetivo.cidn ae revela a tal punto como la pdrdida 
del objeto, que el trabajador se ve despojado de loa objetos m.!s 
necesarios, no sólo para vivir, sino incluso para. trabajar. na.ata. el 
mismo trabajo ae convierte en un objeto que el trabajador sólo puede 
apropiarse con el mayor eafu1tn:o y con las m6s anómala.o interrupciones. 
La apropiación del objeto ae manifiesta hasta tal punto como enajenación, 
qua cuantos m.!e objeten produce el trabajador, menos puede poseer y m.'IA 
cae bajo la dapand•nci~ d~ ::u ¡;;:c.!uc.Lv, ciel ca.pi.tal. 

"Todas eatas consecuencias ao hallan i.mpl!citas en el hecho de que 
al trabajador ae comporta hacia el prc.:lucto do su t.rabaJo como hacia un 
objeto ajeno. Pues, partiendo de esta premisa, se ve claro que cuanto m&s 
ae mat• el obrero a trabajar m&s poderoso es el mundo ajeno, de objetos, 
creado• por dl en contra suya, m611 ee empobrece 61 miamo y su mundo 
interior, monos le pertenece dste a dl como suyo propio. ( •.• ) El obrero 
pone su vida en el objeto; pero ahora, su vida ya no le pertenece a él, 
aino al objeto. Aa!, pues, cuanto mayor es esta actividad, m.!11 priv111do de 
objetos ae v~r6 el obroro. Lo que es el producto de su trabajo no lo ea 
dl. ( ••• ) La enajenac.1ón dol trabajador en su producto no significa 
solamente que su trabajo se traduce en un objeto, en una existencia 
externa, sino que áata existe fuera de 61, independientemente de 61, como 
algo ajeno y que adquiere frente a dl un poder propio y sustantivoi es 
decir, que la vida infundida por él al objeto se le enfrenta ahora como 
algo ajeno y hostil. 

"tEn qud conoiste, pues, la Alienación del trabajo? 
"En primer lugar, en que el trabajo ea algo exterior al trabajador, 

ee decir, algo que no forma parte de su esencia; en que el trabajador, 
por tanto, no se afirma en ou trabajo, einc que ea niega on él, no se 



74 

que el trabajo enajenado no es propio de la sociedad 

burguesa, sino de toda sociedad donde impera 1.a propiedad 

privada sobre las condiciones materiales para la producción 

de riqueza material, es en la sociedad burguesa donde se 

lleva hasta sus últimas consecuencias, y esto se debe 

correlativamente, a su carácter productivlsta {la producción 

por la producción misma) formador de plusvalor o riqueza 

abstracta. 

La forma en que se presentan los productos del trabajo 

productivo capitalista es como mercancías capitalistas cuyo 

contenido consta de una forma natural o valor de uso y una 

forma social o ferina valor capitalista, esta última consta" 

del valor transferido de los medios de producción (capital 

siento feliz, sino desgraciado (subrayado propio), no desarrolla al 
trabajador sus librea energ!aa fisicaa y eepiritualea, sino que, por el 
contrario, mort.tE.tc11 su cuerpo y arruina su esp.!rltu (subrayado propio). 
El trabajador, por tanto, aólo ee siente 61 mismo fuara del. trabajo, y en 
i!!!'te ee cnct:ontra fuc:.ra Ut:t uí. cuanóo trabaja no ea él. mismo y sólo 
cuando no trabaja cobra au personalidad. Esto quiere decir que su trabajo 
no es voluntario, libre, sino obligado, trabajo forzoao. No con•tituya, 
por tanto, la satisfacción de una necesidad, sino simplemente un medio 
para •atiafacer necesidades exteriores a 41. El car4cter extrafto a él del 
trabajo •e manifiesta en el simple hecho de que el trabajador huye del 
trabajo como de la peste (subrayado propio) tan pronto como deja de 
aentiraa obligado a trabajar por la coacción fiaica o por cualquier otra 
clase da coerción. El trabajo exteriCJr, el trabajo en que el hombre se 
enaj~na, ea un trabajo en que se sacrifica a s1 mismo y se mortifica 
finalnMtnte1 la exterioridad del trabajo para el trabajador la revela el 
que no ea su propio trabajo, sino un trabajo ajeno1 no le pertenece a dl, 
ni en 61 ae pertenece el trabajador a a! miemo, sino que pertenece a 
otro. como en la reliqión, donde la propia actividad de la fantasía 
humana, del cerebro y el corazón humanos, obra como si se tratase de una 
actividad independiente del individuo, divina o diabólica, as! ta.mbidn la 
actividad del obrero no ea su propia actividad. Pertenece a otro, es la 
p~rdida de si mismo.• váaae ta.mbián: Marx, Karl; El capital ••• op. Cit.; 
Vol. 2; p. 616, donde dice que a " ( ••• ) de ah! que ser trabajador 
productivo no const.ttuye ninguna dicha, sino una maldic16n" (subrayado 
propio). 
S4 Cfr. Marx, Karl: Bl Capital. 0 ,0p. Cit.¡ Tomo III; Vol. 6; p. 30. 
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constante), del valor de la fuerza de trabajo (capital 

variable) y del plusvalor (producto específicamente 

capitalista). Este último es el que fundamentalmente interesa 

en la sociedad capitalista, de ahi que toda la producción 

material social global gire en torno a la consecuci6n del 

plusvalor o riqueza abstracta capitalista. 

Pero aquí también es importante mostrar el carácter 

altamente represor y deformador del valor que se autovaloriza 

(es decir, el capital), sobre el valor de uso de los 

productos del trabajo productivo capitalista, pues al ser 

sometido directamente el proceso de trabajo (proceso cuyo 

resultado son loe valores de uso) al proceso de valorización 

(proceso cuyo resultado por excelencia es el plusvalor) se 

inaugura un largo proceso de modificación en la estructura y 

contenido de la totalidad de los valores de uso, es decir, se 

empieza a desarrollar una deformaci6n-destrucc16n de la 

cualidad o calidad de los valores de uso, cuyas consecuencias 

inmediatas son negar, someter, deformar, unilateralizar, 

exacerbar, degradar las necesidades humanas, lográndose así 

el so.metimiento integral del sujeto social, sobre todo, del 

sujeto revolucionario proletario, pues el dominio de la 

conciencia revolucionaria se inicia por el de toda la 

conciencia, pero este se inicia por el dominio de la 

percepci6n que se logra por el sometimiento de la fisiología 

del cuerpo humano y éste por la modificación tanática del 

contenido cualitativo de la totalidad de los valoras de uso 
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de la riqueza material moderna.ss Todo este proceso empieza a 

madurar, sobre todo, a inicios del siglo XX, llegando a 

consolidarse hoy a pleno fin del segundo milenio de nuestra 

era. 

Ahora bien, existen dos grandes modalidades para la 

obtención del plusvalor, y son las siguientes: la producción 

de p1usvalor absoluto5' y de plusvalor relativo.s1 

El plusvalor absoluto consiste, por una parte, en la 

prolongación de la jornada de trabajo más allá de los límites 

del tiempo necesario para la subsistencia del propio obrero, 

y por la otra, en la apropiación del plustrabajo por el 

capital. Aquí es importante subrayarse que la producción de 

plusvalor absoluto puede ocur~ir, y ocurre, sobre la base de 

modos de explotación que se conservan históricamente sin la 

intervención del capital. Es decir, no se opera más que una 

metamorfosis formal, o en otras palabras, el modo capitalista 

de explotación sólo se distingue de los precedentes, como el 

sistema esclavista, etc., por el hecho de que en éstos se 

arranca el plustrabajo por :cdio de la co~roi6n directa, y en 

55 v4ase el excelente enaayo critico-global de la sociedad capitalista 
contempor6naa, e•crito por Jorge veraza, titulado "Subaunción Real del 
Consumo bajo el capital y Luchas Emancipatoriaa da Fin da Si9lo•1 Op. 
Ci.t. 
5' cfr. Marx, Karl; El capital ••• op. cit.; Tomo I: Vol. 2: p. 383, donde 
el autor nos define al plusvalor absoluto de la siguiente manera i 
"Denomino pluavalor absoluto al. producido madi:mto la prolong'ac16n da la 
jornada laboral." 
s7 Ibid.1 p. 393; donde Marx nos define al pluave.lor relativo como: " ( ••• ) 
al que surge de la reducci.6n del tiempo de trabajo necesario y del 
conaiquiente cambio en la proporción de magnitud que media entro ambas 
partee ccmponentes de la jornada laboral, lo denomino plusvalor 
relativo." 
51 Ib:l.dd P• 617. 
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aquél, mediante la venta "voluntaria" de la fuerza de 

trabajo. Por eso, la producción del plusvalor absoluto 

únicamente presupone la subsunci6n formal del trabajo en el. 

capital (SFPTi/K) ,5P y también constituye'º el fundamento 

general del sistema capitalista, lo cual significa qua hubo, 

hay, y habrá producción de plusvalor absoluto y SFPTi/K desde 

el primer dia hasta la última noche del modo de producción 

capitalista. La SFPTi/K es también el punto de partida de la 

producción de plusvalor relativo y de la subsunci6n real del 

trabajo en el capital (SRPTi/K) .u 

La producci6n del plusvalor relativo presupone la 

producción del plusvalor absoluto, y su finalidad es el 

acrecentamiento del pluavalor por medio de la reducción del 

tiempo de trabajo necesario, independientemente de los 

límites de la jornada de trabajo. El objetivo se alcanza 

mediante el desarrollo de las Euerzas productivas del 

trabajo, lo cual significa una revolución cabal y radical de 

los procesos técnicos del trabajo y los agrupamientos 

sociales. 12 Por lo anterior, es claro que la producción del 

n Véa•e Marx, Karl1 El capital, Libro I, c.ap.!tulo VI (Inédito) ••• op. 
cit .1 p. 541 en donde el autor nos define a la subaunción formo.l del 
trabajo en el capital de la siguiente manera: •El proceao de trabajo se 
convierte en el inatrumanto del procaao de valorizaeión, del proceso de 
la autovalo;:oización del capital: de la creación de plusvalor. El proceso 
de trabajo se aubsume en el capital ces su propio proceso) y el 
capitalista se ubica en él como dirigente, conductor; para éste es al 
mismo tiempo, de manera directa, un proceso de explotación de .trabajo 
ajeno. Ea ea to a lo que denomino subsunci6n formal del trabajo en el 
capital ... 
'º cfr. Ha't'x, l'l:arl; El capital • .. op. Cit.: Tomo I; Vol. 2; p. 6LB. 
u Ib1d.J pp. 617--618 y váaoo también Bl Capital. Libro I 1 Capitulo VI 
(Infld1to) ••• op. cit.; pp. 55, 59-60 y 72-73. 
u Cfr. Marx, xarl~ El cap1tal. .. op. clt.; Tomo I; Vol. 2; p. 618, 
particularmente, el agregado de página hecho por Engela. 
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plusvalor relativo suponen un modo de producción 

específicamente capitalista, que con sus métodos, medios y 

condiciones, sólo surqe y se desenvuelve, de manera 

espontánea, sobre el fundamento de la SFPTi/K. En lugar de la 

subaunci6n formal, hace su entrada en escena la subsunci6n 

real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, que 

como ya dijimos, efectúa una revolución total (que se 

prosigue y repite continuamente) en el modo de producción 

miamo, en la productividad del trabajo y en la relación entre 

el capitalista y el obrero, donde toda innovación tecnol6g1ca 

aplicada al proceso de trabajo por parte de ciertos 

capitalistas de vanguardia hace gue se produzca plusvalor 

extraordinario (que es una modalidad del pluavalor relativo, 

y que s6lo pierde este carácter extraordinario,· cuando l.a 

innovación tecnológica se ha socializado en la(s) rama(a) 

industrial(es), adquiriendo el estatuto ya sólo de plusvalor 

relativo en cuanto tal. De ahi que Andrés Barreda haya 

afirm~do cr~c el plusvalor extraordinario es el fundamento del 

desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo y 

éste como el fundamento material del proceso de la revoluci6n 

comunista, es decir, que el plusvalor extraordinario es el 

fundamento del fundamento material dal proceso de la 

revolución comunista.•' Y es por esto que, desde el punto de 

vista del sujeto revolucionario comunista, el desarrollo de 

la SRP'l'i/K es lo que más interesa para la creación de las 

u Ib1d. 
" ver Apuntes de clase de E:conom.!a Pol.!tica III y IV¡ Háxico; Facultad da 
Eoonom!a-UNAM; octubre de 1986-Aqoato de 1987. 
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condiciones materiales de posibilidad de la revoluci6n 

comunista mundial, y por lo tanto, la pasibilidad real de 

superar toda la escasez material habida hasta nuestros dias, 

y así poder inaugurar la aurora de la verdadera historia 

humana o del reino de la libertad. 

La expres16n del trabajo de los individuos en la moderna 

sociedad burguesa se presenta como trabajo privado, autónomo 

e independiente que s6lo llega a expresarse socialmente a 

través del intercambio de las mercanclas, y esto es así, 

porque la riqueza material se produce en condiciones 

privadas, autónomas y recíprocamente independientes, debido a 

lo~ dos aiguientea factores: 1) a que los productores 

directos u obreros operan con medios de producción que no les 

pertenecen y; 2) a que la producción social no está conectada 

directamente con el consumo social, y esto se debe al hecho 

de que los individuas ya no se comunican directamente sus 

necesidades y capacidades sociales# por lo que se hace 

i.Jnprescindiblemente necesaria la existencia del mercado como 

"sujeto automático,. que posibilita la conexión de la 

producción y el consumo social, asegurándose as.í. la 

existencia de la sociedad burguesa, pues ésta se encuAntra. 

atomizada y necesita de un mecanismo (el mercado) para 

reconectarse, y 96lo asi poder seguir existiendo. Por lo 

anterior, se hace evidente que la existencia misma da una 

gran parte del sujeto social permanentemente se pone en duda's 

., &ato no lo decimos en al 1r_,ntido dit que en lae sociedada• 
precapltaliat:.n no au halla, puesta en dudA, la oxiatencin: miGnuL de una 
gran parte dal sujeto social, pues históricamente &abemos, que inuchos 

ESTA 
~Alfl 

TESIS 
IE LA 

18 6EBE 
tilU&TECA 



so 

porque no necesariamente se interconectan la totalidad de las 

necesidades y capacidades productivas sociales, de ahi que se 

diga que la producción capitalista tenga también un carácter 

anárquico respecto a qué, cómo y cuánto producir. 

Por último, en lo que se refiere al sistema de 

necesidades y capacidades del sujeto social al interior de la 

sociedad burguesa, se caracteriza, sobre todo, por su 

carácter revolucionario, protouniversal y radicalmente 

deEormante. Revolucionario, porque gracias al desarrollo de 

las fuerzas productivas, realmente se posibilita romper el 

carácter local y escaso de las necesidades y capacidades 

sociales, aquí el desarrollo del mercado como fuerza 

productiva tiene una gran importancia. Protounlversal, porque 

debido a la generalización de la producción y circulación de 

mercancías, hace que se vaya constituyendo un sólido y 

pujante mercado mundial que tiene como aspecto histórico-

positivo la universalización de la totlllidad de la riqueza 

material, aunque ésta tenga todavía un carácter escaso, con 

lo cual se posibilita que el sistema de necesidades y 

capacidades se vaya procesualmente universalizando en cada 

uno de los sujetos, pero también el mercado mundial tiene un 

aspecto hist6rico-negativo que es el crecimiento y 

fortalecimiento de la cosificación de las relaciones 

individuos en todo el precapitaliamo, perecieron por la falta de riqueza 
material para que pudieran sobrevivir; s.J.no lo decimos en el sentido de 
que la sociedad burguesa, teniendo condic1onea materiales para cubr.J.r al 
menos las necesidades b6sicas de la totalidad del sujeto soc1.al, permita 
que la ex1stene1.a de una parte del sujeto sor:ial s& ponga en duda hasta 
llegar a su muerte y desap.Jrlción. 
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sociales. Y por último, es radicalmente deformante de las 

necesidades y capacidades sociales, puesto que, en lo que 

respecta a las capacidades, si bien se van universalizando si 

tomamos al sujeto en su totalidad, se van unilateralízando si 

tomamos al sujeto en su individualidad, con lo cual nos 

enfrentamos con una profundización de la miseria de los 

sujetos en su individualidad, pero que sin embargo, es el 

único camino que conoce id hi~toria pnra ~upcra.r una. vez y 

para siempre, la enajenación, explotación y opresión humana 

en su totalidad. 



1.2.1.4. El Trabajo Productivo de Valores de Uso en curso de 
dejar de ser Escasos o ~rabajo Productivo Socialista. 
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"'De lo que aqui se trata no es de una 
sociedad comunista que se ha 
desarrollado sobre su propia base, 
sino de una que acaba de salir 
precieflmftnta da la oociedad 
capitalista y que, por tanta, 
presenta todavia todos 
aspectos, en ol econ6mico, en el 
moral y en el intelectual, el sello 
de la vieja sociedad de cuya entrafia 
procede. Congruentemente con Elato, en 
ella el productor individual obtiene 
de la sociedad -después de hechas laa 
obligadas deducciones- exacta.mente lo 
que le ha dado. Lo que el productor 
ha dado a la sociedad ea su cuota 
individual de trabajo. ( ••• ) La. 
aociodad la entreg.s. un bono 
consignando que ha rendido tal o cual 
cantidad de trabajo, ( ••• ) y este 
bono saca de loo dep6Bitoe aocialea 
de medica de consumo la parte 
equivalente a la cantidad de trabajo 
que ha rendido. 
( ••• ) Aqu1 reina, evidentemente, el 
.ull•¡r.o p:::::!nc!¡:i!::: ""a-- r~gul!! t11l 
intercambio de cercanc:!ae, por cuanto 
éste es intercambio de equivalentes. 
Han variado la forma y el contenido, 
porque bajo las nuevas condiciones 
nadie puede dar sino au trabajo, y 
porque, por otra parte, ahora nada 
puede pasar a ser propiedad del 
individuo, fuera de loa medios 
individuales da consumo ... 
Karl Marx, cr!tíca del Programa de 
Gotha. 

El trabajo productivo de valores de uso en curso de 

dejar de ser escasos o trabajo productivo socialista es aquel 

trabajo que se realizará en valores de uso que si bien 

todavía serán escasos, están en curso de superar dicho 

carácter, y se desplegará en el período de la transformación 
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revolucionaria de la sociedad capitalista a la sociedad 

comunista en cuanto tal, es decir, se trata de un trabajo 

productivo que se realizará durante un periodo histórico de 

transición revolucionaria¡ tal periodo histórico consistirá, 

en términos económicos, en llevar a cabo la culminación de la 

superación de toda escasez material. Y esto va ser 

realmente posible, porque la sociedad burguesa produce las 

condiciones materiales de posibilidad para superar la escasez 

material, a través del desarrollo de las fuerzas productivas, 

sobre todo, técnicas y esto lo logra mediante la obtención 

del plusvalor extraordinario. 66 Es decir, que la sociedad 

socialista o primera fase de la saciedad comunista" será 

sobre todo, una sociedad de transición cuya tarea central 

será superar para siempre la escasez material que ha venido 

agobiando a toda la historia de la humanidad hasta nuestros 

di~s; esc~~e?. mAterial que funda la necesidad histórico 

material de la explotación del hombre por el hombre, tal 

explotación en la sociedad capitalista se lleva hasta sus 

últimas consecuencias, pero paradójicamente, se crean las 

condiciones materiales para que esta necesidad histórica se 

haga superflua. 

En la sociedad socialista los productoo del trabajo se 

presentarán ya no como mercancías capitalistas, sino como 

valores de uso en curso de superar su carácter escaso¡ y esta 

trasformación formal del producto del trabajo dejará de ser 

u Cfr • .Marx, Karli El capital. .• op. Clt,: Vol. 2; pp. 385 y a!J. 
61 Cfr. Marx, Karl; Cr1t1ca del Programa de Gotha ••• op. cit.1 p. 15. 



84 

forma mercancía capitalista y adquirirá la forma natural o 

valor de uso debido esencialmente a los dos siguientes hechos 

hist6ricos de trascendencia verdaderamente humana: 

1) Destrucción total de la propiedad privada burguesa 

sobre los medios de producción mediante la socialización o 

propiedad comunitaria de los productores directos sobre los 

medíos de producción, 0 con lo cual quedará destruido desde su 

fundamento el trabajo asalariado, y por lo tanto, el capital 

como relación social dominante de explotación de la sociedad 

burguesa. 

2) Destrucción paulatina del mercado, a través de la 

autogesti6n generalizada. de la totalidad da la economía, 

sobre todo, en la producción inmediata misma y en la conexión 

directa de la producción con el consumo social • Estos dos 

últimos hechos implican la socialización del trabajo." Es 

importante subrayar, que el desá.rrollo de la autogesti6n 

co11cienle del proceso de la reproducción social, dependerá 

del grado de desarrollo, tanto de las fuerzas productivas 

técnicas (sobre todo el grado de automatización del proceso 

de trabajo, como la coordinación de la producción-

distribución-consumo), como procreativas (sobre todo el grado 

de constitución y conciencia de clase del proletariado). 

También estos dos hechos históricos irán a modificar 

radicalmente el contenido de la sociabilidad, pues dejarán de 

ser dominantes las relaciones de independencia personal 

Cfr. Korach, Rarl1 t!'QUf es la soc.talizaci6ní' ••• op. c.tt.; p. 29. 
" Ibid.; PP• 29 y oe. 
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fundadas en la dependencia respecto de las cosas, y darán 

inicio y desarrollo, pero no pleno, a las relaciones de libre 

individualidad. Y esto es así., porque en prl.mer lugar, la 

producción en la sociedad burguesa tiene como base a la 

medida de valor, io y por lo tanto, gira en torno a ella, y más 

específicamente hablando, en torno al plusvalor y no a la 

satisfacción directa de las necesidades básicas del sujeto 

social; en segundo lugar, para que haya producción de valor y 

plusvalor, ergo, producción de mercancias capitalistas, se 

deben cumplir tres premisaa básicas: 1) que el productor 

directo no posea medios de producción, y por lo tanto, se vea 

en la necesidad de vender su fuerza de trabajo al capitalista 

para poder obtener los medios de subsistencia indispensables 

para la reproducción cotidiana de él y su familia (en el 

mejor de los casos); 2) que existan poseedores privados de 

medios de producción y de subsistencia, y por lo tanto, 

compren la fuerza de trabajo del obrero para consumirla en el 

proceso de producción y; 3) se debe producir en condiciones 

privadas, independientes unos de otros. Y por eso, en tercer 

lugar, se desarrollan relaciones de independencia personal 

fundada en la dependencia respecto de las cosas. Todo lo 

anterior, se supera en cuarto y último lugar, por los dos 

hechos históricos antes mencionados. 

Ahora bien, el contenido de los productos del trabajo 

socialista, se caracterizarán por una doble determinación: 

'º cfr. Mo.rx, Karl; Elementos FundAJJtont.o:les., .op. c1t, 1 vol. 2; pp. 227-
228. 
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1) Por la gran cantidad en que se podrán producir, pero 

sin todavía superar la escasez 1 n gracias al grado de 

desarrollo que alcanzarán las fuerzas productivas, sobre todo 

técnicas. Pero esta no superación de la escasez queda lo 

suficientemente clara en el sentido de que todavía el tiempo 

de trabajo será el criterio para medir la riqueza matar.tal. 

2) Por la radical modificación de la estructura y 

calidad de los valores de uso, debido a que la producción 

social ya no estará centrada en la consecución creciente de 

plusvalor o riqueza abstracta, sino centrada en la 

satisfacción de las necesidades concretas del sujeto social, 

es decir, en el valor de uso o riqueza concreta. Es do suma 

importancia subrayar el hecho de que la producción de los 

valores de uso de las mercancías capitalistas van sufriendo 

'1 Cfr. Marx, Karl; El capital ••• op. Cit.; Vol. l; p. 96, donde 
textual.menta el autor nos dicet ".Imagindmonoa ( ••• ) una asociacidn de 
hombres libres que trabajan con medioo de producción C'!J'le::tivc¡¡ y 
emplean~ concient-:!'I!l:"ente, I>UB tuuchaa tuerzas de trabajo individU.?tloo, como 
una .tuerza de trabajo social. ( ••• ) El producto todo de la asociacion es 
un producto soc1ltl. una parta da éat.e pree'ta servicios de nuevo como 
lll.$d~oa de producción. No deja de ser social. Pero los miembros de la 
aaociación consumen otra parte en calidad de medios de subsistencia. Es 
necesario, pues, distribuirla entre los mismos. El tipo de esa 
dietribucidn variar& con el tipo particular del propio organiamo social 
da producción y eegtln el correspondiente nivel histórico de desarrollo de 
loa productores. A los meros efectos de mantenPr el paralt.flo con la 
producci6n de morc.ancia.a, auponqamos que la participación de cada 
productor en loa medios do nubaiatencia esté determinada por au tiempo de 
trabajo. Por eondguiente, el tiempo de trabajo denemponar!a un papel 
doble. su distribución, socialmente planificada regular4 la proporción 
adecuada entre las varias funciones laborales y las diversas necesidades. 
Por otra parte, el tiempo de trabajo servirá a la vez como medida de la 
part.J.c1pac16n ind1vidual dol productor en el trabajo comt1n, y tambidn por 
ende, de la parte individualmente consumible del producto coman 
{subrayados propios). Las relaciones sociales de los hombrea con sus 
trabajos y con los productos de áatoa, aiquen siendo aqu.t di4fanamante 
eencillao, tanto en lo que respecta a la producción como en lo que n.tane 
a la dietribucidn." 
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una modificación deteriorante de su contenido material en el 

curso del desarrollo capitalista, y este hecho es lo 

específico del capitalismo contemporáneo, el cual Jorge 

Veraza lo conceptualiza como la Subsunción Real del Consumo 

bajo el Capital. 12 De ahi brota la necesidad vital radical de 

cuestionar y proponer nuevos valorea de ueo que tengan como · 

finalidad esencial la satisfacción de las verdaderas 

necesidades humanas, pues en el capitalismo hay una 

manipulación real de las necesidades de los sujetos sociales, 

que tiene un doble objetivo: 1) manipular realmente al cuerpo 

humano, o sea, reproducir deformadamente el cuerpo humano 

72 cfr. varaza, JorgeJ subsunci6n Real del consumo ••• op. Cit.; pp. 5-6; 
donde textualmente el autor noa dicet "La subsunci6n real del consumo 
bajo el capital (Subrayado propio) tiema como agentes a todOff los valorea 
da uso, tanto los de consumo humano como a la tecnolog:ia y el consumo 
productivo en general. Pues ea la figura máa desarrollada de la 
subaunción Real del Proceso de Trabajo inmediato bajo el capital, es 
decir, de los modeloe tecnológ:icos y de mátodos de trabajo y 
administración necesarios para incrementar la explotación de pluevalor 
relativo en tanto producen necesariamente un cuerpo material o de valor 
de uso del capital. Cuerpo material aistemiliticamente arreglado en su 
estructura dtil en acuerdo a las necesidades del capital de explotar, 
a.cw:-.il~ ".l i;~.rantbJ111r la acumulación y explotación de plusvalor. Cuerpo 
dtil en al gue, por ende, las necesidades hwnanas cotiül.u1ó.• q-.¡il:!.::.:: 
negada.e, sometidas, deformadas, unilateralizadaa, exa.cerDadas, 
degradadas, etc. Ad que conlleva operado ya desdv el afecto :tis!ológico 
y pr.ict.ico del uso y conoumo de loe valores de uso, al sometimiento 
.integral del sujeto social (subrayado propio) a laa necesidades de 
producción y reproducción del. capital. sea esta una definición formal y 
sucinta del concepto de subsunciOn Real del conswno bajo ol capital. No 
ae trata simplemente de una rmanipulaei6n ideológica o ps!quica', as1 sea 
subliminal clel ccntsumidor. Sino de un hecho material que somete 
psicol6gica, qu!mica, el4ctr.1ca y ;fJ.sicamente y es base del resto de 
sometim.ientos conductuales, sociales, pol1t1cos y culturales que entonces 
ya ocurren nucleados y sobredeterminadoo por ella, son una dimensión 
ulterior complementaria de ella. El sometimiento de la conciencla 
rovoluclonaria ¡subrayado propio) ~-g inicia por el de toda la conciencia, 
tal y como la denegación del marxismo ea correlato de la decadencia o 
idiotización cultural inherente al modo de producci6n capitalista 
especifico. Fero en la subsunci6n real del consumo bajo el capital, el 
sometimiento de la conciencia se inicia por el do la percepci6n, y el da 
data, por el sometimiento de la f.isio1og1a mediante au distorsión.• 
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para poder manipular entonces, realmente la conciencia de los 

sujetos, y sobre todo, la conciencia revolucionaria del 

proletariado; 2} mediante la producción de valores de uso 

maléficos y negativos de ciertas mercancías capitalistas, 

para poder contrarrestar la caída tendencia! de la tasa de 

ganancia. 

En el seno de la sociedad socialista, ba5ada en ln 

propiedad común de los medios de producción, los productores 

no cambiarán sus productos; el trabajo invertido en los 

productos no se presentará aquí, tampoco, como valor de estos 

productos, como una cualidad material, inherente a ellos, 

pues aquí, por oposición a lo que sucede en la sociedad 

capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte 

integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino 

directamente. n Es decir, que el trabajo de los individuos en 

la sociedad socialista se hallará directamente socializado. 

Por último, nos parece de suma importancia todo lo que 

hemos expuesto sobre el trabajo productivo socialista para 

enLrentarlo a toda la experiencia social capitalista que se 

dio por llamar el "socialismo realmente existente". Pues 

desde nuestro punto de vista, nos parece suficiente lo 

anteriormente expuesto sobre el tema, para evidenciar el 

carácter burgués-explotador y exacerbadamente productivista 

del "proyecto socialista" desarrollado en la ex-URSS, Europa 

del Este, China, Cuba, etc. También es importante mencionar 

los grandes fetiches que envolvieron y, afortunadamente, ya 

n Cfr. Marx, Knrl1 cr.!tlea del Programa de Gotha,, .op. Cit.J p. 14, 
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poco envuelven a la experiencia pseudo-socialista. Tales 

fetiches son: 

1) La crea~icia de que el proyecto socialista-comunista 

enarbolado por el proletariado en la lucha contra el capital 

podria cobrar realidad como exlstanc.ia híBtóric:o-nD.cional o 

en un s6lo estado-nación. Tal creencia contradecía y 

contradice a lo postulado por Marx y Engels en el Manifiesto 

del Partido Comunista, La Ideología Alemana, etc .. , donde 

afirman cabalmente que por el hecho de que los proletarios 

sólo puedan existir en un plano histórico mundial, lo mismo 

el proyecto socialista-comunista sólo puede cobrar realidad 

como existencia histórico-mundial. 7 • 

2) El confundir la propiedad comunitaria socialista de 

los medios de producción con la propiedad estatal burocrática 

burguesa generalizada de los medios de producción. 7s 

74 Cfr. Marx, Jtarl ¡ Engele, Friedrieh; Han1L.!esto del Pa.rt1do Comunista 
en; Marx, Karl ' Engela, Friedrichi" obras Escoglda.s; Tomo I; Moecd.; Ed. 
Progreso;" 1974; particularmente el primer capitulo. Tambián v6ase La 
.ldeolog1a Alemana •• • op. c.!t.; pp. 34-35. un excelente ensayo de critica, 
ea el escrito por el grupo de comunistas internacionalistas de Holanda, 
titulado "Teeh z:iobro ol nolch-.v!amo"1 Barcelona; Ed. Anagrama; Colección 
Debates;" 1976. Tambiién son muy importantes loa ensayos de Paul Hattick, 
tituladosi "Lenin y su Leyenda'" (1935); Barcelona; Ed. Anagrama; 
Colección Debates; 1976; "Rebelda11 y Renegados"; Barcelona; Ed. :rea.ria; 
1978; y •Jtarl Jtorsch"; Duenoa Aires¡ Ediciones de Pasado y Presente¡ 
cuadernos de Pasado y Presente; NO 42; 1973. Por supuesto, no se podr!a 
pasar por alto el excelente libro de Rudi Dutachke, titulado: Lenln. 
7'entativas de poner a Len1n sobre los Piea: Barcelona; Ed. Icaria¡ 1976; 
y también el excelente enoa.yo de Anton Pannekoek, titulado: "Lenin 
File5aofo": Buenoe Airee¡ Edicionee de Pasado y Prosente; cuadernos de 
Pasado y Presente; NO 42; 15173, especialmente los llltimoo capltulos. 
75 Cfr. Marx, Karl; Hanuacr1tos Económico-Filasóf1cos de 1844 ••• op. Cit.¡ 
Tercer Manuscrito; Rorsch, Karl; lOuá es la soclal1zac1ón? ••. op. c.!t.; y 
el excelente ensayo de Rudi outschke: "La Democracia Obrara, el comunismo 
y el Problema de la -Abolición del Trabajo•". 
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3 j La creencia de que el mercado es compatible con el 

desarrollo de una economia comunitaria socialista." 

4) La concepción acrítica de la tecnología capitalista, 

concibiéndola como neutraln y no tomando en cuenta su 

carácter tanático-clasista. De ahí se derivan los dos 

siguientes fetiches: 

5) Una concepci6n acrltica11 sobre el tipo de valores de 

uso que la sociedad socialista debería empezar a producir .. 

Pues para ellos (los pseudo-comunistas) 1 los valores de uso 

producidos en la sociedad burguesa eran también neutros, y 

por lo tanto, libres de toda critica teórica-práctica 

radical. 

6) A prop6sito de la supuesta emulación socialista del 

trabajo que consistía en dar "voluntariamente" trabajo extra, 

más bien era una extensi6n de la explotación capitalista de 

la clase obrera, incrementándose el productivismo 

ca pi tali:;ta. 

7) La usurpación del "partido de la clase obrera" por la 

autoconsti tuc16n del proletariado como sujeto revolucionarlo 

comunista para llevar a cabo su proyecto ernancipador. 19 Y como 

corolario de esto: 

1' Cfr. Dutachke, Rudi; "La Democracia Obrera ••• "; op. Cit.; en particular 
el Apartado :I y Korach, Karl1 lQuá es la socialización? ••• op. Cit. 
17 Véaao veraza, Jorge; Carlos Harx y la Tácnica ••• op. cit. 
1a Véase vera.za, Jorge; subsunción Real del consumo ••• op. Cit. 
1' VAaae Gorter, Hormann1 Jefes, Partido y nasas: M6xico; Ed. Grijalbo; 
colacc:i6n 70; NR 101; 1971. 
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8) El confundir la dictadura revolucionarla del 

proletariado, con la dictadura burocrática del "Partido 

Comunista". ea 

• 0 1b1d. 
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1.2.2. La Teoría del Trabajo Productivo Específicamente 
no Escaso o Trabajo Productivo da Valores de Uso Abundantes o 

de Riqueza Comunista. 

"En la :fase superior de la sociedad 
comunista, cuando haya desaparecido 
la subordinación esclavizadora de loe 
individuos a la división del trabajo, 
y con ella, la oposición entre el 
trabajo intelectual y el trabajo 
manual; cuando el traba.jo no sea 
solamente un medio de vida, sino la 
primera necesidad vital; cuando, con 
el deoarrollo de los individuos en 
todo!! :iua :i.opact.oa, crezcan también 
las fuerzas productivas y corran a 
chorro lleno loe manantiales de la 
riqueza colectiva, sólo entonce1:1 
podrá rebasarse totalmente el 
estrecho horizonte del derecho 
burguds, y la sociedad podr4 escribir 
en su bandera: roe cada cual, seg1ln 
su capacidad; a cada cual segdn sus 
necesidades 1" 
Karl Marx, crltlctt del Prograrntt ds 
Gotha. 

" ( ••• ) r.a propia existencia social 
del hombre, que hasta aqu1 se le 
enfrentaba como algo impuesto por la 
naturaleza y la historia, es a partir 
de ahora obra libre suya. Loa poderes 
objetivos y extrafioa que hasta ahora 
ventan imperando en la historia ae 
colocan bajo el control del hoinhre 
mivnio. t>ólo desde entonces, •ate 
comienza a trazarse su hiatoria con 
plena conciencia de lo que hace. Y, 
a6lo desde entonces, las causas 
sociales puestas en acción por iAl, 
comienzan a producir 
predominantemente y cada vez en mayor 
medida 1os efectos apetecidos. Ea al 
salto de la humanidad del reino de l" 
naceaidad al reino de la libertad.• 
rriedrich Engels, Del soc1al.ismo 
Ut~p1co al soc1a.l1smo ci.ent1fi.co. 
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El trabajo productivo de valores de uso abundantes o 

trabajo productivo específicamente comunista es aquel trabajo 

que se realizará en valores de uso cuyo carácter es el de ser 

abundantes, y se desplegará a partir de la sociedad comunista 

en cuanto tal~ es decir, que el trabajo productivo 

e5pecificamente Col11unista inaugurará la época de abundancia 

material que consistirá81 en satisfacer y desarrollar 

permanentemente las necesidades y capacidades verdaderamente 

humanas de la totalidad del sujeto social, sin otro 

presupuesto que el desarrollo histórico previo, que convierte 

en objetivo a esta plenitud total del desarrollo,. es decir, 

al desarrollo de la totalidad de las fuerzas humanas en 

cuanto tales, no medidas con un patrón establecido,u con lo 

cual queda evidenciado el carácter libertario, 

pennanentemente revolucionario y abierto de las futuras 

fuerzas productivas sociales comuniRt:nR 1 lo cu~l i.=.plica una 

modificación radical del tipo de tecnologia que a lo largo de 

toda la época de escasez se ha utilizado, sobre todo, la 

tecnología en su configuración capitalista. Tal carácter 

libertario comunista de las fuerzas productivas, sobre todo, 

técnicas, posibilita realmente que el sujeto social en su 

individualidad no se reproducirá en su car.Scter determinado, 

sino que producirá su plenitud total permanentemente en 

devenir.u 

11 cfr. Marx, Rarl.1 Elementos FUndamentalea ••• op. citd VoL l; pp. 447-
448. 
o:i Cfr. Ibid.r p. 448. 
IJ cfr. lbJ.d.1 donde Marx textualmente nos dices "f•·•> una elaboraci6n 
como resultado de la cual el hombre no so reproduce en su cardcter 
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De lo anterior, podemos ver claramente que el tipo de 

sociabilidad que va a dominar totalmente en la sociedad 

comunista es la de las relaciones de libre individualidad, lo 

cual significa que el hombre va a abandonar una vez y para 

siempre el reino de la necesidad y la escasez material 

pasando a marcha firme e inaugurando el reino de la libertad 

para empezar la verdadera historia humana .11t 

En lo que respecta al sistema de necesidades y 

capacidades del sujeto social en su individualidad al 

interior do la :;ocicd<Jd comuni::t.:z en cu.:1nto tal, :::ic 

caracterizará, sobre todo, por su carácter universal, abierto 

e infinito. Universal, porque los sujetos en su 

individualidad, una vez liberados de la escasez material, y 

por lo tanto, de todo lazo de dependencia personal y/o 

independencia personal fundada en la dependencia respecto de 

las cosas, tendrán una ampliación considerable de tiempo 

libre que posibilitará materialmente que puedan convivir unos 

con otros, produciendo así. una sociedad universal 85 que 

determinado sino que produce su plenitud total? l[Como resultado de] la 
cual no huaca permanecer como algo devenido sino quo eot& en el 
movimiento absoluto del devenir?" 
¡~ Véase Marx, Karl; concríbución ••• op. CiC.; Prologo; pp. !;)-6; donáe al 
autor no• dice: " ( ••• ) las relaciones de producción burqueaaa son la 
11ltima forma antagónica del proceao social da la. producción, antagónica 
no en el sentido del antagonismo individual, sino en el de un antagoniamo 
que surge de laa condiciones sociales de vida de los individuos, pero las 
fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa 
crean, al mismo tiempo, las condicicmes materialea para resolver este 
antagonismo. con esta formación social concluye, por consiguiente, la 
preh:!storla de la sociedad humana" (subrayado propio). cons1lltese tambi~n 
Engels, Friedrich; Del socialismo utópico ••• Op. cit.: pp. 157-158. 
115 La sociedad universal es producida ya desde el modo dt1 producción 
capitalista a traváo del sistema del mercado mundial como nivel m4s 
concreto del desarrollo capitalista, pero de forma enajenada, de a.h1 que 
Jorge Veraza afirme que el modo de producción capitalista es el medio de 



95 

posibilitará universalizar a cada uno de los sujetos su 

sistema de necesidades y capacidades. Abierto, porque el 

sistema de necesidades y capacidades de cada sujeto en su 

individualidad no tendrá un carácter estático, conservador y 

definido, sino un carácter dinámico, revolucionario y 

absolutamente en devenir," y esto va a ser posible porque el 

desarrollo de las fuerzas productivas humanas romperán su 

carácter escaso.' 7 Infinito, porque una vez superada para 

siempre la escasez material, los sujetos en su individualidad 

podrán desarrollar absoluta y permanentemente su sistema de 

necesidades y capacidades, o en otras palabras, la libertad 

de los sujetos se realizará plenamente, porque la libertad 

entendida en términos marxianos es el reconocimiento y 

desarrollo de las necesidades verdaderamente humanas, de ahí 

producc.tón de la revolución comunista. Váase Veraz:a, Jorge; Carlos Harx y 
la ~l'ácnica •• ¡op. Cito1 pp. 59-60. 
"cfr. Marx, Rarl; Elementos FUndamsntales ••• op. c1t.; vol. l; p. 448. 
17 Ibid.J Vol. 2; pp. 228-229; al decirnos el autor textualmente1 "( ••• ) 
El robo de tiempo de trabajo ajeno, sobre el cual se funda la riqueza 
actual, aparece como una base miserable comparado cnn e:it: !'und~hl.u, 

raci4n riff!l~rrcll::.:!o, Cl:.aado por la gran induatria misma. Tan pronto como 
el trabajo en su fortna inmediata ha cesado de ser la gran fuente de la 
riqueza, el tiempo de trabajo deja, y t:ieno que dejar, de ser su medida y 
por tanto el valor de cambio ldaja de ser la medida] del valor de uso. El 
plustrab•jo de Ja masa ha dejado de 11er condición para el desarrollo de 
la riqueza social, as! como el no-trabctjo. de unos pocos ha cesado de 
serlo para el desarrollo de loa poderes generales del intelecto hwnano. 
Con ello ne desploma la producción fundada en el valor de cU\hio, y al 
proceso de producción material irunadiato A~ le qui ta la ! orma de la 
nece:iid<ld apremiante y el antagonismo. Dosarrollo libra de las 
indlv.tdualidades (subrayado propio), y por ando no reducción del tiempo 
do trabajo necesario de la sociedad a un m!nimo, al cual correoponde 
entonces la formación artistica., científica, otc., de loa individuoa 
gracias al tiempo que se ha vuelto libre y a los medios creados para 
todos ... 
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que Marx llame a la sociedad comunista como la inauguraci6n 

del reino de la libertad.u 

La .forma en que se va a expresar el trabajo de los 

individuos en la sociedad comunista es como trabajo 

directamente socializado, el cual es una forma de producción 

contrapuesta diametralmente a la producción de mercancías." y 

esto va a ser posible porque los productores directos se van 

a organizar, coordinar, gestionar y decidir directamente, 

cara a cara lo que se va a producir, el cómo producir, qué 

cantidad producir, en función de las necesidades y 

capacidades que deben, por un lado, irunediatamente 

satisfacer, y por otro lado, desplegar as capacidades de cada 

cual; todo esto con el fin de desarrollar nuevas capacidades 

y necesidades. 

Con la autogestión conciente y generalizada del proceso 

de la reproducción social, absolutamente no se va a dar 

11 v•ase Marx, Karl1 El capita1 ••• 0p. cit.1 Vol. 8J p. 10441 donde 
te.At.U.11.=::te n~!! die'" 11111 autori " ( ••• ) De hecho, el re1no da la 11bertad 
(aubrayado propio) eólo comienza alli donde cesa el trabajo delu.t:r.Unado 
por la necesidad y la adecuación, a finalidades exteriores; con arreglo a 
la naturaleza de las cosas, por consiquiente, est' m's allA de la esfera 
da la producción material propiauente dicha. t ••• ) con su desarrollo se 
amplia este reino de la necesidad natural, porque se amplian sus 
neceaidadea1 pero al propio tiempo 3e amplían las fuerzas productivas que 
la •atiafacen. La libertad en este terreno sólo puede consistir en que el 
hOll'lbre socializado, los productores esociados, regulen racionalmente ese 
metaboliamo BUiºO con la naturaleza poniándolo bajo au control colectivo, 
en vez de aar dominados por ál como un poder ciego; que lo llevan a cabo 
con el minimo empleo de !uerzaa y bajo las condiciones mls dignas y 
adecuadas a su naturaleza hwnana. Pero éste oiempro sigue siendo un reino 
da la necesidad. Allende el mismo empieza el desarrollo do las fuerzas 
humanas, conaidarado como un fin on s1 mismo, el verdadero re1no de la 
l1bertad (subrayado propio), que sin embargo sólo puede florecer sobre 
aquel reino de la necesidad como su base. La reducción de la jornada 
laboral es la condición bAaica." 
19 Cfr. Ib1d.; Tomo I; Vol. l¡ p. 116. 
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cabida a la producción y circulación de riqueza material bajo 

la forma mercancía, con lo cual se echa por los suelos la 

cosificación de las relaciones sociales y de los diversos 

fetiches económicos que envuelven a toda sociedad donde hay 

producción de mercancías. 

En lo que se refiere a los productos del trabajo 

comunista / diremos que la forma en que se presentarán será 

como valores de uso en cuanto tales, y esto es así porque el 

trabajo de los productores directos estará directamente 

socializado, es decir, que la sociedad comunista en el 

aspecto económico se presentará como una asoc1aci6n de 

hombres libres que trabajarán con medios de producción 

colectivos, y por tanto, autogestionarán todo el proceso de 

la reproducción social .. 'º Y en lo referente al contenido de 

los productos del trabajo comunista, se caracterizarán por 

una doble determinación: 

1) Por la cantidad ilimitada•i en que se podrán producir, 

superando para siempre la escasez material, gracias al grado 

de desarrollo que alcanzarán las .Cuttl:'Zéi.ii prcducti ...... .::.:::, :Jobre 

'º cfr. Marx, Karl ' Eng•la, Friiitdrich1 La Idaolog.!a Aleman!l ••• op. Cit.1 
pp. 32-331 al decirnos los autores textualmente quai '" ( ••• ) la sociedad 
•• encarga de regular la producción general, con lo qua hace cabalmente 
posible qua yo puada dedicarme hoy a aato y mañana a aquello, que pueda 
por la mafiana cazar, por la tardo pescar y por la noche apacentar el 
ganado, y daapu6e da comer, 1:1i me place, dedicarme a criticar, sin 
necaaidad de aer exclusivamente cazador, pescador, pastor o critico, 
aeg11n los caaoa.'" 
11 ctr. Marx, Karl; Cr.!tíca del Programa de Gotha •• • op. c.Lt.; p. 151 al 
decirnos el autor ques '"( ••• ) cuando, con el deaarrollo de loa individuos 
en todos sus aspectos, ::rezcan también las fuerzas productivas y corran a 
chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva (subrayado propio), 
sólo entonces, podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del 
derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en au bandoraz IDe cada 
cual, aoglln su capacidad, a cada cual, segtln sus necesido.desl'" 
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todo, técnicas. Esta superación de la escasez queda lo 

suficientemente clara al saber que el criterio para medir la 

riqueza material en la sociedad comunista no será el tiempo 

de trabajo sino que tanto satisfacerá como desarrollará las 

necesidades verdaderamente humanas del sujeto social en su 

individualidad. 

2) Por la totalmente nueva y radical estructura y 

calidad de los valores de uso, debido a que la producción 

social girará en torno al valor de uso abundante o comunista, 

posibilitando materialmente que se desarrollen permanente y 

absolutamente nuevas necesidades del sujeto social en su 

individualidad, es decir, que el tipo de calidad de los 

productos del trabajo comunista posibilitará realmente -una 

vez que se hayan consumido-, satisfacer plenamente las 

necesidades inmediatas para las cuales fueron hechos, con lo 

cual será posible aquí. y ahora, la felicidad y goce plenos; 

pero también esta nueva calidad del valor de uso de los 

productos del trabajo comunista pro.moverá el desarrollo de 

nuc..,, .. .:s, a.biiirtiu::1 tt infinitas necesidades que tengan como 

objetivo último, el movimiento absoluto del devenir de 

necesidades, capacidades, goces y fuerzas productivas de los 

individuo3, creadas en el intercambio universal de los 

sujetos,n es decir, el desarrollo absoluto de la riqueza 

comunista como relación armónica e infinita que se 

establecerá entre el hombre y la naturaleza (aqui el 

9l Cfr. Marx, KarlJ Elementos FUndo.mentales ••• op. c.tt.: Vol. 1; pp. 447-
448. 
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desarrollo de las fuerzas productivas técnicas es lo 

determinante) y también la relación del hombre consigo mismo 

(aqu1 el desarrollo de las fuerzas productivas procreativas 

es lo fundamental). Aquí radica el aspecto libertario radical 

del trabajo productivo comunista. En resumen, la finalidad 

última de la sociedad comunista será la realización del ser 

humano como verdadero humano teniendo al amor, al trabajo y 

al conoclmiento como fuentes de la vida humana eterna. u 

u cfr. Reich, Wilhelm; TEscucha, .Peque/fo Hombrec.f.tol 1 Máxico1 Ed. 
Pa.equ!n; a. f. 1 Ep!grafe. 
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CAPITULO 2 

LA TBORIA CRITICA DEL TRABAJO PRODUCTIVO BR LOS MlllfUSCRITOS 

DE 1861-1863, EH PARTICULAR LAS •TEORIAS SOBRE LA PLUSVALIAo, 

DE KARL MARX 

El presente manuscrito de Karl Marx fue escrito entre 

Enero de 1862 y Julio de 1863, y forma parte del extenso 

manuscrito de 1861-1863, titulado por Marx Contribución a la 

Crítica de la Economía Política, en el que se proponia 

continuar directamente las investigaciones iniciadas en la 

obra del mismo titulo (cuaderno I), publicada en 1859. El 

manuscrito 1061-1863 es el primer proyecto sistemáticamente 

elaborado de los tres tomos (divididos en cuatro libros), de 

El Capital. Las Teorías sobre la Plusvalía representan aquí, 

por su extensión, la parte más voluminosa y la más trabajada, 

y constituyen el primero y único proyecto para el libro 

cuarto y último tomo de El Capital .1 Para diferenciarlo de 

los otros tres libros, de contenido teórico, Marx llamaba a 

este libro, la parte histórica o hist6rico-crítica; es decir, 

la destinada a exponer la historia de las doctrinas en torno 

a su teor~a fundamental. 

El manuscrito de 1861-1863 consta de 23 cuadernos (con 

paqinaci6n correlativa del al 1,472), donde el texto 

fundamental de las Teorlas sobre la Plusvalía figura en los 

cuadernos VI a XV y el XVIII. A este texto se refiere el 

l Cfr. Instituto de Marxismo-Leninismo da Moecü; "Prólogo" en; Marx, 
Rarl1 Teor.!as sobre la PlusvaJJ:a IJ Marx, xarl & Engels, Friedrich; obras 
Fundamentales1 HISxieo; Fondo do Cultura Económica; 1987. 
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sumario de Marx, que figura en las cubiertas de los cuadernos 

VI al XV. Bate sumario es importantisimo para comprender la 

estructura general del trabajo de Marx, de las partes que lo 

forman y de su plan. 

El objetivo central de las Teorías sobre la Plusvalía, 

desde nuestro punto de vista, es el de una exposición 

detallnda de la historia critica del punto medular de la 

economía política: la teoría de la plusvalía; a partir de 

mediados del siglo XVII (con los mercantilistas y 

fisi6cratas), hasta el siglo XIX (David Ricardo y economistas 

vulgares), y conjuntamente con esto, desarrolla polemizando 

con sus antecesores, la mayoría de los puntos que más tarde, 

en el manuscrito correspondiente a los libros segundo y 

tercero de El Capital, investigará de manera especial y de un 

modo coherente. 

Por otra parte, la temática que a nosotros directamente 

nos interesa (la teoría crítica del trabajo productivo) eAtá 

contenida en dos partes de las Teorías sobre la Plusvalía. La 

primera parte es el [capitulo IV] / titulado: "Teorías sobre 

el trabajo productivo y el trabajo improductivo", y la 

segunda parte es 

productividad del 

improductivo". 

el [apéndice 12], 

capital. Trabajo 

titulado: "La 

productivo e 

Ahora bien, para la presentación de cómo está expuesta 

la teoría crítica del trabajo productivo en las Teorías sobre 

la Plusvalía, expondremos y comentaremos el [capitulo IV], y 

después el [apéndice 12]. 
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El objetivo central del (capítulo IV] de las Teorías 

sobre la Plusvalía, desde nuestro punto de vista, es el de 

pasar una revisión critico-global de la teoría del trabajo 

productivo e improductivo, tal como lo han concebido, desde 

los mercantilistas y fisi6cratas, hasta los economistas 

vulgares contemporáneos de David Ricardo, pasando sobre todo, 

por el economista clásico Adam smith (quien fue el centro de 

la polémica) ; as! como el mostrar que tales concepciones de 

los diversos economistas se van modificando, pasando de un 

contenido científico burgués, a uno apologeta y vulgar, 

conforme se va profundizando la lucha de clases entre 

burgueses y proletarios a lo largo del desarrollo 

ca pi ta lista. 

Es importante subrayar que Marx tematiza de manera 

global lo referente al trabajo productivo capitalista (TPK) y 

al trabajo improductivo capitalista (TIK). También nos parece 

necesario mencionar que el primer Pcnnnmista que e!':pu:::o con 

toda nitidez la distinción entre el trabajo productivo y el 

trabajo improductivo (DTPyTI), fue Adam Smith a pesar de que 

para Marx, el pensamiento de éste fue siempre discordante. 

A lo largo de nuestra lectura, pudimos ubicar doce tesis 

sobre el TPK, as! como algunas conexiones esenciales con el 

trabajo improductivo capitalista. Tales tesis son las 

siguientes: 

1) Sobre el fundamento de toda la polémica sobre la 

DTPyTI. 

2) La definición básica del TPK y el TIK. 
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J) Sobre la importancia decisiva de la DTPyTI. 

4) Sobre el cómo se presenta el plusvalor a los diversos 

economistas. 

5) Lo común-diferencial entre David Ricardo y Adam 

Smith, en torno a la DTPyTI. 

6) Crítica de Marx a la cr~tica de Garnier a la DTPyTX. 

7} La independencia absoluta de la determinación del 

TPK, respecto a la determinación material del 

trabajo. 

8) La diferencia material tendencial del TPK respecto al 

TIK, debido al desarrollo de la subsunci6n formal 

(SFPTi/K) y real del proceso de trabajo inmediato al 

capital (SRPTi/K). 

9) Los factores de los que depende el crecimiento 

proporcional, tanto de los trabajadores productivos, 

como de lo:; tre.be.jedoreA .i.mproductivos en términos 

capitalistas. 

10) La relación del excedente creado por los 

trabajadores productivos en relación con los 

trabajadores improductivos. 

11) El punto de vista de la burguesía sobre las clases 

productivas, tanto en la época en que era 

revolucionaria, como hoy en dia que es la clase 

dominante y reaccionaria. 

12) Las causas que provocaron la polémica contra la 

DTPyTI de Adam Smith por parte de los economistas 

burgueses vulgares. 
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Desde nuestro punto de vista, las tesis 1, 2, 3 y 4 son 

las tesis centrale.'3 sobre el TPK y su relación con el TIK, y 

a partir de las cuales se derivan las siguientes tesis. 

Ahora, pasemos a comentar brevemente cada una de las 

tesis, una vez transcritas. 

'I'eaie 1: " ( ••• ) Lo que -independientemente de la 
tendencia- sirve de base a toda polémica es, en 
rigor, lo siguiente: 
El consumo del obrero sólo [es), por término 
medio, igual a su costo de producción, pero no 
a su producción. Por tanto, todo lo que 
produzca de más lo produce para otros, lo que 
hace que toda esta parte de su producc16n sea 
producción para otros. Además el capitalista 
industrial, expolea al obrero a esta 
superproducción ( ••• ) y pone en tensión todos 
los medios para elevar la al máximo, para 
acrecentar esta superproducci6n relativa, por 
oposición a la producción necesaria, se apropia 
directamente el plusproducto. Pero, en cuanto 
capital personificado, [el capitalista] produce 
en gracia a la producci6n, busca el 
enriquecimiento por el enriquecimiento mismo 
( ••• ), lo que le interesa es el valor de cambio 
y su acrecentamiento, no el valor de uso ni el 
incremento de la magnitud de éste. Lo que l.e 
interesa es P-l !ncrcmo=nto cie la riqueza 
abstracta, la creciente apropiación de trabajo 
ajeno. Se halla dominado por el mismo afán de 
enriquecimiento absoluto que el atesorador, con 
la diferencia de que él no se da por satisfecho 
con la forma ilusoria de la concentración de 
tesoros de oro y plata, sino que busca la 
capitalización, la producción real. Si la 
superpro,ducci6n del obrero es producción para 
otros, la. producción del capitalista normal, 
del capitalista industrial, tal y como debe 
ser, es producción por la producción misma. Por 
mucho que su riqueza aumente, quedará siempre 
por debajo de este ideal y [el capitalista] 
caerá siempre en la prodigalidad, en la 
[tendencia a] hacer gala de su riqueza. Pero le 
acusará siempre la conciencia de disfrutar de 
su riqueza y, por debajo de cuerda, se sentirá 
expoleado por la econonoía y el espíritu 
calculador. Pene a todo su derroche, [el 
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un hombre esencialmente avaricioso. "l 
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Marx es muy claro al afirmarnos que el Lundamento de 

toda la polémica de la DTPyTI capitalista es, en primer 

lugar, tener presente que el salario del obrero es igual a su 

costo de producci6n (o sea, al valor contenido en los medios 

de subsistencia básicos para la reproducción de su fuerza de 

trabajo) y no a su producción (es decir, al valor de la 

totalidad del gasto de fuerza de trabajo -trabajo-, 

objetivada en mercancias en una jornada laboral determinada). 

Por lo que implica directamente, que produce más de lo 

necesario para cubrir sus necesidades de vida, o sea, produce 

un plus de valor, y ese plus lo produce, por tanto, para 

otros. Y en ese sentido, su producción se presenta como 

producción para otros (trabajo enajenado). Y esos otros son 

los capitalistas, quienes obligan a los obreros a producir 

mas allá de lo nec~~arlu, y Gato es asi, pcrquc el capit~l lo 

que le interesa es el valor de cambio y eu acrecentamiento 

absoluto y sin medida del mismo, y no el valor de uso 

concreto, ni el incremento de la magnitud de éste. Por eso, 

la producción capitalista persigue como fin esencial, el 

incremento sin limite de la riqueza abstracta o plusvalor, y 

esto s6lo lo logra mediante la apropiación permanente de 

trabajo ajeno. Con esto último queda claro, en segundo lugar, 

el carácter exacerbadamente productivista de la producción 

capitalista; productivismo que consiste en la producción por 

la producción misma. Y aquí cabe preguntarse lqué sentido 

2 Ibid.; p. 259. 
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histórico tiene tal productivismo en la sociedad burguesa?, 

l. por qué se da este productivismo en la sociedad moderna?, 

lc6mo, y mediante qué se da?, lea inevitable tal 

productivismo? Frente a esta serie de cuestionantes 

fundamentales del Materialismo Histórico y de la Critica de 

la Economía Política, diremos brevemente que: todas las 

sociedades humanas hasta nuestros días son esencialmente 

sociedades de escasez material, escasez que es producto, 

esencialmente, del uso de fuerzas productivas escasas, y 

sobre todo, de fuerzas productivas técnicas escasas, las 

cuales, al mediar el metabolismo que se establece entre el 

hombre y la naturaleza para satisfacer las necesidades 

básicas del sujeto social, obtienen productos del trabajo o 

valores de uso escasos (tanto cualitativa como 

cuantitativamente), y en ese sentido, el modo de producción 

capitalista está llamado a cumplir ou mis16n h1st6r1ca, que 

es la de crear las condiciones materiales para superar todo 

tipo de escasez material, y esta misión la logra mediante el 

desarrollo de las fuerzas productivas técnicas, pero tal 

desarrollo se realiza en la sociedad burguesa, mediante la 

producción da plusvalüL' t:Jxéraordinario, convirtiéndose en el 

pivote del desarrollo de las fuerzas productivas. La 

obtención del plusvalor extraordinario se loqra mediante la 

aplicación directa de la ciencia en el proceso productivo 

(tecnología), la socialización y coordinación de las diversas 

ramas de la producción, lo cual implica una complejización 

del obrero colectivo global (que es producto de la división 
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del trabajo capitalista), o en otras palabras, la obtención 

del plusvalor extraordinario significa la explotaci6n, hasta 

sus Gltimas consecuencias, de las capacidades manuales, y 

sobre todo intelectuales, de la clase obrera al interior del 

proceso productivo por el capital. 

:resi• 2: "Trabajo productivo, en el sentido de lil. 
producción capitalisl:a, es el trabajo 
asalariado, que, al ser cambiado por la parte 
variable del capital (la parte del capital 
invertida en salarios) no sólo reproduce esta 
parte del capital (o el valor de su propia 
fuerza de trabajo), sino que produce, adem6s, 
una plusvalia para el capitalista. Solamente 
así se convierte la mercancía o el dinero en 
capital, produce como capital. (Bs lo mismo que 
decir que el trabajo asalariado reproduce, 
incrementada, la suma de valor invertida en él 
o devuelve más trabajo que el que percibe en 
forma de salario) • 
{ .• · I Bl trabajo productivo se determina aquí 
situándose en el punto de vista de la 
producción capitalista, y el propio A[dam] 
Smith agota conceptualmente el asunto y da en 
el clavo, pues uno de sus mayores méritos 
científicos (y Malthus tiene razón al señalar 
que esta distinción crítica entre trabajo 
productivo y el trabajo productivo es la base 
de toda la economía burgueA~) e:::t~ ah haber 
determinado el trabajo que se cambia 
directamente por capital, es decir, mediante un 
cambio en que las condiciones de producción del 
trabajo y el valor en general, dinero o 
mercancía, se convierten en capital (y el 
trabajo en trabajo asalariado en sentido 
cient!fico}. 
Con lo cual se define también en términos 
absolutos lo que es trabajo improductivo. Es el 
trabajo que no ee cambia por capital, sino que 
se cambia directamente por un ingreso,. es 
decir, por el salario o ganancia (o también, 
naturalmente, por cualquiera de las diferentes 
rúbricas que participan como copartícipes de la 
ganancia capitalista, tales como el interés o 
la renta de la tierra} . Alli donde todo el 
trabajo se reembolsa a s.í. mismo (como ocurre 
por ejemplo con el trabajo agrícola del 
campesino-siervo) o se cambia directamente por 
el ingreso (como trabajo manufacturero de las 
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ciudades, en el Asia), no existen ni capital ni 
trabajo asalariado, concebidos en el sentido de 
la economía burguesa. "l 

En el primer pasaje de la presente tesis, se nos 

presenta la definición básica del trabajo productivo 

capitalista, por lo que no requiere Wlyor comentario; sin 

embargo, subrayaremos que lo que le da especificidad al 

trabajo productivo en ~u configuración histórica capitalista, 

es el de ser productor de riqueza abstracta o plusvalor. 

En el segundo pasaje de la Tesis 2, es muy importante, 

pues subraya el horizonte teórico-científico burgués en torno 

a la teorización y conceptualizaci6n del trabajo productivo 

capitalista, al reconocer abiertamente Marx, uno de los 

méritos científicos de Adam Smith, que consiste en 

conceptualizar correctamente el TPK como aquel que 

directamente se cambia por capital, es decir, aquel trabajo 

que directamente produce plusvalor. 

Y por lo que se refiere al tercer pasaje de la presente 

tesis, se presenta la definición básica del trabajo 

improductivo capitalista como producto de negar la definición 

básica del TPR, es decir, conceptualizar al TIK como aqual 

trabajo que no se cambia por dinero. Es decir, que el TIK ea 

aquel trabajo que no produce plusvalor, o sea, que todo el 

trabajo se reembolsa a si mismo (como ocurre con el pequeño 

productor independiente) o se cambia directamente por 

ingreso. 

'l'eais 3: " ( ••• ) la distinción entre travaux productifs y 
travaux improductifs tiene una importancia 

l Ib1d.; pp, 137 y 141-142. 
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decisiva para lo que J\dam Smith se proponía 
examinar, que es el problema de la riqueza 
material y, además, concretamente, una 
determinada forma de esta producci6n, que es el 
modo de producción capitalista. 11

• 

En la presente tesis, Marx nos enuncia que la 

importancia básica de la DTPyTI consiste en que ea esencial 

tal distinción para poder estudiar a la riqueza material bajo 

su forma capitali5ta. Y coto es as1, porque el rasgo 

distintivo de la riqueza capitalista es la producción de 

plusvalor. Por lo que se hace necesario clasificar a la 

totalidad de trabajos desplegados por la sociedad burguesa en 

su conjunto, para ver qué tipos de trabajos producen este 

producto sui generis de la riqueza burguesa que es el 

plusvalor. Para que, una vez que se tengan detectados los 

diversos trabajos que cumplen este requisito, se les conciba 

-y de hecho lo es- como los esenciales para la reproducción 

de la sociedad capitalista en su conjunto. Pues tal 

diferencia entre el trabajo productivo y el trabajo 

improductivo capitalista es importante respecto a la 

acumulación de capital, ya que 3Ólo el intercambio por 

trabajo productivo constituye una de las condiciones de la 

reconversión del plusvalor en capital. 

Te•i• .¡,: " (, •• ) La determinación de la plusvalia 

.f. IbidoJ p. 261. 

depende, naturalmente, de la forma que revista 
el valor mismo. En el sistema monetario y 
mercantil la plusvalía se manifiesta, por 
tanto, como dinero¡ entre los fisiócratas como 
producto de la tierra, como producto agricola¡ 
por último, en A{dam) Smith pura y simplemente 
como mercancía. Cuando los fisiócratas entran 
en la sustancia del valor, éste se reduce 
totalmente, para ellos, al simple valor de uso 
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(materia), como para los mercantilistas se 
reduce a la mera forma del valor, a [la) forma 
en que se manifiesta el producto como trabajo 
social general, [es decir], al dinero; en 
A[dam] Smith, se compendian las dos condiciones 
de la mercancía, el valor de uso y el valor de 
cambio. ( ••• ) A[d?.m] Smith, en contra de los 
fisi6cratae, VUt':lve a presentar el valor del 
producto como lo estmcial de la riqueza 
burguesa, pero ,,bandi:.u~.ndo, por otra parte, la 
forna puramente i~nCás'cica -la forma del oro y 
la plata- bajo la que .tou mercantilistas ven el 
valor. Toda mercancía e~ de por sí dinero. Pero 
es innegable que, con el J. o, al mismo tiempo, 
A[dam] Smith reincid':! más o menee en la misma 
idea mercantilista acerca de la 'durabilidad', 
que es in fact (de hecho), inc~onsumibil.idad. "~ 

Esta tesis nos plantea claramente que las diversas 

concepciones que han tenido los economJ.stas en torno al 

plusvalor, dependen de la forma que revista el valor mismo. 

Por lo que también es muy clara la idea que expresa 

implícitamente Marx sobre la relación que se establece entre 

el movimiento real de la economía y las representaciones 

teóricas de la misma. Esto último lo decimos, porque Marx nos 

ilustra que para los mercantilistas el plusvalor se presenta 

como dinero, y esto es asi, porque la economía en los siglos 

XVI a inicios del siglo XVIII (época en que vivieron los 

mercantilistas) soguia siendo precapitalist~, nunquc ya 

existía un mercado mundial dominado por el capital comercial 

y dinerario, de ahí que sólo concibieran como fuente de la 

riqueza moderna ( plusvalor) al dinero. En lo que respecta a 

loe fisiócratas, el plusvalor se les presentaba como producto 

agrícola, y esto era así porque la actividad económica más 

importante era la agricultura que venía siendo euboumida 

5 Ib1d. ¡ p. 157. 



111 

formalmente al capital. Y por último, a Adam Smith, el 

plusvalor se le presenta en la mercancía, porque en la 

Inglaterra de la segunda mitad del siglo XVIII daba comienzo 

la Revolución Industrial, y con ella se iba generalizando la 

producción de mercancías. 

~: "Ricardo comparte por entero la distinción 
establecida por A[dam) Smith entre trabajo 
productivo y trabajo improductivo, el primero 
de los cuales se cambia directamente por 
capital y [el segundo] directamente por 
ingreso. Pero no comparte la ternura de A[dam] 
Smith y sus ilusiones acerca de los 
trabajadores productivos. Ser trabajador 
productivo es una verdadera desgracia. 
Trabajador productivo es el que produce riqueza 
ajena. Su existencia s6lo tiene un sentido en 
cuanto instrumento de producción de riqueza 
para otros.•• 

La presente tesis nos muestra lo común-diferencial entre 

David Ricardo y Adam Smith a propósito de la DTPyTI. Pues en 

lo referente al aspecto común, es evidente que David Ricardo 

retoma la definición básica de Adam Smith sobre lo que es TPK 

y TIK. Pero en lo que respecta a su aspecto diferencial, 

podemos decir -desde nuestro punto de vista- que como a David 

Ricardo le tocó vivir en una sociedad burguesa más 

desarrolla.da que a Adam Smith, en donde la lucha de clases 

entre burgueses y proletarios había pasado a primer plano en 

la vida económica, política y cultural de la Inglaterra de 

inicios del siglo XIX, posibilita a David Ricardo poder 

penetrar más profundamente sobre la naturaleza y esencia del 

TPK. 

t Ibld.; pp. 205-206. 



112 

Tesis 6: "En estas últimas palabras, Garnier deja 
traslucir a pesar suyo, la secreta conexión que 
le une a la primera distinción smithiana 
{trabajo que se cambia por capital y trabajo 
que se cambia por un ingreso) y con la segunda 
(trabajo que se plasma en una mercancía 
material, vendible, y [trabajo) en que no 
ocurre esto). Estos últimos trabajos no pueden, 
en su mayoría, por su naturaleza, ser sometidos 
al modo de producción capitalista¡ los 
primeros, en cambio, sí. Aun prescindiendo del 
hecho de que, sobro la base de la producción 
capitalista, en que la mayor parte de las 
mercancías materiales -cosao materiales y 
palpables- se produce por trabajadores 
asalariados bajo la dominación del capital, los 
trabajos (o servicios) improductivos (desde la 
prostituta hasta el papa) s6lo pueden ser 
remunerados o bien a costa de los salarios de 
los trabajadores productivos, o bien a costa de 
las ganancias de sus patronos (Y de los 
copartícipes de estas ganancias), esto sin 
tener en cuenta la circunstancia de que estos 
trabajadores productivos crean la base material 
para el sustento y, por consiguiente, para la 
existencia de los trabajadores improductivos. 
Pero, es característico de la superficialidad 
de este francés el que, haciéndose pasar por 
economista, es decir, por explotador de la 
producción capitalista, considere como algo 
puramente accidental precisamente el que esta 
producción sea capitalista, es decirr el crunbio 
de capitel por trabajo asalariado, en vez del 
cambio directo de ingresos por trabnjo 
asalariado o por el ingreso directo que el 
trabajador se paga a sí mismo. Con ello, la 
producci6n capitalista misma se convierte en 
una forma no esencial, a pesar do ser una forma 
necesaria, aunque sólo históricamente, es 
decir, transitoriamente para el desarrollo de 
la productividad del trabajo y la 
traneformaci6n de este trabajo social. " 7 

Esta tesis nos muestra la critica de Marx a la crítica 

de Germain Garnier a la concepción de Adam Smith sobre la 

DTPyTI. Pues este economista francés vulgar, con el afán de 

encubrir y justificar el carácter explotador de la producción 

capitalista, nos va a presentar como casual, accidental, el 

1 Ib.J.d./ p. 169. 
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cambio de capital por trabajo asalariado, convirtiendo a la 

producción capitalista misma como una forma no esencial de 

producci6n, aunque realmente sabemos que es una forma de 

producción necesaria determinada históricamente. Con esto los 

economistas vulgares llegan a un doble absurdo. Porque en 

primer lugar, presuponen el carácter natural y eterno de la 

producción capitalista, con lo que se contradicen al estudiar 

rigurosa y científicamente, el desarrollo hist6rico de la 

producción social desde la comunidad primitiva hasta nuestros 

dias; y luego, en segundo lugar, pasan a afirmar el carácter 

casual y fortuito do la misma producción capitalista, con lo 

cual se contradicen con su primera y fundamental premisa, que 

es su concepción ahistórica de la producción capitalista. 

~: "( ••• }Estas determinaciones no se derivan, por 
tanto, de la determinación material del trabajo 
(no de la naturaleza de su producto ni de la 
determinabilidad del trabajo como trabajo 
concreto), sino de la forma Huciol dctárminada, 
de las relaciones sociales de producción en que 
se realiza. 
( ••• ) Se trata de una determinación del trabajo 
que no depende de su contenido o de su 
resultado, sino de la forma social determinada 
que reviste. 
( ••• ) La determinabilidad material del trabajo 
y, por tanto, de su producto no tiene de por 
si, nada que ver con esta distinción entrt!l 
trabajo productivo e improductivo."ª 

Marx nos presenta en esta tesis, la independencia 

absoluta de la determinación del TPK respecto de la 

determinación material del trabajo, y esto queda 

suficientemente claro, porque la determinación del TPK es de 

carácter histórico ooclal espocífico, y no de carácter 

a Ib1d.J PP• 142-143. 
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puramente natural; es decir, que la determinación del trabajo 

productivo en su forma capitalista está dado por las 

relaciones sociales de producción en quo se realiza este 

trabajo productivo, y no por las determinaciones especificas 

del trabajo concreto (que son: la finalidad, modo de operar, 

objeto de trabajo, medio y resultado del trabajo), ni por las 

propiedades físicas y químicas de los productos del trabajo 

(o sea, su forma natural o valor de uso). Porque si fuera 

cierto esto último, estariamos ~:iplicando que el hombre es 

puramente un ser natural, y no un ser natural-social (gracias 

sobre todo a la praxis productiva o trabajo); es decir, 

estar!amos desconociendo la praxis productiva al tratarla de 

derivar de un aspecto puramente natural como son las 

propiedades físicas y químicas de los productos del trabajo. 

'l'••i• 8: "Es claro, sin embargo, que a medida que el 
capital va adueñándose de toda la producción -
es decir, a medida que todas las mercancías se 
pr.orlucP-n pilrA al comer.cio, y no para el consumo 
directo 1 y a medida que esto ocurre va 
desarrollándose la productividad del trabajo-, 
va estableciéndose también, más y más, una 
diferencia material entre trabajadores 
productivos e improductivos, en el sentido de 
que los primeros, con raras excepciones, 
producen exclusivamente mercancías, mientras 
que los segundos, salvo excepciones muy 
contad~n, ejecutan sola.mente prestaciones 
personales. Por tanto, la primera clase produce 
la riqueza directa, material, formada por 
mercancías, todas las mercancías, exceptuando 
solamente una: la fuerza de trabajo. Este es 
uno de loA puntos de vista que llevan a A[dam] 
Smith a señalar otra diferencia, aparte de la 
dlfferentia specifica primeramente establecida 
y que es, en principio, la determinante.º' 

' Ibld d p. 145. 
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En la presente tesis / Marx nos plantea que conforme va 

avanzando la eubsunci6n formal y real, de la totalidad de los 

procesos de trabajo al capital, ea decir, el sometimiento 

directo de loa procesos de trabajo al proceso de valorización 

(esta es la característica general de la subsunción formal), 

así como la paulatina modificación en el modo de producción 

mismo, en la productividad del trabajo y en la relación entre 

el capitalista y el obrero (lo anterior es lo característico 

de la subsunaión real) ¡ lo anterior, va estableciendo una 

diferencia material entre el TPK y el TIK, en el sentido de 

que el primero, produce exclusiva.mente mercancías, mientras 

que el segundo, salvo excepcionales casos, ejecuta solamente 

prestaciones personales. Con lo que el primero produce la 

riqueza material, formada por mercancías. En este hecho se 

basó Adam Smith para señalar otra diferencia entre el TPK y 

el TIK (con lo cual degeneró y erró su primera definición del 

TPK, que es la correcta), aparte de la diferencia esencial 

entre ambos, de la cual brota uno de sus méritos científicos. 

~: " ( .•• ) el crecimiento proporcional de ambas 
clases no dependerá solamente de la producción 
existente entre. el volumen de los capitales y 
el de los ingresos. Dependerá [también) de la 
proporci6n en que el in9reso (la ganancia), al 
crecer, se convierta en capital o se 9aste como 
tal ingreso. Aunque la burguesía, en sus 
orígenes, era muy ahorrativa, más tarde, al 
aumentar la productividad del capital, es 
decir, de los trabajadores, va rodeándose del 
mismo séquito que los señores feudales. " 1º 

Marx nos presenta aquí los factores de los que depende 

el crecimiento proporcional tanto de loo trabajadores 

10 Ibid.; pp. 182-183. 
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productivos como de los improductivos en términos 

capitalistas, así como la distinta actitud que presentan los 

capitalistas sobre sus ingresos (ganancia) en función de la 

dinámica de la acumulación capitalista. Es decir, primero 

Marx nos muestra la condición necesaria ( existenc:in de un 

volumen determinado de capitales y de ingresos) y la 

condición suficiente (proporción real en que el ingreso del 

capitalista -ganancia-, al crecer, se convierta en capital o 

se gaste como tal ingreso), para la determinación del 

erecitníento proporcional tanto de los trabajadores 

productivos como los improductivos en términos capitalistas. 

Y en segundo lugar, Marx nos muestra el comportamiento de los 

capitalistas industriales en relación a sus ingresos 

(ganancia), que en un inicio lo destinan mayoritariamente a 

la acumulación de capital, y esto es debido a dos razones: l) 

por el bajo nivel de productividad del trabajo, debido 

todavía al b4jo desarrollo de las fuerzas productivas 

técnicas que los obreros en función utilizan para producir; 

2) la medida de capital individual todavia no es lo 

suficientemente grande para que el capitalista pueda consumir 

parte de sus ingresos (ganancia) como verdadero capitalista 

que consume articulas de lujo para él y su familia. Luego hay 

un cambio radical en el consumo del capitalista cuando las 

dos razones anteriores son superadas suficientemente. 

Tesis 10~ "( •.• ) es solamente la productividad del 
trabajo manufacturero y agricola, el excedente 
creado por los trabajadores productivos sin que 
se les remunere, lo que suministra el fondo con 
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cargo al cual se paga a los trabajadores 
improductivos. 11 11 

Esta tesis queda lo suficientemente clara, pero es 

importante subrayar que si bien es cierto que los 

trabajadores improductivos capitalistas no producen 

plusvalor, no significa que no produzcan alg\'.ln tipo de valor 

de uso (que no se reducen a las cosas, aunque 

fundamentalmente así se representan) que el capital les 

expropia. Y en ese sentido, son explotados por el capital 

mediante el robo de plustrabajo que está contenido en su 

producto del trabajo, aunque no contenga. plusvalor. Pues en 

la sociedad burguesa, el plusvalor está contenido 

esencialmente en los productos del trabajo que se llevan a 

cabo en la producción material, pues la producción de objetos 

es lo esencial para mantener viva a la sociedad capitalista 

en su conjunto. De ahí que los TIK sean considerados como 

trabajo sociAlm..,.nt~ nccc::aario 1'egativo. Pues le restan tiempo 

y trabajo a la sociedad en su conjunto, para que ésta ee 

dedique esencialmente a la producción de objetos materiales 

que satisfacen las necesidades básicas (comer, beber, tener 

un techo, vestir, etc.) del sujeto social. 

T••i• 11: "Es el lenguaje de una burgues!a todavía 
revolucionaria, que aun no ha sometido [a su 
férula] a toda la sociedad, al Estado, etc. 
Estas ocupaciones trascendentales y veneradas, 
como las de soberano, juez, oficial, sacerdote, 
etc., y la totalidad de los viejos estamentos 
ideológicos de los que salen los eruditos, los 
profesores y los curas, aparecen económicamente 
equiparados al enjambre de sus propios lacayos 
y bufones, sostenidos por ellos, y la riqueza 
ociosa, por la nobleza de la tlerra Y los 

11 Ib1d.1 PP• 192 .. 193. 
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capitalistas ociosos. Son simples servidores 
del público, al igual que los otros son 
servidores suyos. Viven de lo producido por 
otras personas laboriosas, razón por la cual 
deben limitarse a lo estrictamente 
indispensable. El Estado, la Iglesia, etc., 
sólo tienen derecho a existir en cuanto 
representen comités [dedicados] a administrar o 
manejar los intereses comunes de los burgueses 
productivos; y sus costos, por figurar entre 
los faux Erais de production, deben reducirse 
al mínimo imprescindible. Esta concepcl6n 
[encierra] un interés hist6rico, en cuanto se 
contrapone claramente, de una parte, a la 
concepción de la antigüedad, en la que el 
trabajo productivo material llevaba en sí la 
mácula de la esclavitud y era considerado 
simplemente corno el pedeatal para el ciudadano 
ocioso y, de otra parte, de la monarquía 
absoluta o aristocrático-constitucional nacida 
al morir la Edad Media, que es la que 
Montaequieu, cautivo todavía de ella, expresa 
tan candorosamente en la siguiente frase 
(Esprit doG Lois [Espiritu da las Leyes), 
1.VII, Cap. IV): 'Cuando los ricos gastan poco, 
loe pobres se mueren de hambre.' 
En cambio, tan pronto como la burguesía ha 
conquistado el terreno y, en parte, se adueña 
del Estado y, en parte, llega a un arreglo con 
los viejos titulares de éste, reconociendo a 
los estamentos ideológicos como carne de su 
carne y convirtiéndolos por doquier en sus 
propios funcionarios, acomodándolos [a sus 
intere~e!!: J; to:.:l pzcnto como ya nü b~ cont1ldera 
la representante del trabajo productivo .frente 
a estos [elementos], sino que los verdaderos 
trabajadores productivos se levantan en contra 
de ella misma y la acusan de vivir también del 
trabajo de otros; tan pronto como la burguesía 
es lo auficientemente cultivada para no dejarse 
absorber por la producción y aprende a consumir 
también 'culto'; tan pronto como los trabajos 
intelectuales se ejecutan también má.o y más al 
servicio de ella, al servicio de la producción 
capitalista, se vuelve la hoja y la hurgues.ta 
trata de justificar "'econ6micamente'" desde su 
propio punto de vista lo que combatía 
criticamente. Sus portavoces y apaciguadores de 
conciencia son, en esta línea, los Garnier, 
etc. Y a ello se añade el celo que estos 
economistas, doblados de curas, profesores, 
etc., ponen en demostrar su propia utilidad 
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'productiva', en justificar 'económicamente' 
sus salarios. 11 12 

Marx nos expone en esta extensa tesis, el punto de vista 

que ha sustentado la burguesia sobre las clases productivas, 

tanto en la época en que ésta era revolucionaria, como hoy en 

día en que es una clase dominante y reaccionaria. Y esta 

tesis nos queda lo suficientemente clara, si recordamos que, 

a partir de la segunda mitad del siglo XVIII / la clase 

burguesa, sobre todo en Inglaterra y Francia, emprende una 

lucha decisiva contra la nobleza feudal y su vetusto modo de 

producción, y para esto -entre otras cosas-, se vale de la 

ec.:onomia politica (que es la parte fundamental de la nueva 

ciencia de la sociedad burguesa) u como arma t:e6rico-polít:ica 

en su lucha revolucionaria por imponer una nueva forma social 

económica. Pues la economía política constituye el 

complemento realista de la gran «Ilustración» filosófi.c~, 

moi:&l, estética, psicológica, jur!dica y política en la que 

los representantas ideológicos de la clase burguesa en 

ascenso formularon por primera vez la cambiada realidad de la 

nueva vida burguesa y la nueva conciencia burguesa 

correspondiente a esta transformación real. Y también cómo en 

esa época, la función social de las relaciones de producción 

burguesa era enteramente positiva¡ la economía política 

burguesa (expresión teórica del movimiento real de la 

economía burguesa) tenía una perspectiva totalizadora y 

social, lo que le daba un carácter científico, sin 

U Ib1d.J p. 279, 
U Cfr. Korach, Karl; xarl Harx; Hi!xico; Ed. Aria!; 1983; PP• 89 Y sa. 
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prejuicios. De ahí que los economistas burgueses clásicos 

(Adam Smith, Petty, Sismondi, Ricardo, etc.) arremetieran 

fuertemente contra la decadente sociedad feudal y, sobre 

todo, contra la nobleza feudal. Pero una vez que "la 

burguesía, en Francia e Inglaterra, había conquistado el 

poder político, ( ••• ) las campanas tocaron a muerto para la 

economía burgueea científica. Ya no se trataba de si éste o 

aquél teorema era verdadero, sino de si al capital le 

resultaba útil o perjudicial, cómodo o incómodo, de si 

contravenía o no las ordenanzas policiales. Los espadachines 

a sueldo sustituyeron a la investigación desinteresada, y la 

mala conciencia y las ruines intenciones de la apologética 

ocuparon el sitial de la investigaci6n científica sin 

prejuicios."U Es decir, que sólo la economía polí.tica 

burguesa científica puede mantenerse mientras la lucha de 

clases entre burgueses y proletarios se mantenga latente o se 

manifieste e61o esporádicamente y no pase a primer plano. 

Porque una vez que se exacerba la contradicción de clases (o 

eea, a partir da 1830 en Inglaterra), el discurso económico 

burgués tiene que desdecirse de una serie de postulados 

teóricos que había formulado anteriormente. Con lo que se da 

paso definitivamente a la economía vulgar burgues1t., que e::. la 

que actualmente domina al interior del discurso económico 

contemporáneo. 

~: "A la gran masa de los llamados trabajadores 
'elevados' -tales como loa funcionarios del 

14 Cfr. Marx, Rarl¡ El Capital; Tomo r; vol. l; Epilogo A la sogunda 
Edición' M4xico; siglo xxr Editores; 1976. 
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Estado, los militares, virtuosos, médicos, 
curas, caballeros, abogados, etc.- que, en 
parte, lejos de ser productivos, son 
esencialmente destructivos, lo que no es 
obstáculo para que sepan apropiarse una parte 
muy grande de la riqueza 'material', en parte 
mediante la venta de sus mercancías 
"'inmateriales' y en parte imponiéndolas a la 
fuerza, no les resultaba agradable, ni mucho 
menos, verse incluidos económicamente, en la 
misma categoria que los bufones y los 
servidores domésticos, apareciendo &implemente 
como consumidores y parásitos de los 
propiamente dicho (o, más exactamente, como 
agentes de la producción) • ( • •• ) La economía 
política, en su período clásico, exactamente lo 
mismo que la propia burguesía en su par.iodo de 
advenediza, adopta una actitud rigurosa y 
crítica ante la maquinaria del Estado, etc. Máa 
tarde, ella misma comprende -como se revela 
también en la práctica- y aprende por 
experiencia que de su propia organización brota 
la necesidad de una combinación social heredada 
de todas estas claaes en parte totalmente 
improductivas. 
( ••• ) En segundo lugar, tan pronto estos como 
aquellos economistas presentaban como 
'trabajadores productivos' a una parte de los 
agentes de la producción (de la producción 
material misma). Los terratenientes, por 
ejemplo, eran considerados as! por los 
economistas representativos del capital 
industrial (Ricardo). Otros (por ejemplo 
Car.P.y), decl~r~b~n 'traLajador improductivo' al 
comercíante propiamente dicho. Y hasta había 
algunos que incluso declaraban improductivo al 
'capitalista' mismo o que, por lo menos, 
trataban de reducir sus pretensiones con 
respecto a la riqueza material a un 'salario', 
ee decir, al ealario propio de un 'obrero 
productivo'. Muchos de los trabajadores 
intelectuales parecían mantenerse al margen de 
este escepticiemo. Había llegaJo la hora de 
establecer una transacción, reconociendo la 
'productividad' de todas las clases no 
legitimadas entre loa agentes de la producción 
material ( ••• ) y había que demostrar ( ••• ) 
(que] el mundo burgués, con todos sus 
'trabajadores improductivos', es el mejor de 
todos loe mundos. ( ••• ) Tanto los ociosos como 
los terratenientes, que no hacen absolutamente 
nada, deben encontrar su acomodo en el mejor de 
los mundos posibles. 
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( ••• ) En tercer lugar, de cualquier modo que se 
desarrolle la dominación del capital ( ••• ) ·los 
subordinados eicofánticos de la economía 
política creían glorificar y justificar todas y 
cada una de las esferas de acción 
presentándolas 'en conexión' con la producción 
de la riqueza material -como medios de ellas-, 
honrando a todos con el titulo de 'trabajador 
productivo' en el 'primero' de los dos 
sentidos, es decir, como un trabajador que 
trabaja al servicio del capital, que de uno u 
otro modo rinde a éste una utilidad en su 
proceso de enriquecimiento, etc. "15 

En esta dltima tesis, Marx nos expone algunas causas que 

provocaron la polémica contra la distinción entre trabajo 

productivo y trabajo improductivo de Adam Smith por parte de 

los economistas vulgares. Por lo que no requiere mayor 

comentario, porque de una u otra manera fueron abordados en 

los comentarios a las tesis anteriores. 

Por otra parte, en lo que se refiere al mencionado 

[Apéndice 12], diremos lo siguiente: 

Es esencialmente una síntesis de lo expuesto por Marx 

sobre el trabajo productivo e improductivo a lo largo del 

Manuscrito de 1861-1863. Aunque haciendo mayor hincapié en lo 

referente al trabajo productivo capitalista .. y 

colateralmente, nos plantea una serie de tesis sobre el 

fundamento de la producción capitalista, la productividad del 

capital y de la enajenación del desarrollo de las fuerzas 

productivas del trabajo social. 

Por lo anterior, sólo presentaremos elata tesis que no 

son abordadas en el [Capitulo IV], y son las siguientes: 

n Cfr. Marx, Ro.rl; Teorlas sobre la Plusval.ía ••• op. Cit.¡ pp. 159-159. 
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1) Critica de Marx al horizonte teórico burgués al 

tematizar el trabajo productivo capitalista. 

2) La diferencia que determina el carácter productivo 

capitalista de la fuerza de trabajo en el 

capitalismo. 

3) Lo que expresa el TPK. 

4) Un trabajo de idéntico contenido puede ser productivo 

o improductivo capitalista. 

5) Sobre el trabajo productivo en la Industria del 

Transporte. 

6) Sobre el trabajo de los artesanos y campesinos en la 

sociedad capitalista. 

7) Sobre el lmpacto e importancia de la producción 

capitalista en el campo de la producción inmaterial. 

También, por otra parte, nos parece importante subrayar 

que todas estas tesis (con excepción de la tesis V) están 

contenidas en el pasaje titulado 11 TrabRjo productivo y 

trabajo improductivo•, del Capitulo VI (Inédito) de Karl 

Marx, qua fue redactado en el periodo tr'1.nscurrido entre 

Junio de 1863 y Diciembre de 1866. 

Por último, pasemos a comentar brevemente cada una de 

laa tesis una vez que ~as hayamos transcrito textualmente. 

"Solamente la estrechez burguesa, que considera 
las formas capitalistas de producción como las 
formas absolutas de ella -y, por tanto, como 
formas naturales y eternas de la producci6n
puede confundir el problema de lo que es el 
trabajo productivo desde el punto de vista del 
capital, con el problema de cuál es, en 
general, el trabajo productivo o qué es trabajo 
productivo en general y, por consiguiente, 
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creerse muy sabia al contestar que todo trabajo 
que produzca algo, lo ~ue sea, que se traduzca 
en un resultado cualquiera, es por ese sólo 
hecho productivo. " 11 

Marx expresamente nos muestra aquí el horizonte teórico

econ6mico infranqueable de los economistas burgueses, a 

propósito de conceptualizar al TPK. 17 

Tesis 2: 11 
( ••• ) la capacidad de trabajo es productiva 

gracias a la distinción [que media] entre valor 
y su valorización. 11 11 

La presente tesis nos muestra el secreto de la 

explotación capitalista, en el sentido de que lo que el 

capitalista compra, no es el trabajo objetivado del obrero en 

una jornada laboral determinada, sino su fuerza de trabajo o 

trabajo vivo. O lo que es lo mismo, el capitalista paga al 

obrero sólo el trabajo muerto u objetivado en loe medios de 

subsistencia mínimos para mantener viva la fuerza de trabajo 

del obrero (es decir, el valor de la capacidad de trabajo de1 

obrero), pero utiliza el trabajo vivo del obrero durante una 

determinada jornada de trabajo, parte de la cual es solamente 

exclusiva para valorizar el capital existente. Por lo 

anterior, se establece cl.á
1

ramente la diferencia entre el 

valor y la capacidad de valorización de la fuerza de trabajo 

del obrero. 

Tweie 3: "Esta relación determinada con respecto al 
trabajo es lo que convierte al dinero o la 
mercancía en capital, y el trabajo, que, 
gracias a esta relación que guarda con las 
relaciones de producción, a la que corresponde 
un determinado comportamiento en el proceso 

1l Ibid.; p. J65. 
u Para el breve comentario que hago, ver el capitulo .III, en particular, 
el comentario a la Teaia ea.. 
11 Cfr. Marx, Karl; Teor.!as sobre la Plusval.!a ••• op. Cit.1 p. 365. 
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real de la producción, convierte en capital el 
dinero o la mercancia, es decir, el trabajo 
que, frente a la fuerza de trabajo, cobra 
fuerza materializada e independiente, cuyo 
valor se conserva y se incrementa, es el 
trabajo productivo. Trabajo productivo es, 
simplemente, una expresión abreviada para 
expresar toda esta relación y el modo como la 
fuerza de trabajo figura en el proceso de 
producción capitalista. Y la distinción entre 
ésta y otras clases de trabajo es 
importantísima, ya que e~presa. precisamente la 
determinabilidad formal del trabajo en que se 
basa todo el modo de producción capitalista y 
en que descansa el miamo capital. 11111 

En esta tesis se nos presenta lo que realmente expresa 

el TPK, o sea, el cómo se expresa y qué expresa el trabajo 

productivo en su configuración histórica capitalista. Es muy 

clara, por lo que no necesita mayor comentario, pues, de una 

u otra manera, la hemos comentado anteriormente. 

'tesi• 4: "La misma clase de trabajo puede ser productivo 
o improductivo. 0 20 

La presente tesis, es una consecuencia inmediata de la 

te~is 2 del pres~nte apéndice, por lo que, recomiendo ver el 

breve comentario que hago a esa tesis, así como los 

comentarios a las tesis 6 y 7 del apéndice II. 

'reaia 5: " ( ••• } a la industria de la locomoc16n, ya se 
dedique al transporte de personas o al de 
mercancías. La relación entre el trabajo 
productivo, es decir, entre el trabajador 
asalariado y el capital, es aquí exactamente la 
misma que en las otras esferas de la producción 
material. También aquí. se produce un cambio 
material en el objeto sobre el que recae el 
trabajo: un cambio en el espacio, [un] cambio 
de lugar. 
( ••• ) Este objeto se desplaza en el espacio, lo 
que representa un cambio en cuanto a su valor 
de uso, al cambiar la situación geográfica de 
éste. Su valor de cambio aumenta en la medida 

U Ibid.J PP• 367-368. 
:za Ibld. J p. 372. 
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en que esta modificación de su valor de uso 
requiere trabajo. "U 

Marx nos presenta aquí el TPK en la Industria del 

Transporte, así como la ar9umentaci6n del por qué hay que 

considerar al transporte de mercancías como una extensión de 

la producción material. Esto último, es así, porque 

representa un cambio en cunnto al valor de uso de l~ 

mercancía, al cambiar la situación geográfica de ésta, es 

decir / el traslado desde el lugar de su producción hasta el 

lugar de su venta, y por lo tanto, del potencial consumo de 

la mercancía. Tal traslado del lugar de la mercancía hace que 

el valor de cambio de ésta aumente, porque también, hay 

desgaste de capital constante y de capital variable (fuerza 

de trabajo). 

Tesia 6: " ( ••• ) lqué ocurre con los artesanos o los 
campesinos independientes que no emplean a 
trabajadores y que, por tanto, no producen como 
capitalistas? ( ••• } En esta relación, se 
enfrentarán a nosotros como vendedores de 
mercancías, y no como vendedores de trabajo, 
~in qu:::: cct.'.l ralaciGn L.~ngtt, por tanto, nada 
que ver con el cambio de capital y trabajo ni 
tampoco, por consiguiente, con la diferencia 
entre trabajo productivo e improductivo, ya que 
ésta se basa solamente en (el hecho] que el 
trabajo se cambie por dinero como tal o por 
dinero en cuanto capital. No entran, por tanto, 
ni en la categoría de trabajadores productivos 
ni en la de trabajadores improductivos, a pesar 
de tratflirae de productoroa de mercancías. Lo 
que ocurre es que su producción no entra dentro 
del marco del modo de producción capitalista. "21 

En la presente tesis, el autor nos presenta la 

inexistencia de relación de los artesanos y campesinos 

independientes con la distinción entre trabajador productivo 

:U Ibid.; p. 382. 
U Ibidd p. 377. 
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y trabajador improductivo en términos capitalistas. Por lo 

demás, es muy claro lo que Marx nos muestra para explicar lo 

anteriormente dicho. 

'r••i• 7 z " ( ••• } [Pero] todas las manifestaciones de la 
producci6n capitalista en este campo (la 
producción inmaterial o servicios] son algo tan 
insignificante, comparado con la totalidad de 
la producción, que podemos hacer totalmente 
caso omiso de ellas. "n 

Esta última tesis versa sobre el impacto e importancia 

que tiene el campo de la producción inmaterial o servicios al 

interior de la producci6n capitalista. Para el comentario de 

esta tesis, ver mi comentario a la tesis 9 del capitulo III. 

:u Ibid.; p. 381. 
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CAPITULO 3 

LA TEORIA CRITICA DEL TRABAJO PRODUCTIVO EN EL 

•CAPITULO VI (IREDITO)o DB •EL CAPITAL•, DE llRL MARI 

El presente manuscrito de Karl Marx se intitula: 

"Resultados del proceso inmediato de la producción 

capitalista". Fue redactado en el periodo transcurrido entre 

Junio de 1863 y Diciembre de 1866. 

Dicho manuscrito está dividido en tres partee: 

"l) Las mercancías como producto del capital, d[e la] 

producci6n capit[alista]¡ 

2) la producción capitalista es producción de plusvalor; 

3) Es, en fin de cuentas, producción y reproducción de 

toda la relación / y es a través de ello que este proceso 

inmediato de producción se caracteriza como especifica.mente 

capitalista. "1 

El autor aclara que para fines de exposición y 

publicación, la redacción definitiva habrá que poner el Nw 

al final, y no al comienzo, porque constituye el pasaje al 

segundo libro (el proceso de circulaci6n del capital) • Pero 

por razones de comodidad comienza por el primero. 

El objetivo central del presente manuscrito, es -como su 

titulo lo dice- el de presentar loe resultados esenciales del 

proceso inmediato de la producción capitalista, asi como el 

de construir el pasaje al segundo libro de El Capital 

1 Cfr. Harx, F\arl; El cap.ita.l, Libro I. cap.Ctulo vr (In4dito}; Mt1xico; 
siglo XXI Editores; 19es, p. J. 
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intitulado: "El proceso de circulación del capital". O en 

otras palabras, el presente manuscrito de Marx tiene como 

destino el de extraer las conclusiones económicas, políticas 

y sociales del proceso de producción del capital, antes de 

pasar al análisis y exposición del proceso de circulación del 

capital, que es el objeto de estudio del segundo libro de El 

Capital. 

Ahora bien, el pasaje que a nosotros nos interesa 

(trabajo productivo y trabajo improductivo) está contenido en 

el apartado titulado: "La producción capitalista es 

producción de plusvalor". 

El objetivo central de este apartado, es el de presentar 

y analizar sintéticamente, las condiciones, el proceso en 

cuanto tal y el resultado de la producción inmediata del 

capital, así como el de mostrar que la producción de 

plusvalor es la finalidad determinante y esencial del modo de 

producción capitalista. 

En lo que se refiere al apartado del trabajo productivo 

y trabajo improductivo, es importante subrayar que Marx, 

sobre todo, tematiza 

referente al trabajo 

de manera concentrada y global 

productivo capitalista. También 

lo 

es 

importante poner énfasis en que las tesis sobre el trabajo 

productivo capitalista {TPK) aquí expue&tas, son en lo 

esencial, un resumen de lo expuesto y desarrollado en las 

Teor!as sobre la Plusvalía, las cuales constituyen el grueso 

del contenido del manuscrito de 1861-1863. 
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Ahora, ya entrando directamente al tema, a lo largo de 

nuestra lectura, detectamos nueve tesis sobre el trabajo 

productivo capitalista, as~ como una serie de corolarios que 

se derivan de las mismas. Tales tesis son las siguientes: 

Tesis 1: Las· premisas básicas del trabajo productivo 

capitalista. 

a) Que la fuerza de trabajo sea asalariada. 

b) Que la fuerza de trabajo produzca plusvalor. 

Tesis 2: La definición básica del trabajo productivo 

capitalista. 

Tesis 3: La no anulación de las determinaciones 

generales del proceso de trabajo por parte del trabajo 

productivo capitalista. 

Tesis 4: La independencia absoluta de la 

determinabilidad del trabajo productivo capitalista respecto 

al contenido determinado del trabajo y del producto del 

trabajo (o sea del valor de uso). 

Tesis S: La ampliación del concepto de trabajo 

productivo capitalista debido al desarrollo de la subsunción 

real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital 

(SRPTi/K). 

Tesis Gi La i~clusión de todo trabajo productivo 

capitalista como trabajo asalariado, pero no a la inversa. 

Tesis 7: La diferencia esencial y su importancia 

(respecto a la acumulaci6n capitalista) entre el trabajo 

productivo y el improductivo capitalista. 
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Tesis B: Las confusiones básicas sobre el trabajo 

productivo capitalista. 

a¡ En relación a la temporalidad, o sea, en 

yuxtaponer y confundir la configuración histórica capitalista 

con la estructura transhistórica del trabajo productivo. 

b) Respecto al valor de uso. 

e} En relación con los servicios. 

Tesis 9: La relación del trabajo productivo capitalista 

con los servicios. 

Desde nuestro punto de vista, las tesis 1 y 2 son las 

tesis esenciales del trabajo productivo capitalista, a partir 

de las cuales se derivan las tesis 3, 4, S, 6 y 7. Las tesis 

8 y 9 son tesis accesorias sobre el tema, excepto la so, que 

marca el limite absoluto del pensamiento burgués para 

teorizar el trabajo productivo capitalista. 

Ahora pasemos a comentar brevemente cada una de las 

tesis una vez transcritas. 

Tesia l: " ( ••• ) En primer término / el poseedor de la 
capacidad laboral se enfrenta al capital o al 
capitalista como vendedor de aquélla -para 
expresarlo, como hemos visto, irracionalmente-, 
como vendedor directo de trabajo vivo, no de 
una mercancía. Es un trabajador asalariado. 
Esta es la primera premisa. En segundo lugar, 
( ••• ) BU capacidad laboral y BU trabajo se 
incorporan directamente como factores vivientes 
al proceso de producción del capital, se 
convierten en uno de sus componentes, y 
precisamente en el componente variable, que no 
sólo en parte conserva y en parte reproduce los 
valores adelantados en calidad de capital, sino 
que al mismo tiempo los aumenta y en 
consecuencia, gracias tan sólo a la creación de 
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plusvalía, los transforma en valores que se 
valorizan a si mismos, en capital." 2 

En lo que se refiere a la primera premisa del trabajo 

productivo capitalista, es claro que para que tenga lugar, es 

necesario que el obrero sólo tenga como propiedad privada su 

propia fuerza de trabajo, y para que ase9ure su existencia 

misma y la de su prole, se vea en la necesidad de vender su 

fuerza de trabajo al propietario privado (capitalista) de los 

medios de producción y de subsistencia, quien la va a 

consumir en el proceso de trabajo mismo con el fin esencial 

de extraerle trabajo impago que se expresa en el plusvalor o 

producto específicamente capitalista. Y con esto último, se 

cumple la segunda premisa del trabajo productivo capitalista, 

Por otra parte, cabe subrayar que la primera premisa. es 

condición necesaria, pero no suficiente para que haya TPK, 

sino que la condición suficiente la obtenemos con la segunda 

premisa. 

Por otra parte, es importante subrayar que la compra-

venta de la fuerza de trabajo constituye el fundamento 

absoluto del proceso capitalista de producción e igualmente, 

un elemento de este proceso productivo mismo, si lo 

conaideram.oe como un todo, y no en el instante de la 

producción inmediata capitalista. Es decir, que el trabajo 

asalariado constituye una condición necesaria para la 

formación de capital y se mantiene como premisa necesaria y 

permanente de la producción capitalista. 

::z IbJ.d.J pp. 79-80, 
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Ahora bien, en lo que se refiere también a la segunda 

premisa, es claro que Marx está polemizando con la economía 

politica vulgar, a propósito de que es sólo la fuerza de 

trabajo la que produce -capital variable ( v) y plusvalor 

(pv)- y conserva -capital constante (e)- el valor de la 

mercancía capitalista¡ y no los medios de producción los que 

crean y conservan el valor. Lo contrario de esto último, nos 

llevaría a afirmar que el trabajo muerto u objetivado 

(capital constante) produce y asegura la reproducci6n de la 

vida en una sociedad que está atomizada en propietarios 

privados, como lo es la sociedad burguesa. Pues el valor es 

una relación social de producción que interconecta las 

capacidades productivas y las necesidades consuntivas de una 

sociedad que está en condiciones de atomicidad y asocialidad. 

Y como sabemos / para que una sociedad se reproduzca es 

nacasa1:it>, lniprc:rsalndiblc, conactar (a tra;;ás del c.:L.-ibio y la 

distribución) la producción con el consumo social, para que 

sea posible la reproducción cotidiana de la misma. En 

resumen, afirmar que los medios de producción capitalistas 

producen por si miemos valor y plusvalor, es afirmar que lo 

muerto, lo c6sico, crea por si mismo vida. Y afirmar lo 

anterior, significa fundar negativa.mente a la vida humana, 

por lo que estaríamos frente a una argumentación nihilista y 

tanática propia de la racionalidad burguesa moderna. En 

contraposición a lo anterior, les anteponemos el argumento 

radical del discurso comunista de Marx, que consiste en que 
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la vida se funda en ella misma, pues la vida es vida, en 

particular, la vida humana. 

Teais 2: "Como el fin inmediato y [el] producto por 
excelencia de la producción capitalista es la 
plusvalía, tenemos que solamente es productivo 
aquel trabajo -y solamente es un trabajador 
productivo aquel ejercitador de capacidad de 
trabajo- qua directamente produzca plusval.!a¡ 
por ende sólo aquel trabajo que sea consumido 
directamente en el proceso de producción con 
vistas a la valorización del capital. ( ••• ) 
Trabajo productivo no es más que una expresión 
sucinta que designa la relación íntegra y el 
modo en que se presenta la capacidad de trabajo 
y el trabajo en el proceso capitalista de 
producción. ( ••• ) Trabajo productivo, en 
consecuencia, es aquel que para el obrero 
reproduce solamente el valor previamente de su 
capacidad de trabajo, mientras que en su 
condición de actividad generadora de valor 
valoriza al capital y en cuanto capital opone 
al obrero los valores creados por ella misma. 
La relación especifica entre el trabajo 
objetivado y el trabajo vivo, relación que 
transforma al primero en capital, convierte al 
segundo en trabajo productivo. "J 

En el primer pasaje de esta tesis es evidente que Marx 

construye y define rigurosamente lo que es trabajo productivo 

capitalista, a partir de especificar que la finalidad 

esencial e inmediata, así como el producto sui generis de la 

producción capitalista es el plusvalor, y que está 

representado por un plusproducto en el cual está contenido 

puro trab~jo impago que el capitalista se apropia por el sólo 

hecho de ser propietario privado de los medios de producción 

y también por un lapso de tiempo (jornada de trabajo) de la 

propia fuerza de trabajo del obrero. 

l Ib1d.; pp. 77-83. 
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En el segundo pasaje de esta tesis, Marx nos muestra que 

otra forma de ver la constitución de la categoría del trabajo 

productivo capitalista, es a partir del modo en que se 

presenta la relación integra de la capacidad de trabajo y el 

trabajo en el proceso capitalista de producción, como proceso 

de explotación de trabajo impago por parte del capital, o 

sea, como proceso de trabajo enajenado y enajenante del 

productor directo. Es decir, que la relación que se establece 

entre el trabajo objetivado (medios de producción) y el 

trabajo vivo (fuerza de trabajo) , al interior del proceso 

inmediato de la producción capitalista, hace que el primero 

se transforme en capital, o sea, que los medios de producción 

se conviertan en succionadores de trabajo vivo; y el segundo 

en trabajo productivo, i. e., que la fuerza de trabajo se 

convierte en un medio e instrumento de la valorización del 

capital. 

T••i• 3: "El proceso laboral capitalista no anula las 
determinaciones generales del proceso de 
trabajo. Produce productos y mercancías. El 
trabajo sigue siendo productivo en la medida en 
que se objetiva en mercancías como unidad de 
valor de uso y de valor de cambio. Pero el 
procoao laboral es sólo un medio para el 
proceso de valorizaci6n del capital. Es 
productivo, pues, aquel trabajo que se 
representa en mercancías, pero, si consideramos 
la mercancía individual, lo es aquél que en una 
parte alícuota de ésta representa trabajo 
impago, o si tenemos en cuenta el producto 
total, aquel trabajo que en una parte alícuota 
de la masa total de mercancías representa 
simplemente trabajo impago, o sea, un producto 
que nada cuesta al capitalista. " 4 

4 Ib1d.: p. 78. 
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En la presente tesis queda lo suficientemente claro que 

el TPK no anula las determinaciones del resultado del proceso 

de trabajo, porque si bien es cierto que el fin inmediato y 

el producto por excelencia de la producción capitalista es el 

plusvalor éste siempre está contenido en una parte alícuota 

de la masa total de mercancías producidas capitalistamente. Y 

las mercancías son la unidad de valor de uso y forma valor, y 

el valor de uso es el resultado estructural y transhistórico 

de todo proceso de trabajo históricamente determinado, pues 

el valor de uso constituye el contenido material de la 

riqueza, sea cual fuere la forma social de ésta. 5 

Por otra parte, si bien es cierto que el TPK no anula 

las determinaciones del resultado del proceso de trabajo, sí 

las subordina o subsume, quedando permanentemente reprimida y 

deformada la forma, asi como el contenido material de los 

valores de uso. Y esto es así, por su caráctAr productivist~ 

abstracto al que no le interesa el producto concreto (valor 

de uso), sino el producto abstracto (valor). Y no puede ser 

de otra manera, pues el modo de producción capitalista tiene 

como misión histórica trascendente, el crear las condiciones 

materiales po.ra superar toda escasez material a través del 

desarrollo de las fuerzas productivas, teniendo como pivote 

de tal desarrollo, la consecución del plusvalor 

extraordinario. o en otras palabras, para superar la escasez 

material, la única vía posible es exacerbando el 

productivismo, y eso se logra centrando y orientando todo el 

5 Cfr. Marx, Karlt El Capltal ••• op. Ci.tol Tomo I; Vol. l; p. 44. 
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proyecto de la reproducci6n social a la consecución del 

plusvalor o riqueza capitalista. 

Teai• 4: " ( ... ) ser trabajo productivo es una 
determinación de aquél trabajo que en si no 
tiene absolutamente nada que ver con el 
contenido determinado del trabajo, con su 
utilidad particular o el valor de uso peculiar 
en el que se manifiesta."' 

E::tn. tesis queda suficient:.emente explicada si recordamos 

que el TPK es una expresión del modo en que se presenta la 

relación integra de la capacidad de trabajo y el trabajo en 

el proceso capitalista de producción, es decir, que se trata 

de una relación de producci6n específicamente social surgida 

históricamente. De ahí que sea absoluta.mente independiente 

del carácter concreto útil del trabajo y de su respectivo 

valor de uso. 

T••i• 5: " ( .•• ) Con el desarrollo de la subsunción real 
del trabajo en el capital o del modo de 
producción específicamente capitalista, no es 
el obrero individual, sino cada vez más una 
capacidad de trabajo socialmente combinada lo 
que se convierte en el agente real del proceso 
laboral en su conjunto, y como las diversas 
capacidades de trabajo que cooperan y forman la 
máquina productiva total, participan de manera 
muy diferente en el proceso inmediato de la 
formación de mercancías o mejor aquí. de 
productos, ( ••• ) tenemos que más y más 
funciones de la capacidad de trabajo se 
incluyen en el concepto inmediato de trabajo 
productivo y sus agentes en el concepto de 
trabajadores productivos, directamente 
explotados por el ca pi tal y subordinados en 
general a su proceso de valorizaci6n y de 
producción ( .•• ) y aqui es absolutamente 
indiferente el que la función de tal o cual 
trabajador, mero eslabón de este trabajador 

1 Cfr. Marx, KarlJ El capital, Libro I. cap!tulo VI (Int1d:J.to) ••• op. Cit.; 
p. 84. 
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colectivo, esté más próxima o más distante del 
trabajador manual directo." 7 

Para Marx, la subsunción real del proceso de trabajo 

inmediato bajo el capital (SRPTi/K) consiste esencialmente en 

una revolución total {que se prosigue y repite continuamente) 

en el modo de producción mismo, en la productividad del 

trabajo y en la relación entre el capitalista y el obrero. 

Aunque esta SRPTi/K la tenemos ya desde la cooperación 

capitalista, en la división del trabajo capitalista, y en su 

forma desarrollada y plena en la gran industria. Ya desde la 

división del trabajo capitalista tenemos constituido un 

obrero colectivo o global (capacidad de trabajo socialmente 

combinada) del proceso de trabajo, donde el proceso total de 

producción capitalista de una mercancía se presenta como una 

operación compuesta, como un complejo de muchas operaciones, 

que se complementan unas a otras independientemente, y que 

pueden ser realizadas una junto a la otra simultáneamente. De 

ehi qt.le las merce.ncíc.s ce.pi te.li::::tan no ::;can producto~ de 

obreros individuales sino de un obrero colectivo, por lo que 

entonces, cada uno de los obreros individuales que 

constituyen al obrero global son trabajadores productivos sin 

importar qué tan próximo o distante esté del trabajo manual 

directo. Por último, cabe señalar que en la gran industria 

tenemos todavía un obrero global más complejizado debido a la 

aplicación conciente y directa de las ciencias naturales 

(mecánica, química, etc.) al interior del proceso productivo, 

cuyo producto por excelencia es la máquina. Y la aplicación 

7 Ib!d,¡ PP• 70-79. 
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de la tecnologia al proceso productivo sólo es posible porque 

las fuerzas productivas del trabajo se encuentran grandemente 

socializadas. 

Teaia 6: "( ••• ) todo trabajador productivo es un 
asalariado, pero no todo asalariado es un 
trabajador productivo. Cuando se compra trabajo 
para consumirlo como valor de uso, como 
servicio, no para ponerlo como factor vivo en 
lugar del valor del capital variable e 
incorporarlo al proceso capitalista de 
producción, el trabajo no es trabajo productivo 
y el trabaja.dar asalariado no es trabajador 
productivo. Se consume su trabajo a causa de su 
valor de uso, no como trabajo que pone valores 
de cambio¡ se le consume improductiva, no 
productivamente. El capitalista, pues, no se le 
enfrenta como tal, como representante del 
capital; por ese trabajo intercambia su dinero 
como rédito, no como capital. El consumo de ese 
trabajo no equivale a D-M-0', sino a M-0-M (la 
última es el trabajo o servicio mismo} • El 
dinero funciona aquí únicamente como medio de 
circulación, no como capital."ª 

Esta tesis es una consecuencia inmediata de la tesis l. 

Por lo que no necesita mayor comentario. Sin embargo, sólo 

subrayaremos que los trabajos no productivos c~pitallstamente 

que ejercen determinados asalariados se compran con la única 

finalidad de consumirlos como valor de uso, como servicio que 

no entran en ningún momento en el proceso de producción 

capitalista. Por lo que el dinero con que se compra este tipo 

de fuerza de trabajo funciona como medio de circulación, y no 

como capital. 

Teda 7: 

• rb.td.; p. eo. 

"La diferencia entre el trabajo productivo y el 
improductivo consiste tan sólo en si el trabajo 
se intercambia por dinero como dinero o por 
dinero como capital. 
( ••• ) La diferencia entre trabajo productivo y 
trabajo improductivo [es) importante con 
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respecto a la acumulaci6n, ya que sólo el 
intercambio por trabajo productivo constituye 
una de las condiciones de la reconversión de la 
plusvalía en capital. 119 

La primera parte de esta tesis es un corolario de la 

tesis 6. Y en lo correspondiente a la segunda parte de la 

presente tesis, es importante hacer énfasis que sólo el 

trabajo productivo capitalista es importante para la 

acumula.cióu capitalista, puea la acumulación no es má.s que la 

reinversión de una parte considerable del plusvalor explotado 

al obrero, o sea, el plusvalor capitalizado. Entonces por 

esta razón se entiende claramente la importancia del TPK para 

la acumulación capitalista. 

Te•i• 8.a; "Sólo la estrechez mental burguesa, que tiene 
a la forma capitalista de la producción por la 
forma absoluta, y en consecuencia, por la única 
forma natural de la producción, puede confundir 
la cuestión de qué es trabajo productivo y 
trabajador productivo desde el punto de vista 
del capital, con la cuestión de qué es trabajo 
productivo en general. n10 

Esta primera parte de la presente tesis tiene una gran 

importancia porque expresa claramente el limite absoluto 

teórico del pensamiento burgués para poder comprender y 

teorizar una configuración histórica del trabajo productivo 

que ea: el TPK. O en otras palabras, aquí se nos presenta un 

rasgo esencial del discurso teórico burgués que es su 

carácter ahistórico, naturalizador y cternizador de toda 

realidad social histórica especifica. Con lo anterior, Marx 

nos da pauta para la constitución de uno de loe ingredientes 

esenciales del discurso comunista moderno que es sin duda 

9 Ibíd,J pp, 88-89. 
lO :rbid.r p. 78. 
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alguna: el principio de la especificación histórica. Tal 

principio teórico metodológico toma mayor importancia vital 

hoy en d!a, cuando a primera vista, el capitalismo se nos 

presenta como una realidad mundial global triunfante sobre 

cualquier utopia concreta anticapitalista, que en los 

recientes nños se nos presentó como la "caida de los paises 

socialistas" y, ergo, el fracaso del comunismo. Pero bien 

vistas las cosas, nos damos cuenta que las supuestas 

experiencias socialistas, no eran otra cosa más que 

experiencias capitalistas sui generis, pues hay que 

recordar 1 u que el destino de toda fuerza productiva creada en 

el seno de la sociedad burguesa -y dentro de ellas el propio 

marxismo y su proyecto emancipador- es el de quedar 

subordinadas, subsumidas y deformadas tanto formal como 

realmente por el capital a lo largo de su desarrollo y 

expansión mundial dictada por la acumulación capitalista. De 

ah1 que para liberar al discurso comunista y u-1ostrc::.r ~u 

vigenc~a y actualidad como proyecto emancipador, haya que 

rescatar -entre otras cosas- el principio de la 

especificación histórica y aplicarlo al propio marxismo. 

Te•i• a.b: 11 1) La concepción fetichista, peculiar al 
modo de producción capitalista y derivada de la 
esencia del mismo, según la cual 
determinaciones formales económicas, tales como 
ser mercancía, ser trabajo productivo, etc., 
constituyen una cualidad inherente en y para si 
a los depositarios materiales de estas 
determinaciones formales o categorías. 
2) Que, si se considera en cuanto tal al 
proceso laboral, sólo es productivo el trabajo 

~~~~~~~~~~ 

u cfr. veraza, Jorge1 Para la Cr.!tica de las Taor1as del Imperialismor 
México, !:d, Itaca; 1907; pp. 5-6, 
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que desemboca en un producto (producto 
material, ya que se trata únicamente de la 
riqueza material). 
3) Que en el proceso real de la reproducción -
considerando sus verdaderos elementos- con 
respecto a la formación, etc., de la riqueza, 
existe una gran diferencia entre el trabajo que 
se manifiesta en artículos reproductivos y el 
que lo hace en meros artículos suntuarios 
(luxuries). "l2 

En lo referente al punto 1, Marx es muy claro al señalar 

una de las fuentes de donde brota una definición errónea 

sobre el TPK, y que consiste en la concepción fetichista y 

c6sica de que las determinaciones formales económicas 

(producto de .relaciones sociales de producción) son otras 

tantas "propiedades naturales" de los productos del trabajo .. 

De tal fetichismo brota una de las determinaciones del 

carácter ahistórico del pensamiento burgués, y de la 

ideología burguesa o falsa conciencia. 

En el punto 2, se muestra la fuente del carácter 

empirista y praqmático del pensamiento burgués, al afirmar 

que sólo es productivo el trabajo que se objetiv... en un 

producto de trabajo tangible y material. 

En el punto 3, se muestra otra fuente de donde brota una 

concepción errónea del TPK, que consiste en definir que es o 

no es productivo un trabajo a partir del tipo y utilidad del 

valor de uso que producen. 

'l'eni• 8.c: " ( ••• ) con el desarrollo de la producción 
capitalista todos los servicios se transforman 
en trabajo asalariado y todos sus ejecutantes 
en asalariados, teniendo en consecuencia que 
esa característica en común con el trabajador 
productivo, induce tanto más a la confusión 

~~~~~~~~~~ 

12 cfr. Marx, Ka.rl; Bl capit:al, Libro x. cap.!tulo VI (Int!dito) •• • op. Cit.: 
pp. 86-87. 
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entre unos y otros por cuanto es un fenómeno 
característico de la producción capitalista y 
generado por la misma. Por lo demás, da pié a 
los apologistas para convertir el trabajo 
productivo, por el hecho de ser asalariado, en 
un trabajador que meramente intercambia sus 
servicios {es decir su trabajo en cuanto valor 
de uso) por dinero. De esta suerte pasan como 
sobre ascuas y con toda felicidad por encima de 
la differentia specifica de este 'trabajador 
productivo' y de la producción capitalista como 
una producción de plusvalía, como proceso de 
autovalorizaci6n del capital, cuyo único 
instrumento ( agency) 1 incorporado a él, oa aJ. 
trabajo vivo. Un soldado es un trabajador 
asalariado, recibe un sueldo, pero no por ello 
es un trabajador productivo. nl) 

Aquí, Marx nos muestra cómo los economistas vulgares 

toman este aspecto común de los trabajadores de servicios y 

loe trabajadores productivos, que es el de que ambos son 

asalariados (debido al desarrollo de la producción 

capitalista), para convertir al trabajador productivo en un 

trabajador que intercambia sus servicios por dinero. Con 

esto, queda encubierto el secreto de la explotación 

capitalista, que consiste en la expropiación de trabajo 

impago del obrero (plusvalor) por Rl capital. 

'l'••i• 9: "En suma, los trabajos que s6lo se dlsfrutan 
con10 servicios no se transforman en productos 
separables de los trabajadores (••·} y, aunque 
se les puede explotar de manera directamente 
capitalista, constituyen magnitudes 
insignificantes si se les compara con la masa 
de la producción capitalista. Por ello se debe 
hacer caso omiso de OGOS trabajos y tratarlos 
solamente a propósito del trabajo asalariado, 
bajo la categoria de trabajo asalariado que no 
es al mismo tiempo trabajo productivo. "14 

En esta tesis, es importante resaltar el concepto 

crítico de servicios en Karl Marx, y enfrentarlo a la 

u IbJ.d.; PP• 81-82. 
u zb1d. ¡ p. es. 



144 

concepción acrítica de la teoría económica burguesa, cuando 

habla del sector servicios e sector "terciario"), pues al 

referirse éste como "servicios 11
, a ciertas actividades de 

extensión de la producción material (por ejemplo el 

transporte de mercancías, el sietema de comunicaciones y 

telecomunicaciones, la energía eléctrica, etc.) vela y 

dosespecifica actlvldades donde se despliega trabajo 

productivo capitalista, con la apologeta y vulgar mala fe de 

encubrir la explotación capitalista en esos sectores de l.a 

economia que funcionan esencialmente como extensión de la 

producción material capitalista. Y esta extensión es debida, 

sobre todo, al desarrollo de la SRPTi/K. De ahl que, desde 

nuestro punto de vista, la postura que adopta Marx sobre los 

estrictos y verdaderos servicios como trabajos asalariados, 

pero no como trabajos productivos, sea una conclusi6n 

correcta y critica. 
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CAPITULO 4 

LA ~EORIA CRITICA DEL TRABAJO PRODUCTIVO Bll 

•EL CAPITAL• DE XARL KIUUt 

La obra de El Capital. Crítica de la Economía Política, 

es el libro primero de un total de seis que constituyen el 

Plan Global de la Crítica de la Economía Política, publicado 

-este plan-, por primera vez, en 1859, en el célebre Prólogo 

de la Contribución a la Crítica de la Economía Politica. 1 El 

Capl tal es, por tanto, la introducción general a todo este 

proyecto globalizador de critica a la economia burguesa, que 

lamentablemente no fue concluido a cabalidad por el autor 1 

sino por su amiqo de toda la vida, Friedrich Engels. 

La obra de El Capital, originariamente, consta de tres 

tomos divididos en cuatro libros, cuyos contenidos sonst 

Tomo I: Libro Primero: El I'rcceso de Producción del 

Capital. 

Tomo II: Libro Sequndo: El Proceso de Circulación del 

Capital. 

Libro Tercero: El Proceso Global de la 

Producción Capitalista. 

Tomo III: Libro Cuarto: La Historia de la Teoria o las 

Teorias sobre la Plusvalía. 

l Cfr. Marx, Karl1 contr.ibuciOn a la. cr.ítica do la Bconom!n Política¡ 
Mdi:itico1 siglo XXI. Edl.toreo; l9B01 p. 3. 
2 Cfr. Marx, Rarl; Bl cap.ital; Tomo I; vol. l; México; Siglo XXI 
Editores; 197S; p. 9. 
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El objetivo central de El Capital es el estudio de las 

condiciones materiales de posibilidad de la revolución 

comunista,J es decir, "(•••) el estudio de los elementos: la 

revolución comunista y engranajes a partir de los cuales se 

construye esta inmensa fuerza productiva. El desarrollo de la 

basa económica burguesa {otra gran fuerza productiva, 

constituida por el conjunto de relaciones de producción, 

distribución, circulación y consumo) va entregando los 

materiales de conetrucci6n; de donde el estudio de la riqueza 

burguesa es el estudio del medio de producción de la 

revolución comunista."' De ahi que el objeto teórico 

específico de El Capital sea teorizar " ( ••• ) al modo de 

producción burgués como riqueza para el sujeto revolucionario 

comunista. ns Pues " ( ••• ) Carlos Marx da cima a eu intención 

de conceptualizar a la sociedad burguesa como fuerza 

productiva histórica total cuando la considera como sistema 

de mercado mundial, el nivel más concreto del desarrollo 

capitalista; alli donde el modo de producción burgués produce 

la socialidad universal como resultado de su propia dinámica 

contradictoria; es decir, produce de forma enajenada el punto 

de partida de la sociedad comunista~ lo entrega 

cotidianamente y cotidianamente lo reprime, avivando, así, el 

fuego de la revoluci6n. Tal es el proceso de trabajo que Marx 

3 cfr. Veraza, Jar9e1 •carlas Marx y la Tdcnica. Desde la. Perspectiva de 
la Vida" en; cr.!tica:s de la Bconom!a Pol.!t1ca; Edición Latinoamericana; 
NQ 22/23; Mdxico; Ediciones El caballito; 1983; particularmente, 
consdltese e1 capitulo I i "El hori~onte critico revolucionario de Marx, 
Darwin y Vico". 
4 Ibi.d.1 p. 59. 
5 Ibld.; PP• 59-60. 
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busca teor~zar y donde la fuerza productiva total burguesa 

produce a la fuerza total comunista, así. como produce otra 

historia."' 

La teoría critica del trabajo productivo se encuentra 

explícitamente expuesta sólo en el Tomo I de El Capital, en 

particular en los capítulos 5 y 14. 

Ahora bien, lo primero que haremos es ver cómo está 

expuesta la teoría critica del trabajo productivo en el 

capítulo 5, y después en el capítulo 14 del tomo I de El 

Capital. 

El capitulo 5 se titula: "Proceso de Trabajo y Proceso 

de Valorización", el cual se divide en dos apartados: 1) 

Proceso de Trabajo y; 2) Proceso de Valorización. 

El objetivo central del capítulo S, es presentar la 

estructura y las configuraciones históricas del proceso de 

trabajo, así como la totalidad de determinaciones (elementos, 

proceso en cuanto tal y resultado) del mismo. Para mostrarnos 

que el proceso de trabajo es el fundamento positivo 

procesual-circular autofundamentado y englobante del todo 

social. 1 Por eso, la teoría del proceso de trabajo constituye 

el fundamento de la critica global de la sociedad burgueaa y 

del Materialismo Histórico. Y en ese sentido, podemos afirmar 

que el capítulo 5 es el fundamento teórico general a los tres 

tomos de El Capital. 

'Ib.td.; P• 60, 
7 Ib.tdo1 P• 66, 
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En el primer apartado, se nos muestran las condiciones, 

el proceso en cuanto tal y el reeul tado del proceso de 

trabajo prescindiendo de la forma social determinada que 

asuma, es decir, el proceso de trabajo en términos 

transhistóricos o estructurales. 

En el segundo apartado, se nos muestran estas .mismas 

determinaciones, pero para distintas configuraciones 

hist6ricae que reviste el proceso de trabajo (proceso 

formador de valor y proceso formador de plusvalor o proceso 

de trabajo capitalista). 

Por lo anterior / podemos afirmar gue la teoría critica 

del trabajo productivo está expuesta en sus rasgos esenciales 

en el capítulo S. 

A lo largo de nuestra lectura del capitulo S, pudimos 

ubicar tres tesis sobre el trabajo productivo, y son las 

siguientes: 

Tesis 1: La definición básica del trabajo productivo en 

general. 

Tesis 2: La definición básica del trabajo productivo 

mercantil simple o formador de valor. 

Tesis 3: La definición básica del trabajo productivo 

capitalista o formador de plusvalor. 

Ahora pasemos a citarlas textualmente. 

Tasia 1: "Si se considera el proceso global desde el 
punto de vista de su resultado, del producto, 
tanto el medio de trabajo como el objeto de 
trabajo se pondrán de manifiesto como modios de 
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producción, y el trabajo mismo como trabajo 
productivo."ª 

Te•i• 2: " ( ••• ) si el proceso de formación de valor 
alcanza únicamente al punto en que con nuevo 
equivalente se reemplaza el valor de la fuerza 
de trabajo pagado por el capital, estaremos 
ante un proceso simple de formación del 
valor."' 

Te•i• 3: "Si comparamos, ahora, el proceso de formación 
de valor y el proceso de valorización, veremos 
que este último no es otra cosa que el primero 
prolongado más allá de cierto punto. 11 10 

El capitulo 14 se titula 11Plusvalor absoluto y 

relativo", y forma parte de la sección quinta del tomo I de 

El Capital. 

Su objetivo central es presentar uno de los resultados -

que es el esencial- del proceso inmediato de la producción 

capitalista, que es el plusvalor, tanto en su modalidad de 

plusvalor absoluto como de plusvalor relativo, asi como la 

unidad de ambos. También, el hAc~r una rcflc;dón blt:6tórico-

critica de la base natural del plusvalor. 

En nuestra lectura sobre el presente capitulo, s6lo 

pudimos detectar cuatro tesis sobre el trabajo productivo 

capitalista, y son las siguientes: 

Tesis 1: La definición basica del trabajador productivo 

capitalista. 

Tesis 2: Lo que realmente expresa la definición del TPK. 

Tesis 3: La ampliac16n-reducción del concepto de TPK y 

de su portador, el obrero productivo. 

9 ctr. Marx, Karl1 El cap1tal. •• op. c.tt.; p. 219. 
' Ib.td.; p. 236. 
1º Ib.td. 
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Tesis 4: La insuficiencia de la definición del trabajo 

productivo en general para el caso del TPK. 

Ahora pasemos a transcribirlas textualmente, y a hacer 

un comentario a cada una de ellas, en caso de que as! lo 

amerite, pues a varias de ellas hemos hecho un comentario 

breve en otro momento. 

~: " ( ••• J la producción capitalista no s6lo es 
producción de mercancías; es en esencia, 
producción de plusvalor. ( ••• ) S6lo es 
productivo el trabajador que produce plusvalor 
para el capitalista o que sirve para la 
autovalorización del capital. nll 

Para el comentario a esta tesis, ver nuestro comentario 

a la tesis 2 del capitulo J. 

~: "( ••• ) el concepto de trabajador productivo, 
por ende, en modo alguno implica meramente una 
relación entre actividad y efecto útil, entre 
trabajador y producto del trabajo, sino además 
una relación de producción específicamente 
social surgida históricamente, que pone en el 
trabajador la impronta de medio directo de 
valorización del capital. De ahí que :;ar 
trahftjedcr productivo no constituya ninguna 
dicha, sino una maldición."u 

Para esta tesis, ver nuestro breve comentario a la tesis 

5 en el capítulo 2 y a la tesis 2 en el capítulo 3. 

~: •¡ .•. J Al ampliarse el carácter cooperativo del 
proceso laboral mismo, se amplía 
necc:Jariamente, por consiguiente, el concepto 
de trabajo productivo y de su portador, el 
obrero productivo. Por otra parte, en cambio, 
ese concepto se vuelve más restringido. ( ••• ) 
El obrero no produce para sí, sino para el 
capital. Por tanto, ya no basta con que 
produzca en general. Tiene que producir 
plusvalor. 11 u 

11 Ib1d.; p. 616. 
u Xb1d, 
u rb1d. 
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Para esta tesis, ver nuestro breve comentario a la tesis 

5 en el capitulo J. 

':taaia •= n ( ••• ) esta definición de trabajo productivo, 
tal como se la infiere desde el punto de vista 
del proceso laboral simple, de ningún modo es 
suficiente en el caso del proceso capitalista 
da producción. "u 

Esta tesis nos plantea la insuficiencia de la definici6n 

del trabajo productivo en general para el caso del TPK, 

porque ahora ya no es suficiente que el trabajo se objetive 

en un valor de uso cualquiera para que sea productivo, sino 

que debe producir y objetivar plusvalor. 

u Ibi.d. 7 p. 615. 
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A Manera de Conclusión 

El presente trabajo de Tesis de Licenciatura es producto 

de varios años de formación teórico-crítica, y en la cual, a 

lo largo de mi investigación sobre la Teoría Critica del 

Trabajo Productivo en Karl Marx, he llegado a las siguientes 

conclusiones, laa cuales pienso profundizar en los próximos 

años, y son las que a continuación enuncio: 

I. La teoría crítica del trabajo productivo en Karl Marx 

se encuentra contenida, desde los Manuscritos Económico

Filos6ficos de 1844 y La Ideologia Alemana (donde ya 

explícitamente reflexiona la relación esencial entre el 

trabajo productivo y la escasez), hasta su obra cumbre: El 

Capital. Crítica de la Economía Política, pasando por los 

Grundrisse y, sobre todo, las Teorías sobre la Plusval1a. 

II. La importancia básica de la teoría critica del 

trabajo productivo en Karl Marx consiste en que en ella ti~ 

juega la validez y fundamentación del Materialismo Hist6rico 

y de la Crítica de la Economía Política. 

IIX. La forma de exponer la presente teor.!.a de Marx es 

tomando como base los dos grandes planos de toda realidad 

hist6rica humano-social: 1) el transhist6rico o estructural y 

2) El histórico o configuracional. Y esta manera de abordar 

la realidad hiet6rica constituye uno de los rasgos esenciales 

y específicos del discurso critico de Marx. 

XV. Por lo anterior, afirmamos -junto con Korsch- que el 

primer principio básico de la nueva ciencia revolucionaria de 

la sociedad, o sea el marxismo, es el principio de la 



especificación histórica de 

circunstancias sociales. 

todas las 
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relaciones y 

V. Al estudiar el plano transhistórico del trabajo 

productivo, se demuestra que éste es el fundamento positivo y 

práctico de toda sociedad humana, y por lo tanto, el 

ingrediente fundante de la concepci6n materialista de la 

historia. 

V:I. Al abordar el plano histórico del trabajo 

productivo, se diferencian claramente dos grandes tipos de 

trabajo productivo que corresponden a las dos grandes épocas 

históricas habidas y por haber: l) la época de escasez 

material y 2) la época de abundancia material. Ambas épocas 

están determinadas por el grado de desarrollo que han 

alcanzado, y alcanzarán propiamente, en ese momento, las 

fuerzas productivas sociales, sobre todo las técnicas. 

vzz. La teor1a critica del trabajo productivo 

específic!!J!!c~tG escaso o prehistórico humano, es aquella 

teoría que se circunscribe al estudio de las diferentes 

c~nfiguraciones históricas del trabajo productivo al interior 

de la época de escasez material. En ella, todas las 

diferentes configuraciones tienen en común el carácter 

productivista, pero sobre todo, el trabajo productivo 

capitalista ea el más productivista de todos, y por esta 

razón, está llamado a crear las condiciones objetivas y 

subjetivas para superar, una vez y para siempre, la escasez 

material. 
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VIII. A partir del carácter productivista exacerbado del 

trabajo productivo capitalista, se puede analizar y criticar 

a fondo la experiencia pseudo-socialista de los mal llamados 

países socialistas. 

IX. La teoría crítica del trabajo productivo 

específicamente no escaso o libertario comunista, es aquella 

que estudia al trabajo productivo al interior de la muy 

probable y futura época de abundancia material. En esta 

teoria se delinean los aspectos fundamentales, en lo 

econ6mico, de la utopía concreta comunista. 

x. Esta teoría tiene como correlato a la concepción 

marxiana de riqueza. 
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