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Introducción. 

El presente trabajo tiene un doble propósito, por una 

parte, desarrollar una proposición de análisis: la noción 

patrón de reproducción como elemento para el estudio de la 

periodización del desarrollo capitalista en su especifici-

dad histórica; y por otra, desarrollar, en el marco de la 

proposición señalada, un modelo analítico que contenga las 

'principales relaciones macroeconómicas que necesariamente.  

reflejan las tendencias y características principales deri 

vadas de un patrón de reproducción en particular, sin ago-

tarlas, por supuesto, pero que constituyen el marco estruc- 

tural, las condiciones dadas y las tendencias resultantes, 

donde se desarrolla la praxis humana. 

Este es un trabajo fundamentalmente teórico. Las refe-

rencias históricas concretas son mínimas. Se justifica a mi 

parecer por la necesidad de contar con un instrumental ana-

lítico, con un marco teórico integrado que permita aprehen-

der la dinámica de la acumulación en su perspectiva históri 

ca. Las ideas que se presentan aquí son tan solo un conjun-

to de.apuntes que aspira contribuir a la construcción colec-

tiva de este marco. 

El estudio de las tendencias esenciales del capitalismo 

así como de las relaciones - contradicciones estructurales 

que supone, es una cuestión que requiere un trabajo teórico 
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económico que defina con precisión los elementos y las va-

riables esenciales a considerar en su relación jerarquizada 

así como que permita sin violentar el análisis introducir 

la dinámica histórica de la economía en tanto conjunto de 

relaciones sociales antagónicas y contradictorias. 

La teoría económica ortodoxa ha demostrado su incapaci-

dad para explicarla historia y para considerar las relacio-

nes sociales. Sin embargo, es una teoría integral que en un 

todo coherente estudia la producción, la distribución y el 

intercambio en base al análisis de equilibrios parciales, 

del consumidor, de la empresa, de la industria y de los dis 

tintos mercados que llevan a un equilibrio general que garan 

tiza la asignación óptima de los recursos disponibles y-su 

distribución tainen óptima entre los -"agentes econGmILOS"' 

entre los individuos maximizadores de utilidad)Concepto sub 

jetivo que es la base de su teoría del valor y de todó com-

portamiento humano. 

En este trabajo tomamos como base a la crítica de la 

economía política desarrollada por Marx, misma que conside-

ramos como el único cuerpo teórico integral y totalizador 

capáz de brindar un esquema total alternativo al también to 

talizador análisis del equilibrio general. Sin menospreciar 

por eso al enorme conjunto de cuerpos teóricos parciales 

que constituyen buena parte de la actividad teórico económi- 
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ca contemporánea pero cuya parcialidad limita su alcance ex 

plicativo. Estos, en algunos casos, al no lograr romper con 

la base teórica del equilibrio general, aunque sus conclu-

siones lo contradigan, resultan ser fácilmente integrables 

al mismo; en otros, la no consideración explícita de una 

"teoría del valor y la distribución, limita la validéz de su 

análisis al mantenimiento de una serie de supuestos muy rí-

gidos, cuando no se cae en el eclecticismo total; y en 

otros, és frecuente encontrar la repetición doctrinaria de 

los paradigmas clásicos sin la consideración del "análisis 

concreto de la situación concreta". 

La consideración que hemos hecho acerca de la crítica 

de la economía política no significa de manera alguna que 

el trabajo de construirla como cuerpo teórico integral y to 

talizador esté acabado, ni mucho menos que las relaciones 

entre sus partes estén plenamente definidas y desarrolla-

das. Más bien esta consideración expresa la convicción de 

que en su imperfección la perspectiva derivada de la críti-

ca de la economía política, en tanto teoría del valor, de 

la distribución, de la acumulación, de la reproducción, etc. 

es el único cuerpo teórico capáz de responder tanto a las 

interrogantes que se plantean los teóricos del equilibrio 

económico general- EEG- como a las que no se plantean, como 

son las referidas al carácter histórico y social de las re-

laciones económicas, a la cuestión de la continuidad, el 
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cambio y la diversidad en el desarrollo capitalista, así 

como su evolución irregular y contradictoria. 

La tarea está lejos de ser terminada, pero las bases 

existen y son lo suficientemente sólidas para construir so 

bre ellas. Esta construcción es necesariamente colectiva y 

requiere ser abordada con la mente abierta y sin temores 

que la frenen. Requiere de audacia intelectual y del abando 

no de "El Método De Hacer Las Cosas Fundado En La Experien-

cia De Los Que Saben", que solo suele servir para inhibir 

el gran potencial creativo que toda mente humana tiene. Es 

una gran tarea a desarrollar por aquellos economistas que 

se sienten identificados con los ideales libertarios subya-

centes en la crítica de la economía política y no debe de 

ser frenada con calificativos, sino por el contrario, esti-

mulada con críticas, con duras y aceradas criticas, que des 

truyan lo insostenible y fortalezcan lo sostenible e inte-

grable. Los calificativos blandengues y los argumentos de 

autoridad solo sirven para ilustrar la pobreza intelectual 

de quien los emite. 

Este trabajo pretende, en un ámbito muy limitado, con-

tribuir a esta tarea en el marco del doble objetivo apunta-

do, así, el punto de partida es la conceptualización de la 

historia como resultado de la actividad del hombre y como 

la extensión en el tiempo de la posibilidad humana de auto- 
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desarrollarse, pero no en abstracto, sino en una situación 

concreta determinada históricamente. 

Al considerar el desarrollo del capitalismo se retoman 

sus características principales poniendo énfasis en la con-

dición y objetivo esencial de su reproducción, la valoriza-

ción del capital y en la tendencia a la superacumulación, 

como los procesos determinantes de los ritmos y rumbos de 

la acumulación capitalista, y de su continuidad y diversi-

dad en el tiempo..  

El concepto básico es el de la reproducción, en tanto 

permite explicar cómo lo que es, continúa siéndolo. Así, la 

reproducción del capital, tanto en su dimensi6n material co 

mo en la social, requiere de un mínimo de condiciones de 

unidad y conerencia, y para explicar cómo se alcanzan estas 

condiciones, en oposición al concepto neoclásico de equili-

brio, se utiliza el concepto de regulación entendido como 

el conjunto de procedimientos sociales que permiten alcanzar 

un cierto grado de unidad y continuidad del espacio econó--

mico capitalista - su reproducción ampliada. 

Los rasgos esenciales de un patrón de reproducción se de 

finen en la esfera de la producción. A este nivel se conside 

ra un determinado módulo de desarrollo de las fuerzas produc 

tivas que dá cierta especificidad a las tendencias esencia -

les del capitalismo, mismas que generan un conjunto de 
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contradicciones estructurales que cuestionan la unidad y 

continuidad del sistema. El mantenimiento de esta unidad y 

continuidad es asunto de la regulación, tanto de la deriva-

da de lbs movimientos autónomos del capital como de la deri 

vida de la lucha de clases. 

Así como la reproducción del capital subordina a sus ne 

cesidades la reproduc'ción del trabajo, el capital como rela 

ción social cuestiona la posibilidad del hombre de hacerse 

a sí mismo enfrentándosele como un poder ajeno que lo sojuz 

ga.-La regulación capitalista, entonces, es una modalidad 

de regulación enajenada. 

Estos elementos forman parte del desarrollo de la propo 

sición señalada y consti.03yenpl marco apn41-ni en que se de  

senvuelve este trabajo y dentro de su estructura quedan com 

prendidos en el capitulo primero "Historia y ActImulación de 

Capital" en su expresión más general. Exposiciones más deta 

liadas de algunos aspectos se desarrollan a lo largo del 

trabajo. 

Hecho el planteamiento general y desarrollada la propo-

sición inicial, se procede a desarrollar con detalle el mo-

delo dé relaciones macroeconómicas básicas; se recurre a la 

exposición formal con el fin de facilitar la comprobación 16 

gica de las mismas y aprovechar las ventajas da concisión y• 

claridad que este método brinda. 
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En el capítulo segundo "Producción, Reproducción y Acu-

mulación", se desarrollan las principales relaciones entre 

el valor del producto en tanto expresión de la jornada so -

cial de trabajo, su distribución en el tiempo de trabajo so 

cial necesario para la reproducción de la fuerza de. trabajo 

y los elementos materiales del capital -y tiempo de trabajo 

excedente considerando sus principales determinantes macro-

económicos. Dado que el análisis del capitalismo como modo 

de producción mercantil generalizado supone la existencia 

de dinero, se incorpora al análisis la esfera de la circula 

ción monetaria y financiera en su expresión simple, ponien-

do énfasis en su carácter de correa de transmisión entre el 

valor y su expresión monetaria a través de los signos mone-

tarios y su valor. 

En el mismo capítulo se desarrolla un esquema multisec-

torial de acumulación que refleja las relaciones macro men-

cionadas en su integración con las condiciones de la repro-

ducción simple y ampliada derivadas de los requerimientos 

físicos y en valor de la reproducción. El esquema se com-

plica al considerar, por una parte, la formación de los 

precios vía la igualación de la tasa de ganancia en los dis 

tintos sectores ( sin pretender siquiera repasar el debate 

acerca del problema de la transformación, mucho menos parti 

cipar en él) retomando el argumento clásico, de la determina 

ción macro de la plusvalía y su expresión en las ganancias. 
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Y, por otra parte, al considerar en el marco del esquema al 

sector externo y al Estado en su conexión con las principa-

les relaciones desarrolladas y en particular con el exceden 

te. 

Consideramos que esta presentación es útil porque a la 

vez que nos permite avanzar en la construcción del modelo 

señalado, constituye en nuestra opinión un instrumento de 

ayuda para definir un determinado patrón de reproducción. 

En estos términos y en un primer nivel de análisis un 

patrón de reproducción se caracterizará por la participa - 

ción relativa de los distintos sectores productivos en el 

producto total, por el dinamismo relativo de cada uno de 

ellos, por el grado de integración entre los mismos y con 

el exterior, así como por los niveles de productividad por 

hombre y de equipamiento alcanzados. Estos son algunos de 

los principales elementos que conforMan un determinado módu 

lo de desarrollo de las fuerzas productivas. 

De este módulo se derivan tendencias particulares relati 

vas a la evolución en el tiempo de la capacidad de apropia-

ción y de generación de excedente, a las relaciones de pro-

porcionalidad entre sectores, entre valorización y reposi-

ción del capital, entre producción de bienes salario empleo 

y salario real, así como otras relativas al impacto de la 

acumulación sobre el sector externo y sobre el Estado. 
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Este conjunto de tendencias contradictorias y de desa-

rrollo desigual son compatibilizadas por la regulación en 

tanto suma de los mecanismos y procedimientos sociales de 

ajuste que garantizan la coherencia mínima del sistema. La 

ordenación jerarquizada de éstos conforma y define una de-

terminada modalidad de regulación. 

La cuestión de la regulación es el tema del.tercer capí 

tulo "Modo de Regulación, Reproducción y Estado". En él se 

precisan y se amplían las ideas que en torno a la regula 

ción se expresaron en el primer capítulo. Se distingue en-

tre la regulación derivada de los movimientos autónomos del 

capital -autorregulación- misma que constituye la modalidad 

reguladora por excelencia del capitalismo y que tiene como 

vehículo principal a la competencia y a los precios, y la 

regulación derivada de las contradicciones de la autorregu-

lación y que se expresa como voluntad social organizada, 

principal, pero no únicamente, a través del Estado. 

Al estudiar la autorregulación del capital.se  pone el 

énfasis principal en los precios y su formación, vinculando 

este análisis a las relaciones anteriormente desarrolladas. 

Derivada del análisis de la competencia, se toca la proble-

mática de los grupos financieros en tanto célula dinámica 

principal del capitalismo contemporáneo. 

No se pretende hacer un análisis mínimamente 	comple- 
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to de estos problemas de por si, sino analizar los aspectos 

de los mismos que son relevantes para nuestro análisis.:su 

relación con la reproducción, su impacto sobre las relacio-

nes fundamentales de nuestro esquema y sobre el proceso de 

valorización del capital, así como sobre la tendencia a la 

superproducción de capital y su resolución contradictoria. 

Con el análisis de estas conexiones se cierra el tercer ca-

pítulo poniendo énfasis en los aspectos relativos a la so-

breacumulación. 

El capítulo cuarto "Patrones de Reproducción, Regula - 

ción y Crisis" integra los elementos ya desarrollados en el 

análisis de las crisis en tanto resultado y solución a la 

tendencia básica ª la clipnrprnAnr-r-  4  " 	un pr imcr momeri- 

to  se analizan las crisis en su expresión cíclica "pura" 

destacando su poder regulador sobre la acumulación a través 

de la destrucción de capital y a-costa de la miseria generali 

zada —la crisis como regulación. A continuación y en el mar 

co de un "modelo teórico ideal" de patrón de reproducción 

con características propias de una economía capitalista de-

sarrollada se estudia una modalidad específica de regula - 

ción de la crisis, el estímulo a la demanda agregada "a la 

Keynes"; y por último, la crisis de esta modalidad, la cri-

sis de la regulación, ante la imposición de la tendencia a 

la sobreacumulación que se manifiesta de una nueva forma: 

el estancamiento con inflación. 
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El punto número cinco, "La Regulación de la Regulación" 

no es más que una invitación a la reflexión, una invitación 

al debate que quizá llegue a responder algunas de las cues 

tiones que cierran el capitulo primero. Y también es una re 

cuperación del principio y/o la noción, tan manoseada y tan 

gastada por el uso, más no por su práctica, de democracia. 
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1 Historia y Acumulación de Capital. 
Continuidad y Diversidad; elemen-
tos para una periodización del pro 
ceso de acumulación capitalista. 
Una proposición metodológica: La -
noción "patrón de reproducción" co 
mo elemento para la definición de 
las etapas del desarrollo capita--
lista. 

La noción patrón de reproducción, 

se refiere a una modalidad específica 

de acumulación capitalista espacial y 

temporalmente localizada, entendiendo 

por acumulación al proceso ininterrum 

pido de producción de plusvalía y de 

su transformación en capital, a tra-

vés de la reproducción ampliada de -

las condiciones sociales y materiales 

de la _nrodurci 6/1_ (7api, tg cta AnnAia 

la valorización creciente del capital 

aparece como objetivo y condición-de 

cóntinuidad por medio de la apropia-

ción privada del trabajo excedénte so 

cial y el desarrollo de las fuerzas - 

productivas. Proceso que en su diná-

mica histórica conduce a la formación 

de la economía mundial, mediante el 

desplazamiento e integración subordi-

nada de otros modos de producción al 

capitalismo. 

El núcleo dinámico de este proceso 

lo constituye la actividad humana en 

el marco de determinadas relaciones -

sociales, que en el capitalismo se ex 

presan fundamentalmente en la contra- 
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1.1 cfr. Kosik, 1976, 
ps. 255758 

dicción trabajo y capital, es decir, 

en la lucha de clases que es en este 

sentido "el motor de la historia". 

La historia en la concepción mate-

rialista se presenta entonces, como la 

dialéctica de las situaciones socialmen 

te dadas y la actividad social de los 

hombres, como unidad histórica de fuer-

zas productivas y relaciones de pr'oduc-

ción, como contradicción y superación -

de la praxis objetivada y objetivizante 

de la humanidad, como producción y re-

producción de sus condiciones de vida, 

así como de su transformación revolucio 

naria. La historia humana es el des-

pliégue en el tiempo de la "posibilidad" 

del hombre de  hacerse 	al Mir410. t*, 

Al analizar Marx el proceso de acu-

mulación capitalista, lo hace desde un 

punto de vista histórico- concreto. Lo 

concibe como una totalidad en movimien-

to, como síntesis resultante de un con-

junto de relaciones plenamente de un -

conjunto de relaciones plenamente deter 

minadas y jerarquizadas, expresadas en 

conceptos que muestran la forma en que 

se relacionan las partes que componen -

el todo entre sí, con el todo y las le-

yes de su movimiento, así como sus mu-

tuas determinaciones. Es solo en rela-

ción al proceso histórico de la acumu-

lación como los conceptos plusvalía, -

tasa de ganancia, salario, etc., ad- - 
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2./ "...la historia no es si-
no la sucesión de las di-
ferentes generaciones, ca 

da una de las cuales ex-
plota 

 
los materiales, ca-

pitales y fuerzas produc-
tivas, transmitidas por 
cuantas las han precedido; 
es decir, que por una par 
te prosigue en condicionTs 
distintas la actividad pre 
cedente, mientras que, por 

otra parte, modifica las 
circunstancias anteriores, 

mediante una actividad to 
talmente diversa"*. Marx, 

"Feurbach. Contraposición 
entre la concepción Mate-
rialista y la Idealista" 
Obras Escogidas Ed. Cien-
cias del Hombre, Argentina 
T. IV p. 31 

quieren plena significación; a la vez 

son estos conceptos los que otorgan -

concreción al análisis de la acumula-

ción. "...lo concreto es concreto 

porque es síntesis de múltiples deter 

minaciones, esto es unidad de lo di-

verso..." al decir de Marx. 

La continuidad de la historia huma 

na asi como su diversidad, se deriva 

del hecho de que cada.  generación, ca-

da clase, cada sociedad, realiza su -

praxis en las condiciones que le han 

sido transmitidas y que son el rema-

nente objetivado de la praxis humana 

anterior y el marco en que se desempe 

ña la praxis objetivante de los hom- 
. 

bres presentes, que será a su vez ob- 

jetivada y dada para las sociedades, 

clases y generaciones futuras. 2./ 

La diversidad de la historia en la 

concepción materialista, se da en las 

distintas combinaciones de desarrollo 

de las fuerzas productivas - relacio-

nes de producción, en esta unidad dia 

léctica el motor principal reside en 

el segundo término y, así la periodi-

zación marxista de la historia descan 

sa en el análisis de las relaciones -

que se establecen entre los hombres - 

en la producción, en especial las re-

laciones de propiedad de los medios -

de producción. De esta manera la his 
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3./ Pretendemos mantenernos 
alejados de la manuales 
ca concepción de los 7  
"cinco" modos de produc 
ción con sus respectiv-a-s 
leyes de movimiento y -
transición donde la his= 
toria no es praxis huma-
na sino desarrollo de una 
idea. 

toria puede ser conceptualizada como 

una sucesión dialéctica .-no lineal- de 

modos de producción. 3./ 

Con respecto al modo de producción 

capitalista, su continuidad en la his-

toria consiste en la reproducción am-

pliada de las condiciones sociales que 

lo definen, es decir, la reproducción 

del capital y la reproducción subordi-

nada del trabajo, tanto como elementos 

de la producción de las condiciones ma 

teriales de vida de los hombres - capi 

talistas propietarios de los medios dé • 

producción y trabajadores vendedores -

de fuerza de trabajo - como clases so-

ciales antagónicas. 

La diversidad en la historia del de 

sarrollo capitalista se deriva de las 

características particulares que el 

proceso de reproducción capitalista, - 

soclal y material, asume en el espacio 

y el tiempo. 

Estas caraterísticas particulares -

suponen tanto diferencias cuantitati--

vas y cualitativas en el grado de desa 

rrollo de las fuerzas productivas como 

al nivel de las relacionés sociales - 

permeadas siempre por la relación esen 

cial entre trabajo y capital, es decir, 

por las necesidades de la valorización 

del. capital. 
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Así, las características particula 

res que definen la diversidad del desa 

rrollo capitalista sujetan su existen-

cia y continuidad a la producción de -

un excedente suficiente para valorizar 

el capital existente, a la vez que la 

valorización del capital y su reproduc 

ción ampliada requieren de un conjunto 

específico de condiciones materiales y 

sociales que den continuidad al ciclo 

producción, distribución y consumo-pro 

ductivo e improductivo. 

La•s modalidades concretas a través 

de las cuales se consiguen estas con-

diciones de continuidad son también - 

elementos de la diversidad del desa-

rrollo capitalista. Estas condiciones 

se alcanzan principalmente a través 

de movimientos autónomos no planeados 

de capital, aún cuando también vía in-

tervención social organizada. 

A reserva de desarrollar esta idea 

más ampliamente en el capítulo tercero 

llamaremos modo de regulación al con-

junto de procedimientos sociales que 

'permiten alcanzar las condiciones de 

unidad y continuidad de la reproduc—

ción del capital. 

Ahora bien, la anarquía que impera 

en la producción capitalista hace que 

estas condiciones de continuidad se al 



Historia y Acumulación de Capital... 	 21 

cancen de manera contradictoria y fre 

cuentemente se presenten rupturas que 

obstaculicen la reproducción ampliada 

del sistema. Cada condición de conti 

nuidad supone una pokibilidad de rup-

tura o de crisis, sin que esto signi-

fique que tengan el mismo peso en la 

reproducción global del sistema donde 

la ruptura básica es. la no valoriza--..  

ción.. 

Asi, por ejemplo, al ser el capita 

lismo un sistema de producción mercan 

til generalizada, se pueden dar ruptu 

ras dentro de la circulación de las -

mercancías - posibilidad abstracta de 

la crisis -, al existir una despropor 

' cional•idad entre los afanes de venta y 

los 	Esta despropür-- 

cionalidad - posibilidad de' ruptura -

resulta de la "simple metamorfósis de 

la mercancía". 

Las necesidades objetivas de la re 

producción del capital, llevan a la -

diferenciación de la producción total 

en relación a su valor de uso, generán 

dose "una estructura de producción" -

que abarca toda una gama de valores -

de uso, desde medios de producción y 

materias primas, hasta bienes salario 

y de consumo capitalista. Marx, en sus 

esquemas de reproducción simple y am-

pliada, señaló que el proceso de re-- 
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producción para desarrollarse sin inte 

rrupciones, necesita guardar ciertas -

proporciones entre el consumo de los -

capitalistas, de los trabajadores y la 

inversión de las empresas -acumulación-

estas proporciones sólo existen como -

posibilidad, de la misma manera existe 

la crisis, como crisis de desproporcio 

nalidad, manifestación de desequili- - 

brios inter e intra sectoriales. 

Los caminos por medio de dos cuales 

se alcanzan estas proporciones son un 

elemento más en la diversidad del desa 

rrollo capitalista y contribuyen a de-

finir las características particula-

res del mismo en un momento determina 
a., 

Tenemos también que el capitalismo, 

caracterizado por el impulso incesante 

al desarrollo de las fuerzas producti-

vas y al incremento de la productivi-

dad, lleva a una progresiva sustitución 

de la fuerza de trabajo por la máquina 

ria, lo que repercute en el incremento 

tendencial de la composición orgánica 

de capital; es decir, en un crecimien 

to más que proporcional del capital -

constante en relación al variable, lo 

cual, puede resultar en una caída ten 

dencial de la tasa de ganancia,si cier 

tas condiciones lo permiten,y obstacu-

lizar así la reproducción del capital. 
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Sin embargo, el progreso técnico, el -

desarrollo de las fuerzas productivas, 

también constituye un factor dinamiza-

dor de la acumulación ya que suele fa-

vorecer la valorización. Al estudiar 

la diversidad del desarrollo capitalis 

ta el carácter contradictorio del pro-

greso tecnológico debe de ser tenido -

en cuenta. 

En el sistema capitalista, al estar 

basado en la apropiación del producto 

excedente, la distribución del produc 

to social entre trabajadores y capita-

listas, afecta necesariamente a la ge-

neración de excedente. Así, por ejem-

plo, en condiciones de una composición 

orgánica de capital constante o con - 

una tasa de cambio de la misma menor 

que la de acumulación, el proceso de a 

cumulación requerirá cantidades cre-

cientes de mano de obra, con lo cual -

el "ejército industrial de reserva" -

tenderá a disminuir y el nivel de sa-

larios a subir en consecuencia y, si 

el nivel de precios permanece constan 

te, s e dará una redistribución del in 

greso a favor de los salarios afec-

tando en sentido negativo a la tasa -

de ganancia desestimulando el proceso 

de acumulación. Se manifiesta aquí la 

contradicción esencial entre el carác-

ter de mercancía del trabajo en el ca-

pitalismo, y la imposibilidad de produ 
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ducirlo como mercancía. 

La relación entre reproducción de la 

fuerza de trabajo y acumulación es otro 

elemento básico en el análisis de la di 

versidad del capitalismo y de su conti-

nuidad. 

Es sabido que el movimiento del capi 

tal social es el resultado del movimien 

to de los capitales individuales en con 

currencia. El desarrollo desigual de 

lps distintos capitales y el carácter - 

discontínuo del avance tecnológico, lle 

van a una diferenciación de las tasas - 

de acumulación sectoriales e individua-

les. El crecimiento de los capitales -

individuales -concentración- lleva a la 

absorción de unos capitales por otros -

centralización'-. El proceso de la com-

petencia se transforma y la rivalidad -

entre capitales se agudiza, el peso es-

pecífico de estas transformaciones y -

sus características específicas son tam 

bién un factor relevante de la diversi-

dad, a la vez que constituyen un elemen 

to imprescindible en el análisis de la 

reproducción. 

En el marco de los elementos genera-

les señalados y producto de la sociali-

zación creciente de la producción en el 

marco del proceso de concentración y -

centralización, resulta una intervención 
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* Hay que destacar, que si 
bien la acción del Estado 
dentro del proceso de acu 
mulación es una forma de 
regulación, no agota este 
concepto, ya que éste com 
prende también a los mec-a-
nismos de "autorregula-
ción del capital". Ver ca 
pítulo 3. 

* Ver Capítulo 3. 

del Estado en las distintas esferas de 

la vida económica, como voluntad orga-

nizada del capital, con fines de 'regu 

'ación' de la misma.* 

Así la inserción del Estado en la -

"economía", vale decir esquematizando 

en extremo, en la esfera de la reproduc 

ción física y del valor se definirá en 

base a su participación relativa en la 

producción de los elementos físicos del 

capital y de la fuerza de trabajo, los 

determinantes de esta participación y' 

su dinámica así como por su incidencia 

en el circuito global del capital y su 

impacto en la valorización del mismo, 

también considerando los determinantes 

v la dinám-lf-a de estas acciones. Cabe 

señalar que estas actividades así como 

otras políticas del Estado caen en el 

campo de lo que hemos llamado "regula-

ción delegada".* 

Con respecto a esta inserción, pode 

mos por ejemplo distinguir de manera -

gruesa dos grupos de actividades, que 

corresponden en general a la esfera de 

la producción el primero y de la circu 

lación el segundo; uno, de las relacio-

nadas con la creación de la infraestruc 

tura social básica y en ramas producti-

vas estratégicas, donde el Estado actúa 

socializando parte 	impor- 

tante de los costos de producción del 
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capital privado. Otro grupo de acciones 

corresponde al 	área "clásica" de la - 

politica económica: política monetaria, 

fiscal, etc., destacando las políticas 

de manejo de la demanda y en especial 

el papel "anticrisis" de la actividad 

estatal en su conjunto, a través de la 

demanda estatal, de la mantención del 

valor de la fuerza de trabajo, de la -

programación y la producción de infor-

mación, de la gestión de la fuerza de 

trabajo, etc. 

En términos políticos y de manera -

esquemática, destaca en especial el Es-

tado como representante del "interés ge 

neral" y depositario de la "unidad na-

cional", a la vez que "desorganizador" 

político de las clases dominadas y mono 

polista de la violencia "legítima". Su 

carácter general, en tanto Estado Capi-

talista,CSelde garante de las condicio-

nes sociales de la producción. 

Al ser el Estado el "lugar" donde se 

define la política económica, es claro 

que la definición de ésta y su implemen 

tación, caen en el campo de la lucha de 

clases. Sin embargo, aún cuando el ca-

rácter esencialmente clasista del Esta-

do representa el límite máximo de la -

efectividad de sus acciones; los lími--

tes particulares de determinadas políti 

cas en situaciones de tiempo y espacio 
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definidas, sólo pueden ser detectados -

por el "el análisis concreto de la situa 

ción concreta". Sin que ésto deje de la 

do la limitación esencial señalada, el -

Estado capitalista no puede dejar de ser 

lo por su 'voluntad' (o por la de sus re 

presentantes). 

Las particularidades del Estado tan-

to en lo que respecta a su inserción en 

la "economía" como a su forma derivada -

de la lucha de clases, constituyen tam-

bién elementos de la diversidad del desa 

rrollo capitalista. 

Hemos dicho que el proceso de acumu-

lación capitalista, lleva consigo mismo 

la formación de una economía mundial, és 

decir, a la integración de un conjunto -

de regiones con grados diversos de desa-

rrollo de las fuerzas productivas, donde 

coexisten distintos modos de producción 

bajo la dinámica y la hegemonía del capi 

talismo, y donde, en base a la existen-

cia de Estados nacionales, las relacio-

nes interregionales, se tornan interna-

cionales, teniendo las distintas nacio-

nes formas específicas de integración a 

la economía mundial y por ende al proce-

so de acumulación de capital a escala 

mundial, un lugar determinado en la divi 

sión internacional del trabajo y distin- 

tos grados de dinamismo 	propios, - - 

resultado 	de su grado de su- - 
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bordinación o no, respecto a los centros 

dinámicos de la economía mundial. 

* Esta cuestión se desarro-

lla con mayor amplitud en 

el capítulo cuarto. 

4./ C. Marx, "El Capital", 
T. III. p. 253. 

Los elementos apuntados constituyen 

en su evolución dispar,la base de la di 

versidad del desarrollo capitalista, a 

la vez que su evolución está determina-

da por las condiciones de continuidad -

del sistema. Ahora bien esta determina 

ción no es mecánica y la evolución de -

estos elementos puede cuestionar la re-

producción del capital obstaculizando -

la valorización del mismo si su desarro 

lío contribuye a la tendencia básica - 

autodestructiva del capital, la supera-

cumulación. Tendencia que por encima -

de cualquier otra es la que define los 

ritmos y rumbos de la acumulación capi-

talista.* 

Tendencia que: 

no significa nunca sino superproducción 
de medios de producción (...) suscepti-

bles de funcionar como capital (...) de 

ser empleados para explotar el trabajo 

hasta un cierto grado de explotación, 

ya que al descender este grado de expío 

tación por debajo de cierto límite se 

producen perturbaciones y paralizacio--

nes del proceso de producción capitalis 

ta, crisis -y destrucción de capital." 4./ 
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5./ íbid, p. 254. 

Y que tiene su raíz en la característica 
esencial del capitalismo: 

"Como la finalidad del capital no es 

satisfacer necesidades, sino producir ga 

nancias y, como sólo puede cumplir esta 

finalidad, mediante métodos que ajustan 

la masa de lo producido a la escala de -

la producción y no a la inversa, tienen 

que surgir constante y necesariamente di 

sonancias entre las proporciones limita-

das del consumo sobre base capitalista y 

una producción que tiende constantemente 

a rebasar ese límite inmanente." 5./ 

Consideramos que una periodización -

del desarrollo capitalista, es decir de 

su diversidad en el tiempo y en el espa-

cio, debe estar basada en el análisis de 

las tendencias que el proceso de acumula 

ción capitalista supone, de las contra-

dicciones estructurales que de ellas se 

derivan, así como de los elementos que -

les contrarrestan o aceleran su desarro-

llo, a la vez que definen su diversidad 

e inciden en su continuidad, vale decir, 

en su reproducción. 

El criterio principal de periodiza-

ción radica en la combinación específi-

ca, que en las distintas etapas de desa 

rrollo capitalista, adquieren las ten-

dencias generales de la acumulación y -

los elementos apuntados de diversidad y 



Historia y Acumulación de Capital... 	 30 

*Básicamente las tendencias 

y contratendencias a la su 

perproducción de capital. 

6./"El método de Marx consis 
te ante todo, en tener en 
cuenta el con tenido obje-

tivo del proc eso históri-
co en el mome nto concreto 
dado y en la situación - 
concreta dada a fin de - 
comprender-, a nte todo, el 
movimiento de que clase 

1'1 print- ip 
de un posible progreso en 
esa .situación concreta.. 
No podemos saber con qué 
rapidez y con qué éxito 
se desarrollarán los dife 
rentes movimientos histó7  
ricos de una época dada. 
Peró podemos, y lo sabe-
mos, qué clase ocupa el 

lugar central en tal ó 
cual época, porque deter 

mina su contenido princi 
pal, la tendencia princi 
pal de su desarrollo, - 
las principales particu-
laridades de la situa- - 

ción histórica de la épo 
ca dada." 

Lenin, V..I., "Bajo una 
Bandera Ajena", Cit. en 
Varela García, Andrés. 
"Dos proposiciones y una 
nota metodológica acerca 
del nuevo patrón de acu-
mulación.  

continuidad de la misma,* así como en -

las respuestas específicas en tanto po-

siciones de clase, que las contradiccio 

nes estructurales derivadas de esa com-

binación única "requieren", y que su de 

finición particular se da en el ámbito 

de la lucha de clases y el Estado. Lo 

anterior constituye el 'marco estructu-

ral' en que determinada fracción de cla 

se o proyecto de clase puede imprimir -

la orientación principal del desarrollo. 

6./ 

Este. "marco estructural" se refiere 

a las condiciones dadas en las que los 

hombres hacen su histOria. 

En la base de este marco tenemos, -

un determinado módulo de desarrollo de 

las fuerzas productivas, caracterizado - 

por. una parte, por la integración entre 

una modalidad específica de desarrollo - 

técnico y de un nivel de capacitación y 

complejificación del trabajo, que se re- 

flejan enila productividad y el equipa- 
..4. 

miento de los distintos sectores produc 

tivos así como por su integración y re-

lación con el exterior. 



Mimeo, Facultad de Econo 
m ía, DES, Depto. Doctora 
do, Agosto 1978. VersióW 
Preliminar. ps. 6, 7 
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Y, por otra fundamentalmente, en las con 

diciones de la reproducción de la fuerza 

de trabajo, de los elementos del capital 

constante y del valor capital. 

,Módulo que supone una "combinación es 

pecífica de las tendencias generales" de 

la acumulación capitalista que determina 

el surgimiento de un conjunto jerarquiza 

do de ciertas "contradicciones estructu-

rales" que define una determinada forma 

de regulación, cuya modalidad se define 

al nivel de la lucha de clases y el Esta 

do, y dentro del funcionamiento de la ley 

del valor como "mecanismo de asignación" 

del trabajo social sujeto a la regula- -

ción de la ley del tiempo de trabajo so 

cialmente necesarió. 

A partir de los elementos señalados 

podemos pasar a definir nuestra proposi 

ción, definiremos entonces la noción de 

patrón de reproducción como una modali-

dad específica de la acumulación capita  

lista, espacial y temporalmente locali-

zada, que supone un determinado módulo  

de desarrollo de las fuerzas producti--

vas, una combinación particular que ad-

quieren las tendencias generales de la 

acumulación capitalista y los elementos 

de su diversidad y continuidad, y que su 

pone también una determinada forma de re 

lulación de las contradicciones estructu 

rales que este módulo contiene en tanto 
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reflejo de la clase, fracción de clase 

o alianza de clases en el poder, y en 

tanto resultado del funcionamiento de 
la ley del valor. 

Tenemos pues, que la noción' patrón -

de reproducción en tanto es "...una sín 

7./ Cardoso, F.H., "En Tor 

no a los Estudios de la 

Dependencia", cap. 11, 

Algunas cuestiones te6 

rico-metodol6gicas, EJ. 

N.T. 1976, p. 100. 

tesis del pensamiento que reproduce un 

modo de articulación, que permite ver 

la trama por la cual la diversidad de 

relaciones se jerarquiza y se unifica 

eh un conjunto estructural determinado". 

7./ nos permite identificar una y no o-

tra modalidad específica de acumulación 

en la integración determinada de sus -

elementos constitutivos, en la dinámica 

de su movimiento y en las condiciones de 

su negación. 

La noción de patrón de reproducción, 

en tanto "conjunto estructural determi-

nado", además de ser útil como criterio 

base para la periodización del desarro-

llo capitalista, nos interesa con espe-

cial referencia al problema de las crí-

sis, ya que depende del PR específico -

el tipo de desproporcionalidad-contra--

dicción que mayor peso tenga en las mis 

mas, así como qué sectores de la econo-

mía y de las clases las resentirán más, 

vale decir, quién las pagará; y desde el 

punto de vista de su "solución" analizar 

el marco estructural objetivo, donde se 

desarrolla la acción subjetiva de las - 



Historia y Acumulación de Capital... 	 33 

* Al hablar de reestructu-
ración "necesaria" del PR. 
nos referimos a los cam-
bios en el módulo de fuer-
zas productivas derivados 
directamente de las contra 
dicciones estructurales :-
del' PR, "necesarios" para 
dar fluidez a la reproduc-
ción-amplinAn—lel- capital 
Por reestructuración "posi 
ble" del PR, nos referimos 
a los cambios en la direc-
ción principal del desarro 
lio impuestos ewlalucha—
política de clases. La-se-
paración entre ambos tipos 
de reestructuración es pu-
ramente analítica ya que -
conforman una unidad dia--
lectica.donde el motor del 
cambio reside en él segun-
do elemen'to, la reestructu 
ración "posible", en el — 
marco de la "necesaria". 

clases y fracciones de 'zlase a través -

de "proyectos" alternativos de salida -

de la crisis y de desarrollo al tratar 

de imprimir "la orientación principal -

del desarrollo", en función de intere-

ses clasistas limitados y condicionados 

por un cierto patrón de reproducción y 

por el carácter que en él asumen las 

crisis, en tanto "señal" y mecanismo de 

la reestructuración "necesaria" y la 

reestructuración "posible" del patrón -

de reproducción vigente.* 

Cabe señalar, que distinguimos entre 

crisis de "ajuste" del patrón de acumu-

lación, vale decir que no implican un 

cambio del PR y crisis de reestructura- 

ción del PR, que si 	este cam-

bio. Las primeras estarían relaciona-

das con los movimientos a corto plazo 

de los determinantes de la tasa de ga-

nancia y las segundas con su tendencia 

a largo plazo. 

Las crisis de ajuste, serían una for 

ma de polier en marcha o de acelerar las 

contratendencias a la tendencia decre-

ciente de la tasa de ganancia, mientras 

las crisis de reestructuración eviden-

ciarían el agotamiento de estas tenden-

cias contrarrestantes. Es en este sen-

tido, que interpretamos la agudización 

progresiva de las crisis cíclicas del -

capital (de ajuste). 

• 
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8./ Bernis. 
"Equilibrio y regulación 
una hipótesis alternati-
va y proposiciones de -
análisis", en investiga-
ción Económica No. 144, 
abril- junio, 1978. 

Dicho sea de paso, G.D. Bernis, S./ 

señala una distinción similar: las crí 

sis que constituyen un elementos de la 

regulación y las que constituyen una -

ruptura del proceso de regulación; és-

tas últimas las define como "grandes 

fluctuaciones creadoras de un orden 

nuevo", en el sentido de que "las 'gran 

des crisis' son bloqueos del proceso de 

9./ G.D. BErnis, 1978, 
p. 49. 

10/ 	S.D. Bernis, 1978, 

p. 50 

acumulación, porque las formas de la 

competencia son puestas en dificultad 

por la evolución del proceso de concen 

tración, producida ésta misma, dentro -

del proceso de acumulación del período 

anterior" 9./ y a un nivel más concreto 

por la conjunción "de la interrupción 

de. la eficacia do las cr,ntrt-ndencias 

a la baja de la tasa de ganancia, y de 

la interrupción de la eficacia de los pró 

cedimientos por los cuales se organiza 

la tendencia a la igualación de la tasa 

de ganancia." 10/ 

Ahora bien, el análisis de Bernis al 

considerar tan solo la relación formas 

de competencia y proceso de concentra—

ción, como determinantes del comportamien 

to de las dos tendencias de la tasa de 

ganancia y al retomar acríticamente la 

"ley" de la tendencia decreciente de la 

tasa de ganancia, así como otras posicio 

nes más recientes acerca de la "desapari 

ción" de la tendencia a la igualación -

de la tasa de ganancia limita considera- 
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blemente su análisis. Consideremos sin 

embargo, que para definir nociones y -
conceptos más operativos de periodiza--

ción y análisis de casos particulares, 

es necesario ampliar el campo de las re 

laciones determinantes en el comporta-

miento de la tasa de ganancia. Conside 

rando fundamentalmente a la tendencia a 

la sobre-acumulación de capital. Reto-

mando la noción Patrón de Reproducción 

es necesario señalar aquellos elementos 

que lo constituyen y lo distinguen en -

su articulación específica, y, que per-

miten, en su consolidación, sentar las 

bases de un proceso de acumulación ace-

lerado, o de auge, a través de mecanis-

mos que permitan el mantenimiento de -

una adecuada tasa de ganancia, así como 

su igualación en el conjunto de la eco-

nomía de que se trate; en su declina- - 

ción, hay que señalar cómo estos meca-

nismos se agotan y cómo este agotamien-

to lleva 'a cambiar la articulación espe 

cífica de los elementos del PR (crisis 

de reestructuración). 

Las crisis que hemos llamado "de a-

juste" o de "regulación", se manifies-

tan a lo largo de todo este proceso, y 

van mostrando sus principales contra-

dicciones. 

Las crisis que hemos llamado de 

"reestructuración" tienen que ver con 
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los llamados "ciclos largos" u oleadas 

largas del desarrollo capitalista. 

Es sabido que el modo de producción 

capitalista, con su tendencia al despla 

zamiento de otros modos de producci6n 

han conformado un mercado mundial y pro 

piciado 'el crecimiento de las fuerzas -

productivas, manifestándose lo anteriór 

en una definida tendencia al incremento 

de la producción en el largo plazo. 

Históricamente, sin embargo, esta.ten-

dencia ha presentado claras fases de -

aceleración y desaceleración de la pro-

ducción que más o menos concuerdan con 

movimientos al alza y a la baja de pre-

cios. El economista soviético N.D. - 

Kondratieff en 1926, fué quien primero 

estudió estos ciclos. 

El carácter necesario de estos ci-

clos largos ha sido objeto de muchas po-

lémicas, empezando por la sostenida entre 

Kondratieff y Trotsky, respecto al carác 

ter cíclico necesario de estos movimien-

tos. Mientras Kondratieff apuntaba que 

este parecía ser el caso, aún cuando -

reconocía que la evidencia teórica y em-

pírica no era concluyente, a la vez que 

apuntaba que la base material de estos 

movimientos podía ser localizada en - 

"... el desagaste, reemplazo y expansión 

de los bienes de capital fijo que re-

quieren un largo periódo de tiempo y 

36 
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11/ citado en Richard B. 
Day "La Teoría del ci. 
clo prolongado de Kon-
dratieff, Trotsky y - 
Mandel" CEP #4 P. 67 
Ed. El Caballito. 

enormes gastos para ser producidos:"1-zi 
La posición de Trotsky era que no se le 

podía atribuir a estas ondas largas, por 

analogía formal? un carácter de ley si-

milar al de las crisis cíclicas estudia-

das por Marx, buscando el origen de - -

estos movimientos más bien en: "La adqui 

sición del capitalismo de nuevos países 

y continentes, el descubrimiento de nue- 

vos recursos naturales y, como consecuen 

¡ a de estos últimos hechos, esos momen-

tos históricos mayores como las guerras 

y las revoluciones en el orden- superes-

tructural, que'determinan el carácter y 

el cambio de las épocas ascendentes, es-

tancadas y decadentes del desarrollo ca-

pitalista" 2/ 

La diferencia básica entre el plan-

teamiento de Trotsky y Kondratieff, es-

tá en el concepto de equilibrio capita-

lista, mientras para el último el capi-

talismo se desarrolla tendencialmente 

alrededor de una línea de equilibrio a 

largo plazo, donde las crisis juegan el 

papel regulador, para el primero el --

desarrollo capitalista es discontinuo -

sin presentar tendencia alguna definida, 

correspondiendo los movimientos a largo 

plazo, a factores como los señalados eff 

la cita. 

12/ León Trotsky, "La 
va del desarrollo 
pitalista" rr17)  #x 
Ed. El Caballito 

cur-
ca- 
n X 
r* 

En los últimos tiempos y desde un -

punto de vista marxista ortodoxo, Ernest 
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13/ "Le troisiame Ige du Ca-
pitalisme" 3. tomos. - -
Unión Générale d'Editions 
1976. Paris. 
Ver especialmente el - -
cap. IV. 

Mandel ha tratado de reinvindicar la 

noción de los ciclos largos de 

Kondratieff 13/ . Mandel basa su estu-

dio en lo que él llama las revolucio-

nes tecnológicas, pero en especial a 

través de un análisis de su dinámica 

interna i.e. los movimientos de la --

tasa de ganancia. 

Las revoluciones tecnológicas esta-

rían precedidas por una sobre acumula-

ción de capital, es decir por una situa 

ción en la que una parte del capital -

acumulado solo puede obtener una tasa 

de ganancia reducida o una tasa de in-

terés decreciente. El progreso técnico 

aún no incorporado a la producción, en-

frentado a una masa ociosa de capital 

encuentra su camino a la producCión, 

una vez que determinada 'combinación de 

"factores disparadores" eleva la tasa 

de ganancia - aumento de l•a tasa de. 

plusvalía, plusvalía, disminución de la composi-

ción orgánica, etc, incorporándose el 

progreso técnico a la producción e --

iniciándose una "oleada prolongada" de 

inversión y crecimiento. Sin embargo 

este proceso por sí mismo, a través de 

la generalización de las innovaciones 

conducirá a la "subinversión renovada" 

y a una capacidad ociosa incrementada, 

resultando de nuevo las condiciones -

para una baja del ritmo de crecimiento 

de la inversión. . 
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14/ E. Mandel, op.cit. - -
p.252-59 El esquema de 
Mandel es mucho más de 
tallado, analizando l'át 
onda larga en función 
de su tendencia prin-
cipal, el movimiento -
de los componentes en 
valor de las mercanzías 
industriales y, las --
causas de ese movimien-
to. 

Relacionadas con estos períodos de -

aceleración y desaceleración de la acumu 

'ación; Mandel menciona que la humanidad 

ha tenido tres grandes revoluciones tec-

nológicas, así pue's a partir de 1848 la 

producción maquinizada de motores de va-

por; motores eléctricos y de combustión 

interna desde los años noventa del siglo 

pasado; y la producción maquinizada de -

aparatos electrónicos y de energía nu-

clear desde los años cuarenta del siglo 

XX. Las revoluciones tecnológicas se --

encuentran asociadas a las fases de cre-

cimimiento acelerado de las oleadas lar-

gas. 

Históricamente se pueden identificar 

cuatro períodos de aceleración desacele-

ración de la acumulación: 

Aceleración 	Desaceleración. 

1793 a 1825 	1826 a 1847 

1848 a 1873 	1874 a 1893 

1894 a 1913 	1914 a 1939 

1940/45 a 1966 14/ 

Según este esquema estaríamos en: 

". . . la primera manifestación univer-

sal del regreso del movimiento a largo 

plazo de la economía capitalista. A la 

'onda larga con tonalidad expansiva' de 

los años 1940 (para los EUA) 1948 (para 

Europa capitalista y Japón) a 1966-1967, 

ella misma resultado de la superación 
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15/ E. Mandel "La recesión 
generalizada 1974-1976 
en la economía capita-
lista internacional" - 
CEP #3 p.46. 

de la 'onda larga con tonalidad estanca-

cionista' de 1913 - 1939, ha sucedido 

desde finales de los años 60, una nueva 

'onda larga' marcada por una tasa de 

crecimiento de la producción más baja 

que aquella del cuarto de siglo preceden 

te." 15/ 

El trabajo de Mandel sobre las ondas 

largas retoma aspectos tanto de la posi-

ción de Trotsky como de la de Kondratieff 

su enfoque de la dinámica interna de es-

tas oleadas i.e. de las tendencias gene-

rales de la acumulación capitalista, --

lleva a sugerir que existe un cierto --

ritmo en estas ondas, mientras por otro 

indo, 	aceptación de la posición de - 

Trotsky sobre los factores naturales o 

superestructurales, lo lleva anegar el 

carácter cíclico necesario de estos mo-

vimientos, por lo que, Mandel, se re-
fiere a ondas largas o a oleadas prolon 

gadas con tonalidad expansiva o de es-

tancamiento; terminología que no sugie-

re una característica cíclica necesaria, 

como lo hace el concepto de ciclo pro-

longado de Kondratieff. 

Sin la intención 	de entrar en la 

polémica pero con el hecho histórico de 

los ciclos u oleadas prolongadas en la 

mente, nos interesa hacer algunos seña-

lamientos respecto a este problema en 

el marco de nuestro trabajo. 
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* Ver capítulo 3 
Un ciclo largo en su fase de tonali-

dad expansiva, consideramos solo puedo - 

ser pensando en términos de un patrón de 

reproducción o de un conjunto de ellos 

en la economía mundial, que permita un 

crecimiento sostenido de la masa de - -

excedente apropiable,* ya sea producido 

internamente en los países o grupos de 

países más dinámicos o bien que éstos -

estén en posibilidades de captarlo en el 
"exterior" 'y reciclarlo" productivamen-
te. 

La situación contraria, es decir, un 

decrecimiento a largo plazo de la masa 

de plusvalía en relación a la-epncidad 
de apropiaci6n, nos explicarla la fase 

de tonalidad estancasionista de un ciclo 

largo. El análisis de Mandel de las re-

voluCiones tecnológicas y el hecho de su 

coincidencia aproximada con las grandes 

crisis capitalistas, nos lleva a asociar 

en su dimensión más general, a las ondas 

largas con conjuntos específicos de pa-

trones de reproducción nacionales que se 

constituyen en un patrón de reproduc-

ción mundial conforme el capital derriba 

las fronteras geográficas y sociales. 

Patrón de reproducción que supone tam-

bién un módulo de desarrollo de las -

fuerzas productivas, manifiesto en una 

división internacional del trabajo en 

particular, y una específica modalidad 

~MI 
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de regulación - colonialismo, imperia-
lismo, etc. 

Los PR nacionales estarán, en rela-

ción al PR mundial, más o menos determi 
nados por éste según su grado de depen-

dencia, interdependencia o subordina-

ción al mismo o a otros PR nacionales. 

Dado el objetivo de este trabajo no 

es posible desarrollar más estas tésis. 

Sin embargo con ellas en mente analiza-

remos el carácter cíclico de la acumula-

ción en sus aspectos susceptibles de - 

teorización. Consideramos que aún cuan-

do los movimientos cíclicos a corto pla-

zo pueden ser explicadüs teóricamente, 

las oleadas largas requieren de tal -- 

conjunción de factores que difícilmente 

pueden ser explicados a satisfacción sin 
_consideraciones históricas. 

Retomando la noción de patrón de re-

producción, en tanto conjunto estructu-

ral determinado, que supone un determi-

nado módulo de desarrollo de las fuerzas 

productivas y una determinada forma de 

regulación, tenemos que su análisis e --

identificación/diferenciación se puede 

realizar en base a sus principales ele-

mentos constitutivos en su integración 

determinada. Consideramos que los seña-

lados en este capítulo pueden cumplir - 
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este objetivo satisfactoriamente. 

Será la integración determinada de 

los elementos señalados y la jerarqui-

zación de las relaciones que entre - -

ellos se establecen lo que permita de-

finir uno y no otro patrón de reproduc-

ción, así como una y no otra arena de 

la lucha de clases; las alternativas 

políticas y los proyectos de desarrollo, 

quedan en ideologías si niegan el aná-

lisis racional de sus límites, indispen-

sable para su superación. 

18/ C. Marx, F.Engels, 
"La ideología Alemana" 
en obras escogidas, 
3 tomos, tomo I, Cap I 
p.32. Ed. Progreso. 

Para terminar este capítulo haré 

alguuas observaciones acerca de la re 

gulación en el capitalismo, destacando 

lo que .a mi entender constituye el as-

pecto escencial de la crítica del ca-
pitalismo. 

La regulación en el capitalismo se 

dá a través de las acciones aisladas de 

los hombres, de la oposición entre el 

interés particular y el interés social 

donde este se subordina al primero. --

"... los actos propios del hombre se -

erigen ante él en un poder ajeno y hos-

til, que le sojuzga en vez de ser él -
quien lo domine" 18/ 

En el capitalismo clásico es el mer-

cado el poder ajeno y hostil y en sus - 
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19/ C. Marx y F.Engels. 
op. cit. p.33 

versiones sucesivas se le agrega el Es-

tado ya sea blanco, rojo o negro. 

"Esta plasmación de las actividades 

sociales, esta consolidación de nuestro 

propio producto en un poder material --

erigido sobre nosotros, sustraído a nues 

tro control, que levanta una barrera --

ante nuestra expectativa y destruye nues 

tros cálculos, es uno de los momentos --

fundamentales que se destacan en todo el 

desarrollo histórico anterior. El poder 

social, es decir, la fuerza de producción 

multiplicada, que nace por obra de la -

cooperación de dos diferentes individuos 

bajo la acción de la división del traba-

jo, se les aparece a estos individuos, 

por no tratarse de una cooperación vo-

luntaria, sino espontánea,no como un --

poder propio, asociado, sino como un po-

der ajeno, situado al margen de ellos, - 

que no saben de dónde procede ni a dónde 

se dirige y que por tanto, no pueden ya 

dominar, sino que recorre, por el con-

trario, una serie de fases y etapas de 

desarrollo peculiar e independiente de 

la voluntad y los actos de los hombres y 

que incluso dirige esta voluntad y estos 

actos". 19/ 



Sin compartir el optimismo del origi 

nal, además de que poco de lo que vemos 

en el mundo actual nos ayudarla a com-
partirloi preguntémonos, parafaseando a 
Marx 20/ 	sin prentender 
responder: 

¿Con la destrucción de qué, con qué mo-

dalidad de regulación, se logrará la 

abolición de la enajenación que los hom-

bres sienten ante sus propios productos 

y ante el poder social separado? ¿Cómo 

hacer para que el poder de la relación 

de la oferta y la demanda se reduzca a 

la nada y los hombres por vez primera, 

se hagan dueños del intercambio, de la 

	 j uy, ala 	de uY OUO LIG1aYlVilGO 

mutuas? 
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20/ "O como explicarse que 
el comercio, que no es 
sino el intercambio de 
los productos de diver-
sos individuos y países 
llegue a dominar el mun 
do entero mediante la - 
relación entre la oferta 
y la demanda -relación 
que, como dice un eco-
nomista inglés, gravi-
ta sobre la tierra como 
el destino de los anti-
guos, repartiendo con -
mano invisible la feli-
cidad y la desgracia --
entre los hombres, cre-
ando y destruyendo impe 
ríos, alumbrando pueblos 
y haciéndolos desapare-
cer-, mientras que, con 
la destrucción de la --
hace de la nr9ni 004." --
privada, con la regula-
ción comunista de la --
producción y la aboli-
ción de la enajenación 
que los hombres sienten 
ante sus propios produc 
tos, el poder de la reTa 
ción de la oferta y la 
demanda se reduce a la -
nada y los hombres vuel-
ven a hacerse dueños --
del intercambio, de la 
producción y de sus re-
laciones mutuas? 
C.Marx y F. Engels 
Op. Cit. Pag., 33 
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2. Producción, Reproducción y Acumula-
ción. Un Esquema Multisectorial de 
Acumulación. Precios y Tasa de Ganan 
cia. Sector Externo y Estado. 

"Las premisas de que partimos no son 

arbitrarias, no son dogmas, sino premi-

sas reales, de las que sólo es posible 

abstraerse en la imaginación. Son los 

individuos reales, su acción y sus con-

diciones de vida, tanto aquellas con que 

se han encontrado ya hechas, como las 

engendradas por su propia acción. Estas 

premisas pueden comprobarse, consiguien 

temente, por la vía puramente empírica." 

C. Marx y F. Engels 
"La ideología Alemana" 

La producción, en tanto creación de 

las condiciones materiales de vida de 

los seres humanos en sociedad, es un 

problema común a toda formación social. 

La manera en que se resuelve, está de-

terminada por el tipo de sociedad de que 

se trate. Genéricamente, el proceso de 

producción consiste en la transformación 

de los materiales de la naturaleza (obje 

tos de trabajo) a través del trabajo, 

para crear los objetos necesarios para 

la satisfacción de las necesidades huma-

nas, ya sean expresadas individual o co-

lectivamente, con la ayuda de los llama-

dos medios de producción (instrumentos 

de trabajo y equipos o instalaciones au- 

xiliares). Los productos creados pueden 
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1./ Oskar Lange, "Teoría de 
la Reproducción y de la 
Acumulación". 
p.10, Ed. Ariel, 1973. 

ser tangibles (bienes) o intangibles 

(servicios). En general, el proceso de 

producción se puede definir en su acep 

ción más simple, como "la creación de 

unos objetos determinados, llamados pro 

ductos, mediante la aplicación del tra 

bajo a ciertos medios de producción."l./ 

,J11 lo largo de este proceso, los me-

dios de producción sufren un desgaste, 

por lo que se requiere que se repongan 

para mantener la continuidad del proce-

so. A este fenómeno se le llama repro-

ducción., simplel cuando no se amplía la 

escala de la producción y ampliada cuan 

do si se amplía. Paralelamente a la re 

posición de los medios de producci6n se 

requiere mantener un nivel sostenido o 

creciente de fuerza de trabajo, supo-

niendo que no hay mejoras técnicas que 

eleven la productividad. 

La acumulación se refiere al incre-

mento de la cantidad de medios de pro-

ducción y de fuerza de trabajo empleada. 

En el capitalismo, el ritmo y el carác-

ter de la acumulación dependen de la 

rentabilidad esperada. Los sectores 

donde se acumula preferentemente son 

aquellos.  donde los beneficios son mayo 

res. Las ramas de baja o nula rentabi 

lidad tienden a desaparecer. 

Al ánalizar el proceso productivo 

hay que tener en cuenta las leyes téc- 
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2./ 0. Lange, op. cit. 
p. 13-14 

nicas y de balance de la producción 2./ 

del mismo, las primeras se refieren a 

las relaciones de carácter técnico que 

establecen las combinaciones de medios 

de producción y de fuerza de trabajo 

que se requieren para producir una uni-

dad de producto final, éstas se expre-

san a través de los llamados coeficien-

tes técnicos o a través de normas técni 

cas, que reflejan el grado de desarro-

llo tecnológico alcanzado. Por lo que 

respecta a las relaciones de balance, 

éstas se refieren a las existencias li-

mitadas de, los recursos productivos, 

tanto de fuerza de trabajo como de me-

dios de producción. Hay que señalar 

que, si bien estas relaciones son rela-

tivamente independientes del sistema 

social, tienen un carácter históricó 

determinado y son moldeadas y permeadas 

por las relaciones sociales. 

Para proseguir nuestros análisis de 

la acumulación, utilizaremos el instru 

mental teórico desarrollado por Marx 

en El Capital. 

Consideremos un período de producción 

de un año; el monto total de producto 

obtenido será una función de la canti 

dad de medios de producción consumidos 

C y de la cantidad de trabajo realiza-

do, suponiendo un nivel tecnológico 

constante, V+P. 
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Ya que el trabajo es la ónica fuen-

te de valor, la agregación de estas 

magnitudes se pueden hacer en términos 

de unidades de trabajo social medio 

(t s m), reduciendo los distintos tipos 

de trabajo a un comón denominador, tra 

bajo simple, y ponderando su participa 

ción en el total del trabajo realiza-

do. Para la agregación de los distin-

tos medios de producción consumidos se 

sigue un procedimiento similar, redu-

ciendo su valor a unidades de trabajo 

social medio. Si le asignamos a cada 

unidad de trabajo social un equivalen-

te monetario podríamos obtener la suma 

monetaria de la producción total. Dado 

que la problemática de la transforma-

ción de ValOres en precios queda total 

mente fuera del alcance de este traba-

jo, supondremos que a nivel social la 

suma de los valores (t s m) coincide 

con la suma de los precios, al igual 

que la suma de las ganancias con la 

plusvalía. Trabajaremos hasta señalar 

lo contrario con magnitudes de valor 

(t s m), con magnitudes reales en opo 

sición a magnîtudes monetarias ($). 

Así pues, a partir de los símbolos 

C valor del desgaste de los medios de 

producción en el período, V+P, valor 

de la fuerza de trabajo insumida, ob-

tenemos la siguiente identidad: 

T = C + (V+P) = X 	1  

que nos expresa la inversión total T 



* Aún no hemos considera 
do los períodos de rota. 
ción de C'y V, por lo 
que es necesario adelan 
tar que no todo el capi 
tal constante existente 
se constituye en valor 
del producto, ni todo el 
capital variable es 
igual al valor de la 
fuerza de trabajo consu 
mida; éste por lo gene-
ral es menor. 
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en términos de trabajo social, tanto 

trabajo vivo como materializado en me 

dios de producción requerido para ob-

tener un producto dado X. 

El trabajo realizado, se divide en 

V, que es igual al costo de la fuerza 

de trabajo y P que es el valor del pro 

ducto excedente o plusvalía obtenida 

en el período. 

La plusvalía o producto excedente, 

constituye el residuo del valor del 

producto una vez remunerada la fuerza 

de trabajo y deducido el valor del des 

gaste de los medios de producción. La 

totalidad del trabajo utililado deter 

mina el valor del producto X. Marx 

llamó a C capital constante debido a 

que su valor se transfiere íntegramen-

te al producto sin que sufra cambios y 

a V capital variable, ya que agrega 

valor al producto por encima de su cos 

to.* 

Antes de seguir adelante, y para no 

caer en la definici6n de economía de 

M. Kelecki, quien solía bromear dicien 

do que 31 1a economía es una ciencia en 

que constantemente se confunden los 

conceptos de stocks y de flujos; (y) 

como resultado de ello, se cometen 

errores." (citado por Lange op. cit. 

p.21), definiremos dimensionalmente 

las magnitudes económicas X, C, V, P 
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como unidades de valor W, por unidad 

de tiempo W/T = WT-1 	A lo largo de 

este trabajo las magnitudes de dimen-

sión W son denominadas stocks (exis-

tencias o reservas) y las magnitudes 

de dimensión WT-1 se denominan flujos. 

A partir de la expresión 1., pode-

mos obtener una serie de relaciones es 

tructurales, es decir, derivadas de la 

estructura de valor del producto, que 

nos serán de gran utilidad. 

**Producto de valor en 
términos de Marx. 

A la parte (V+P) del producto se le 

llamará valor agregado total** e renta 

Y. Y, corresponde al insumo d traba-

jo vivo expresado en unidades de valor. 

Interesa considerar la relación Y/X, 

renta/producto y sil relación inversa 

X/Y, que refleja la eficiencia del tra 

bajo vivo. En las ramas de la econo-

mía más intensivas en capital, la rela 

ción renta/producto, o la rentabilidad 

del producto total, es menor. Es cla-

ro que en las mismas ramas la eficien-

cia del trabajo vivo será mayor. 

Marx establece una importante rela 

ción entre el total del capital cons-

tante invertido en la producción Kt  y 

el total invertido para pago de mano 

de obra Vi. Para Marx, la composición 

del capital en general, está dada por 

la proporción entre sus partes inte-

grantes pasiva y activa, entre trabajo 
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3./ C. Marx, "El Capital", 
T.III, FCE, México 1973, 
P. 153. 

muerto y trabajo vivo. Esta relación 

tiene un fundamento técnico, determi-

nado por el desarrollo de las fuerzas 

productivas, que establece la combina 

ción específica de trabajo y medios de 

producción que ha de utilizarse. 

Al decir de Marx: "A una determina-

da cantidad de medios de producción 

corresponde un determinado número de 

obreros y, por tanto, a una determina-

da cantidad de trabajo ya materializa-

do en los medios de producción corres-

ponde una determinada cantidad de tra-

bajo vivo...Este factor es la composi-

ción técnica del capital y constituye 

la verdadera base de su composición .  

orgánica." 3./ 

Hay que señalar, sin embargo, que 

la composición.técnica difiere de la 

composición en valor; al respecto Marx 

señala: "La diferencia entre la compo-

sición técnica y la composición de va-

lor se revela en todas las ramas indus 

triales por el hecho de que la propor-

ción de valor entre ambos capitales 

puede variar aún permaneciendo constan 

te la composición técnica y, por el 

contrario, puede permanecer invariable 

aunque la composición técnica varíe; 

...la composición de valor del capital, 

en cuanto se halla determinada por su 

composición técnica y es un reflejo de 
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ésta es lo que nosotros llamamos com-

posich5n orgánica de capital." op. cit. 
p. 153. 

Simbólicamente la composición orgá 

nica del capital se puede expresar co 

mo: 

2 

• Lange, en su obra ya citada (ver 

cap. 2, nota 1.), precisa el concepto 

considerando los flujos anuales C, va 

lor de los medios de producción consu 

midos en el periodo y V valor de la 

inversión de salarios o fondo de sala-

rios. A la relación: 

Lange la llama composición orgánica 

de dos insumos y refleja los distintos 

períodos de rotación del capital cons- 

tante y del variable. 

Sea 

= período de rotación del capi- 

tal ,  constante o la duración 

económica media del mismo. 

Su inverso 

= _ 1 = 1C Indice de reposición. 

entonces 

"Kt  = C = K 1. Kt = 'TC 	 3a. tor  

= 
Kt Co • V-1 
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Sea 

e = período de rotación del capi-

tal variable. 

V. 091/ 	 3b. 

La composición orgánica del capital 

Kt = 
Vi-  Ve-  ‘‘c) 

puede ser expresada por el producto 

de la composición orgánica de los insu 

mos y la relación entre los períodos 

de rotación del capital constante y el 

variable respectivamente. La composi-

ción orgánica del capital sólo coincide 

con la composición orgánica de los in-

sumos cuando sus períodos de rotación 

son iguales, que es precisamente el su 

puesto que usa Marx. Abandonaremos es 

te supuesto debido a que consideramos 

importante analizar los efectos del pe-

ríodo de rotación del capital constante 

sobre la tasa de beneficio. 

Es fácil comprobár que las relacio-

nes establecidas son dimensionalmente 

correctas. Así, K es un stock de di-

mensión W, C es un flujo con dimensión 

WT-1 , y er tiene dimensión T. Entonces: 

Kt = 

4 
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dimensionalmente 

Kt(W) = C(WT -1 )¡C (T) 

donde las dimensiones T-1 y T se cance 

lan. 

Otra relación fundamental, es la 

que se establece entre la plusvalía o 

producto excedente P, y V el insumo tra 

bajo remunerado con salarios. 

5 

Esta relación en el capitalismo mues 

tra la participación de los trabajado-

res en la renta nacional o en el valor 

añadido, como fué definido más arriba 

no con referencia a los conceptos con-

tables, o como Marx lo señaló, el grado 

de explotación del trabajo por el capi 

tal. 

La relación esencial del proceso de 

acumulación capitalista, en cuanto de-

termina su dinámica y en tanto expresa 

su carácter específico históricamente 

determinado, es la tasa de ganancia. 

De los componentes de valor de una 

mercancía (C+V+P) los dos primeros 

constituyen lo que Marx llamó precio 

de costo de la misma. Es importante 

señalar que esta manera de precisar el 
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costo, nn tiene un origen técnico ni 

natural sino social. Al respecto Marx 

señaló: 

"La agrupación de las distintas par 

tes de valor de la mercancía que se li 

mitan a reponer el valor capital inver 

tido en su producción bajo la catego-

ría del precio de costo expresa, por 

tanto, el carácter especifico de la 

producción capitalista. 	El costo capi 

talista de la mercancía, se mide por 

la inversión de capital; el costo real 

de la mercancía, por la inversión de 

trabajo." op. cit. p. 46. 

Así como el costo capitalista se mi 

de por la inversión de capital, la ga-

nancia se mide con referencia al mis-

mo. Ante los ojos del capitalista, "el 

capital total actúa materialmente como 

creador de producto, lo mismo los mate 

riales de producción que el trabajo. 

El capital total entra materialmente, 

en su conjunto, en el proceso real de 

trabajo, aunque sólo una parte de él 

entra en el proceso de valorización... • 

(para el capitalista) la plusvalía bro 

ta simultáneamente de todas las partes 

que forman el capital invertido." p.53. 

La relación que aparece entonces en la 

superficie del proceso de acumulación 

capitalista no es la tasa de plusvalía 

sino la tasa de ganancia. De esta ma- ' 

nera el capital como relación social 
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se oculta detrás del fetiche de la ga-

nancia donde el capital es una relación 
consigo mismo. 

"En la plusvalía se pone al desnudo 

la relación entre el capital y el tra-

bajo. En cambio, en la relación entre 

el capital y la ganancia, es decir, en 

tre en capital y la plusvalía, tal co-

mo aparece, de una parte, como el rema 

nente que ha de determinarse más con-

cretamente por su relación con el capi 

tal total, aparece el capital como una 

relación consigo mismo, relación en la 

que se distingue como suma originaria 

de valor, del valor nuevo añadido por 

él mismo_ 	rit. 	13. 

El proceso de acumulación capitalis 

ta depende, para su continuidad, de la 

disponibilidad de un producto exceden-

te acumulable, y para su dinámica de 

una tasa de ganancia suficiente. Cabe 

señalar que esta suficiencia es poco 

menos que imprecisable cuantitativamen 

te, cualitativamente se puede referir 

a la tasa de ganancia máxima obtenible 

en cualquier ocupación alternativa pa-

ra el capitalista individual, algo asi 

como el costo de oportunidad del capi-

tal que en condiciones de competencia 

perfecta tendería a igualarse a la tasa 

de ganancia media de Marx, misma que 

está limitada y determinada por la masa 



g' =TI .0 

donde 

y 
 P v. = 

entonces 

de 3. 

de 
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de producto excedente disponible en 

términos reales y su relación con la 

masa de capital que busca valorizarse. 

Volveremos sobre este problema. 

La tasa de ganancia la podemos ex-

presar simbólicamente como sigue: 

g' 
	
- Kt  +V. - C't + V(9 

donde la segunda expresión se obtiene 

de 3a. y 3b.; dividiendo el numerador 

y el denominador de esta expresión en.  

tre V tenemos: p  

g , _ 	 

	

kot+ e - 	1)$ 

donde 

Kt Co 	_ ko "tfn 
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sustituyendo tenemos 

g'  = P' 	
1 

K 

Expresión que demuestra explícitamen-

te la dependencia de la tasa de ganan-

cia de la tasa de plusvalía, de la com 

posición orgánica del capital y del pe 

ríodo de rotación del capital variable °. 

A partir de la expresión 6., resul-

ta que con una tasa de plusvalía deter 

minada y un período de rotación del ca 

pital variable, constante, la tasa de 

ganancia disminuye cuando la composi-

ción orgánica aumenta. Es de esta re-

lación de donde Marx deriva su conoci-

da ley de la tendencia decreciente de 

la tasa de ganancia. 

Un aspecto que résulta muy intere-

sante destacar es el referido a la di-

mensión de la tasa de ganancia (ver O. 

Lange, op. cit. p. 33), g'=P/Kt  +V.. La 

dimensión de P es WT-1  , y la dimensi6n 

de K+V es W, de donde la dimensión de 

g' es 

WT-1  = T-1 	1 
T' 

que es la misma dimensión del tipo o 

t 
Vi  
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tasa de interés o del coeficiente de 
reposición. 

Retomemos la expresión 1. para expre-

sarla de una manera funcional. Así: 

Xr = C+V+P 

donde el subíndice r indica que nos re 

ferimos a magnitudes reales, es decir, 

horas de trabajo social medio, dividien 

do y multiplicando el segundo término 

por V, tenemos 

_ (C+V+P)V  
V 

expresión reformulada que nos señala 

la dependencia del producto, dada una 

tasa de explotación y un grado de de-

sarrollo tecnológico, de la utiliza-

ción del trabajo. 

El fondo de salarios V, o valor de 

la fuerza de trabajo total empleada en 

la producción, es igual a 

V = wN 	8 

donde w, es el salarió real unitario 

en valor y N, el numero de trabajado-

res empleados. 
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pecorriemos TIA Al producto  re va-

lor o ingreso es: 

Y = V + P 

dividiendo esta expresión entre V, ob 

tenemos la expresión de la participa-

ción de los trabajadores en el ingre-

so: 

Y = V v 	v + — = 1 p 

sustituyendo las expresiones 8. y 9. 

en la ecuación 7., tenemos: 

9 

Y Xr = ( ko  + v ) wN 

= ( k 
if_wsr? 

wN 
 

dividiendo el numerador y el denomina 

dor del cociente entre paréntesis en-

tre N, y sustituyendo a ko  por la ex-

presión 3. y a la V de 3. por la ex-

presi6n 8. obtenemos: 

1 Y 	C 

	

( 	1701N  

de la ecuación 3a. tenemos que 

C =i4ILKt 

de donde sustituimos en la expresión 

anterior y obtenemos: 

Ñ 
K+ 

	

Xr  = ( 	) N 	10 
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donde Y/N, es el producto de valor por 

hombre ocupado, Kt/N es la dotación 

de medios de producción por hombre ocu 

pado en términos de trabajo muerto o 

pasado, acumulado y 	es el indice de 

reposición del stock de equipo de ca-

pital. 

Esta expresión es dimensionalmente 

correcta. Sea expresada en: 

Horas de trabajo social abstracto 

(medio) = Htsm 

Htsm -(Htsm Htsm  
Hombre Hombre 

o bien: 

# HoMbres 

en términos de la unidad monetaria = $: 

Htsm _ m 	Htsm  $ y 	- P = magnitud unitaria 
Htsm 	de valor del sig- 
Unidad 	no monetario 
monetaria 

Htsm _(  $ 	$ 	# Hombres. 
Hombre 	Hombre / 

Xr  = Htsm 	X = $ 

Relacionando las magnitudes reales con 

las monetarias tenemos: 

Xr 	= x 	  11. 

La relación entre estas magnitudes, 

producto real, producto monetario y 



M = 	 211 .1_2_251 
hit V 

o bien ya que 

X 

	 12. 
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magnitud unitaria de valor del signo 

monetario, es muy compleja y presupo-

ne la circulación monetaria y mercan-

til que se expresa en la metamorfosis 

continua de las mercancías M-D-M. 

A la circulación, las mercancías 

llegan con un precio y el dinero con 

un valor, ya sea expresado en oro y 

directamente convertible en él, o bien 

como un signo de valor apoyado por el 

poder estatal, dinero fiduciario o es-

critural no convertible en oro. En el 

primer casolla magnitud unitaria de va 

lor del signo monetario puede, dentro 

de ciertos límites -valor del oro cons 

tante y patrón de precios fijo-, con-

siderarse constante.en el segundo casos  

su valor es variable y está determina-

do por un complejo conjunto, de facto-

res gran parte de los cuales escapa al 

control del Estado. 

Consideremos la masa de medio cir-

culante, M, que la realización del va-

lor del producto monetario, X, requie-

re. Esta será función del total de 

precios a realizar y de la velocidad 

de circulaci6n del dinero. 
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M 	-   13. 

X = MV 	13a. 

Si consideramos que una parte impor 

tante de las transacciones se hace en 

base a letras, pagarés y otros tipos de 

dinero comercial, y que otra parte más 

importante aún en la actualidad, se rea 

liza en base.a depósitos bancarios a 

la vista principalmente, aunque también 

en base a dep6sitos a corto plazo, po-

demos dividir la masa de medio circulan 

te M en: 

M = Billetes y Monedas (Función: Medio 
de Compra) 

M2= Dinero Comercial 	(Función: Medio 
de Pago) 

M3= Dinero Bancario 	(Dinero Crédito 
Surge de la 
Punci6n Medio 
de Pago) 

con sus respectivas velocidades de cir 

culación V V V3. 2' 3.  

Así Así de 13a. 

M1  V1 	M2 V2  + M V3  

MI' V1  + M2  V2  + M3  V3  

X 

= Xr 

 

 

Xr 	14. 
P  M1V14.1512V2+M3V3 

Expresión que pone de relieve la comple 

ja determinación del valor unitario del 

signo monetario, así como la también 

muy compleja relación entre las magni-

tudes de valor y las monetarias. 
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Estas no pueden, en el capitalismo, 

desligarse a la manera de la dicotomia 

Walrasiana que las considera como mun 

dos aparte. La producción para el 

cambio y la circulación mercantil su-

ponen necesariamente una economía dine 

raria y financiera donde lo real y lo 

monetario se condicionan mutuamente y 

están sujetos a múltiples determinacio 
nes. 

Para cerrar este apartado analizare 

mos las expresiones desarrolladas en 

términos de sus relaciones y determina 

ciones mutuas a la luz de la ley del 

valor en tanto mecanismo por excelencia 

para la distribuci6n y redistribución 

del trabajo social en el capitalismo. 

La identidad 1. 

Xr  =C+V+ P 

nos expresa la totalidad del tiempo de 

trabajo social materializado en valores 

de uso disponible en un período de 

tiempo, así como la distribución de 

este tiempo de trabajo social y los 

valores de uso en que se materializa 

en reproducción de los elementos físi-

cos consumidos, reproducción de la 

fuerza de trabajo y tiempo de trabajo 

excedente, plusvalía o producto exce-
dente. 
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La ecuación 10. 

Y 
KT Xr  = ( 1-5/- 4- Ñ—) N 	110 

expresa la dependencia del valor del 

producto del número de hombres emplea-

do en la producción y del desarrollo 

de las fuerzas productivas. Expresado 

este último en las horas de trabajo 

social, reducido a trabajo simple, que 

en promedio desarrolla cada trabajador, 

Y, este cociente -producto de valor 
N 
por hombre- es mayor conforme al nivel 

de capacitación y complejificación del 

trabajo avanzas  y, expresado también, 

en el tiempo de trabajo social acumula 

do en medios de producción por hombre. 

Ahora bien, este último señalamiento 

es aún incompleto y requiere de una ma 

yor explicitación, misma que la expre-

sión formal 10. no puede reflejar. Es 

te aspecto se refiere al impacto de 

las necesidades de reposici6n sobre la 

distribución del trabajo social dispo-

nible. • 

Al decir de Marx: 

"...en el curso del proceso de re-

producción va depreciándose constante 

mente, en mayor o menor medida, una 

gran parte del capital existente, pues 

el valor de las mercancías se determi-

na, no por el tiempo de trabajo que ha 

costado producirlas, sino por el tiempo  

de trabajo  que cuesta reproducirlas,  el 



4./ En el régimen de pro 
ducción de mércancías, 
la concurrencia .impone 
como norma imperativa 
la de que en la fabri-
cación de una mercancía 
no se invierta nunca 
más que el tiempo, de  
trabajo socialmente ne-
cesario para su produc-
ción, puesto que, para 
decirlo en términos su 
perficiales, cada Pro-
ductor tiene que vender 
sus mercancías a los 
precios del mercado. En 
la manufactura, la fa-
bricación de una canti 
dad determinada de pro 
ductos en un tiempo de 
terminado es una ley  
técnica del propio pro- 
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cual tiende constantemente a disminuir 

a medida que se va desarrollando la 

productividad social del trabajo." op. 

cit. p. 379. 

Este proceso de depreciación cons-

tante del stock del capital existente, 

se refleja en la porción de la jornada 

social de trabajo (Xr) que se tiene 

que destinar a la reposición del capi-

constante consumido en la producción, 

para que ésta se realice en el marco 

del tiempo de trabajo socialmente nece 

sacio que el desarrollo de las fuerzas 

productivas supone. En otras palabras, 

nos refleja la magnitud del esfuerzo 

social necesario para que una empresa, 

rama industrial o economía nacional 

opere dentro de los niveles medios de 

eficiencia productiva alcanzados so-

cialmente 4./ 

Así el coeficiente/ 	nos indica 

cuantas horas de trabajo vivo tienen 

que destinarse a reponer el trabajo 

muerto desgastado o consumido. Es una 

función del desgaste físico del capital 

existente y del progreso tecnológico 

que supone una depreciación moral del 

mismo. 

" 	= 	4- 	•• 	 15. 
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ceso de producción."  
C. Marx "El Capital" 
Tomo I, p.280 Ed. FCE. 

donde 

= relativamente estable en 

el tiempo. 

= inestable en períodos de 

resoluciones tecnológicas. Varía de 

0 	 1  

Entina economía nacional abierta el 

índice de reposición, determinado al 

nivel de desarrollo de las fuerzas pro 

ductivas a escala mundial, puede ser 

reducido con medidas proteccionistas. 

También es importante señalar que el 

efecto de una revolución tecnológica 

sobre el capital existente no es inme-

diato, sino que se va dejando sentir 

conforme reduce el valor medio pondera 

do de la producción en la rama de que 

se trate, 

DiCho sea de paso, el desarrollo . 

tecnológico tiene un impacto contradic 

torio sobre la acumulación, Por una 

parte, al reducir el tiempo de trabajo 

socialmente necesario para una determi 

nada línea de producción estimula nue-

vas inversiones, mientras por otra, al 

reducir la vida económica media de los 
equipos existentes obstaculiza la amor 

tización de los mismos y por ello el 

financiamiento de las nuevas inversio-

nes. 



Y 
N = 	 K 	 w(1 + 1(0) 	17. 
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Este doble carácter del progreso tec-

nológico hace que el proceso de repro-

ducción del capital constante en el ca 

pitalismo sea anárquico y contradicto-

rio. 

Retomando la identidad de partida 

tenemos: 

=C+V+ P 	1 

donde 

Xr  es una función del nivel de - 

empleo. O bien del capital invertido 

y consumido productivamente, K, es de-

cir, el trabajo social movilizado por 

la clase capitalista computado a 

de reproducción con miras a la valori-

zación del mismo. 

K = C + V 	 16. 

a partir de las expresiones 3. y 8. 

de este capítulo tenemos: 

K = V ( 1 + ko  ) 

Determinado el nivel de empleo, N, 

por las decisiones de acumulación de 

los capitalistas y suponiendo una es-

tructura de la inversión constante se 

determina además de Xr, V, es decir 



Producción, Reproducción y Acumulación.— 	70 

la porción de la jornada social de tra 

bajo destinada a la reproducción de 

la fuerza de trabajo a un salario real 

dado. 

Como se dijo, C, la parte de las ho 

ras de trabajo social dedicado a la re 

producción de los elementos del capi-

tal constante está determinada por el 

índice de reposición del mismo. 

Formalizando tenemos: 

Xr = C + V + P 

Xr = f ( K ) dados w; ko; 

V = g ( N ) dados K; w: ko; 

C 	= h ( t;")  dados Kt  ; 

P = Xr 	g (N) - h (Kt; 	)'  

La porción de la jornada social de tra 

bajo susceptible de apropiación por 

parte del capital, queda determinada 

residualmente una vez cubiertos los re 

querimientos de reproducción. As17 1a 

plusvalía varía en sentido inverso al 

valor de la fuerza de trabajo y al va-

lor de los elementos del capital cons-

tante.. 

En términos de lógica formal tene- 
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mos un sistema determinado, cuatro va 

riables y cuatro incógnitas, con los 

datos correspondientes. Mas adelante 

(ver cap. 4) analizaremos los determi 

nantes de la inversión. Agregando a 

este sistema la esfera de la circula-

ción dineraria y financiera tenemos: 

Xr X = — dado Xr por la ecuación 10. 

_ 	Xr  
P 	M1 V1 + M2 V2 + M3 V3 

M1 V1 + M2 V2 + M3 V3 = MV 

Mi; Determinada porla política de 

emisión monetaria del Estado. 

M3; Determinada en parte por la po-

lítica crediticia estatal y en parte 

por la demanda de crédito de los capi-

talistas según marche el proceso de 

inversión. 

M2; Depende de manera compleja de 

la política de redescuento del Banco 

Central, y de la fase del ciclo y jue- 

ga un papel compensador de Mi y M3. • 

V1; V2; V3; Juegan el papel de va-

riables complejas que pueden compensar 

los movimientos de M1.; M2; M3 y en oca 
siones ampliarlos. 

No es el objetivo de este trabajo 
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analizar con detalle la esfera de la 

circulación dineraria y financieray por 

ellos  baste con los señalamientos ante-

riores para tener presente su relación 

compleja y mdltiplemente determinada 

con la esfera de la circulación mercan-

til y la de la producción; 

Con respecto a los precios, es decir)  

al valor del dinero en el marco de un 

patrón de precios dado, digamos por el 

momento que constituyen un mecanismo, 

del funcionamiento de la ley del valor 

y su nivel absoluto responde a la inte 

ración de ésta con la esfera de la cir 

culación dineraria y financiera y la 

de la producci6n. 

En términos de lógica formal al sis 

tema original se le agregan dos ecua-

ciones y cuatro variables (X; 11'; M; V;) 

de estas las dos últimas constituyen 

la correa de transmisión entre el pro-

ducto real y el producto monetario sin 

que se pueda establecer a priori ningu 

na relación de causalidad lineal simple 

en este proceso de transmisión, Para 

establecer algún tipo de relación en 

particular entre .1; X; Y; Xr; es nece-

sario especificar el tipo de movimien-

tos que se dan en Ml, V. 

Concluyamos este apartado señalando 

que el análisis de la producción, la 
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reproducción y la acumulación capita-

listas, es indisociable, por una parte, 

de la esfera de la circulación dinera-

ria y financiera, así como de la mer-

cantil; y, por otra, es indisociable 

de la consideración de las relaciones 

con la economía mundial, el Estado y 

las clases sociales, así como del estu 

dio de la integración de estos elemen-

tos, vale decir, sú modalidad de regu-

lación. Ahora bien, con fines exposi-

tivos conviene separar estas esferas 

para ir precisañdo los conceptos y re-

laciones básicos que en su integración 

nos permitan alcanzar los objetivos 
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2.1. Un Esquema Multisectorial de Acu-
mulación. Condiciones de Equili-
brio y Desproporcionalidades Es-
tructurales. Producto Excedente 
Acumulable. 

"La reversión de una parte del valor 

del producto a capital y la incorpora-

ción de otra parte al consumo indivi-

dual de la clase capitalista y de la 

clase obrera constituyen un movimiento 

que se efectúa dentro del mismo valor 

del producto en que se traduce el capi 

tal global; y este movimiento no es so 

lamente reposición de valor, sino 

también reposición de materia por cuya 

razón se haya condicionada tanto por 

ia relación mutua entre tas partes i 

tegrantes del valor del producto so-

cial como por su valor de uso, por su 

forma material." 

. Marx "El Capital". 

Imaginemos una economía capitalis-

ta desarrollada, dividida en cuatro 

sectores productivos: 

Sector I, productor de medios de 

producción. 

Sector II, productor de bienes sa-

lario. 

Sector III, productor de bienes de 

consumo capitalista o 

suntuarios. 
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* Aún en una "isla" como 
ésta, las relaciones 
económicas son entre • 
seres humanos y entre 
clases, no entre cosas, 
ni entre seres humanos 
y cosas. Al contrario 
dedo que sucede. con 
Robinson Crusoe. El 
sector externo y el Es 
tado los integraremos 
al análisis más adelan 
te. 

y, Sector IV, productor de servicios 

improductivos que también 

consumen los capitalis-

tas. 

Iniciaremos nuestro análisis, consi 

derando los flujos de valores de uso 

que se intercambian por sus valores en 

términos de unidades de trabajo social, 

para analizar las condiciones de repro 

ducción física del modelo, una primera 

aproximación a la determinación de los 

salarios reales, así como a las condi-

ciones de acumulación y generaci6n de 

producto excedente acumulable. 

Pensemos en está economía como una 

"isla" sin comercio exterior y sin Es-

tado*, donde podemos suponer que los 

capitalistas del sector I, productor 

de medios de producción, se dedican a 

la fabricaci6n de barcos y están comple 

ta y verticalmente integrados. 

Los productores capitalistas del 

sector II, bienes salario, adquieren 

barcos del sector I, los adaptan y se 

dedican a la pesca de sardina, que es 

el único y exclusivo bien que consu-

men los trabajadores. 

El sector III, dedicado a satisfa-

cer las exigencias de consumo de los 

capitalistas, también compra barcos 

del sector I, hace los arreglos nece- 
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sarios y los destina exclusivamente a 

la pesca de langosta y de esturión pa 

ra obtener caviar. 

Por último, los capitalistas del 

sector IV, servicios improductivos, 

usan barcos que compran al sector I, 

previamente acondicionados, para pa-

sear a todos los capitalistas de la 

isla. 

Al iniciarse el ciclo productivo, 

los capitalistas tienen en existencia 

un determinado número de embarcaciones 

y una determinada cantidad de latas de 

sardina que constituyen su fondo de sa 

lacios para el período. Los pescado- 

-- 	pezeen nada, per le eual- czt4n 

libremente obligados a contratarse con 

los capitalistas, a cambio de un sala-

rio expresado en sardinas determinado 

por la tradición y suficiente para la 

reproducci6n del pescador y su familia. 

La cantidad de trabajadores por 

embarcaci6n está técnicamente determi-

nada y se expresa en términos de la ra 

zón de los valores embarcación y fuer-

za de trabajo consumidos en el período. 

Los pescadores están obligados con-

tractualmente a entregar una determina 

da cantidad del producto al final del 

período, suficiente para reponer el va 
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1. Matriz de Flujos de Producción.  

VALOR 	D 	E 	L 	PRODUCTO 
( 	t.s.m.) 

Producto de 	Valor 
(Valores 	de 	Uso) 

Fondo 	Reproducción 
Simple Producto 	Excedente 

X 

! II III IV 
Dreprecia- 
ción 	C. 

Fondo 	Sa- 
larios 	V. 

Cohsumo 
Improduc- 
tivo 

Fondo Acumula- 
ción 	' 

C V 

cl cll clIl cIV C - - P
e

I - xl 

II vl v11 vlIl vIV - V - - P
e
II x11 

III - - - - - - cbi - - x111 

IV - - - - - 
c
si - - xlV 

Capital 
Invertido 
c+v=K 

kl kll kilt kIV K = C + V C.
i 

P
ea 	

= 	pl+pll X 

P pi pll p111 O 
. 	 4 

Producto 
de 	Valor 
v+p 

yl yll yiii ylV Y 
Y = V + P 

 
...  

P Valor 	del 
Producto 
c+v+p 

xl x11 x111 xlV X 
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lor desgastado de las embarcaciones, 

el valor de la sardina consumida como 

fondo de salarios, asf como para remu 

nerar el sacrificio que significa no 

consumir su sardina a los capitalis-

tas, el esfuerzo realizado en la orga-

nización de la pesca, el riesgo que 

corre al arriesgar "su capital", y 

otros factores relativos a su capaci-

dad empresarial. 

La medida de esta relación contrae 

tual, que se negocia al inicio de ca-

da ciclo, está dada por la relación 

en valor, en horas de'trabajo social, 

entre el producto excedente y el fon-

do de salarios. 

El -valor del producto total en que 

se expresa la jornada social de traba 

jo, queda determinado entonces por 

las expresiones:' 

7  caP.2 • = ( k + 1 + 

o bien por 

X= 	10.cap.2 

Estas relaciones son válidas para 

todos los sectores productivos, dado 

nuestro supuesto de que se intercambian 

por sus valores. 
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Al finalizar el ciclo los capitalis 

tas recuperan los valores correspon-

dientes a su inversión inicial más un 

producto excedente, materializados en 

barcos, sardinas, langosta y caviar y 

"capacidad de pasear", que habrán de 

intercambiar entre sí, para reponer sus 

bienes• de producción desgastados, recons 

titufr los respectivos fondos de sala-

rios y para ampliar la producción o pa 

ra incrementar su consumo de langosta, 

caviar y paseos, con el humanitario 

propósito de incrementar el número de 

trabajadores empleados en los sectores 

III y IV. 

Podemos representar esta economía, 

nn -tgn-imaginaria 

triz de flujos de valores de uso agre-

gados en valor (tiempo de trabajo So-

cial medio, t.s.m.) 

Las entradas verticales de la matriz, 

columnas, representan los flujos de pro 

ducci6n de los distintos sectores, así 

como las relaciones insumo-producto en 

tre ellos. 

Los renglones indican el destino de.  

la producción de cada sector, tanto pa-

ra reproducción simple o ampliada como 

para consumo improductivo. Hay que 

destacar que estamos considerando el 

destino en tanto oferta de valores de 

uso determinados. El excedente total P, 
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tiene una composición determinada no 

modificable arbitrariamente. 

Las mayúsculas de la sexta columna 

representan respectivamente, el capi-

tal total invertido K=C+V, compuesto 

por capital constante y variable, el 

producto excedente total o plusvalía 

total P, el producto de valor o ingreso 

neto Y, y el valor del producto total 

X. Las letras minúsculas representan 

los mismos conceptos pero a nivel sec-

torial. La plusvalía total se puede 

destinar a consumo improductivo, Ci, o 

acumulación productiva, que en nuestra 

matriz se representa como Pea, produc-

to excedente acumulable y está consti-

tuido por los productos excedentes del 

sector I y II, que se materializa como 

conjunto de embarcaciones y sardinas 

utilizables para ampliar la producción. 

A continuación procederemos a anali 

zar las condiciones de la reproducci6n 

simple'y ampliada en equilibrio, una 

primera aproximaci6n a la distribuci6n 

del ingreso y la determinación de los 

salarios reales, así como a las posibi 

lidades de acumulación y generación 

del excedente acumulable 1 e iniciaremos 

la caracterización de las relaciones 
patrón de reproducción-distribución del 

ingreso-generación de Pea- continuidad 

y crisis de un determinado PA. 
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En el cuadro siguiente están repre 

sentadas de manera esquemática las 

condiciones de equilibrio en la repro-

ducción, por el lado de la oferta con 

sideramos el valor del producto secto 

riell y, por el lado de la demanda el 

destino posible del mismo en tanto va-

lor de uso, por una parte, y por otra 

en tanto satisfacción de una demanda 

de gasto, o en valor de cambio. 
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2. Condiciones de Equilibrio en la Reproducción.  

SECTOR 1 

SECTOR II 

SECTOR III Y IV 

cl 	+ 	vl 	+ 	pl 
p i 4E- P e 1 

' 	cl 	+ 	cl I 	+ 	cl II 	+ 	cIV 
5c 	pl 	+5c 	pf! 	+ 5c 	p111 = C + Pel 

cl I 	+ 	vil 	+ 	pl I 
pll 	.p 

e
II 

= 
vi 	+ 	v11 	+ 	vlIl 	+ 	v IV 
lv 	p I 	+11v 	pll 	+ 5v 	plIl 

= V + Pe I I 

ciii 	+ 	vlIl 	+piii 

+ c IV + v IV 
...tpl 	+ 	..c pl I 	+ cIP-t pi I I 	= 	Ci 

1 

C + V = K 

K+ P= X=C+V+Ci 
1.-~.-ar 

1 

Pe I+Pel I 	= 	Pea 

+Pea = 

11C-C 	= 	Y 

Depreciación 	y 
Reposición 	Fon 
do 	Salarios. 

NOTA: En tanto demanda el excedente en manos del 
capital ista se puede dividir en dfimanda de 
consumo improductivo4d-P; o en acumulación 
OcP Y vP, donde etc = Acumulacióri capital 
constante Y Qv = Acumulación capital va-
riable. 
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En términos generales, lo que las 

ecuaciones del cuadro 2. expresan es 

que la producción del sector I, bie-

nes de producción, debe ser suficiente 

para cubrir las necesidades de reposi-

ción del capital constante consumido 

en el período, así como los requeri-

mientos de acumulación física, nuevos 

barcos, decididos por los capitalis-

tas. Con respecto al sector II, el ra 

zonamiento es similar, su producción 

debe de bastar para reponer el fondo 

de salarios consumido en el ciclo an-

terior, así como para cubrir los reque 

rimientos adicionales asociados al in-

cremento de la inversión física decidi 

da. Los sectores III y IV, están en 

eouilibrio_cuando_su éroducci6n es 

igual a la magnitud del consumo produc 

tivo de los capitalistas. Aquí surge 

un primer préblema, muy revelador del 

carácter de relación social del capital 

por cierto, el sector IV productor de 

paseos para capitalistas es improducti 

vo. Es decir, no produce ningún exce-

dente de valor acumulable o intercambia 

ble por otros valores, más allá de los 

valores consumidos en la prestación 

del servicio. O sea que, el valor so 

cial de un paseo será igual al valor 

del capital constante consumido, die-

sel, desgaste, etc., más el capital va 

riable en sardinas requerido. En esta 

economía de intercambios físicos, o de 

intercambios por su valor estricto, 
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ningún capitalista "racional", le da-

rla a los capitalistas del sector IV, 

sardinas o langostas, por un valor ma 

yor al del valor social de un paseo, 

es decir, cIV+vIV; lo "racional" en es 

ta economía, sería que cada capitalis-

ta tuviera su yate particular. O bien, 

podemos suponer que los paseos, la in-

dustria de paseos, está en manos de una 

cooperativa de pescadores retirados, 

que en el intercambio solo logran recu 

perar el valor consumido de sus embar-

caciones y su fondo de consumo en sar-

dinas y que no tienen posibilidades de 
acumulación. 

La pbsibilidad de acumulación en es 

te tipo de sectores sólo puede darse a 

través de la apropiación de excedentes 

generados en otros sectores,. si produc 

tivos, mediante el mecanismo de los 

precios y la igualación de las tasas 

de ganancia. En nuestro esquema estas 

vías llevarían, o resultarían, en una 

especie de acumulación primitiva en el 

sector IV. 

En virtud de que en esta sección 

aún no analizaremos los problemas deri 

vados de los precios y relativos, su-
pondremos que el sector IV, pertenece 

a los capitalistas del sector III, y 

éstos contabilizan conjuntamente el ca 

pital invertido en ambos sectores así 



Ejemplifiquemos con tin esquema que 

tome en cuenta a los dos sectores prin 

cipales medios de producción y de con-

sumo: 

Sea 	porción de la 

mulada. 

plusvalía acu 

xI=cI+vI+pI=cI+cII+ 	( pI + pIl ) 

xII=cII+viI+pII=vI+vII+ 	-A)(pI+pII) 
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como el excedente p1I3.. Las decisio-

nes de acumulación de pIII entre sec-

tores, dependerán de la distribución 

de la demanda de los capitalistas. 

Estas condiciones de equilibrio de 

la reproducción se suponen mutuamente 

ya que una desproporcionalidad en un 

sector supone, dada la jornada social 

de trabajo, cuando menos una despropor 

cionalidad en otro. 

si 

Id< ci + cII 	';1\ ( pI + pII ) 

necesariamente 

vI + vII + ( 1 - ›)(pI + pII) 

De esta relación las corrientes rea 

lizacionistas derivan su explicación de 

las crisis como producto de la sobrepro 
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5./Cap.XX Vol.II"El Capital" 
"Es una pura perogru-

llada decir que las cri-
sis surgen de la falta de 
consumo solvente o de con 
sumidores capaces de pa-
gar. El sistema capitalis 
ta no conoce ninguna cla7  
se de consumo que no sea 
solvente, si se exceptúan 
los pobres de misericor-
dia y los "granujas". El 
hecho de que las mercan-
cías queden invendibles 
quiere decir sencillamen-
te que no se encuentran 
compradores o, lo que tan 
to vale consumidores 
-yentes para ellas (lo mis 
mo si las mercancías se 

ducción de mercancías de consumo. Así, 

sea 

cI + vI + pI = Inversión Bruta 

y 

cI + cII +c7'-(pI+pII)= Ahorro Bruto 

La condición de equilibrio supone 

A = I 

si 

IZA .  

entonces la demanda de bienes de consu 

mo será menor que la oferta de los mis 

mos, en otras palabras, existirá una so 

breproducción de mercancías. El proble 

ma que tiene esta explicación, es que 

no explica por qué puede caer la inver-

sión o mejor dicho por qué ' la plusvalía 

no se consurne o " 	4 4'..1" .t.e. 	MUChr, 

menos explica la relación entre el pro 

ducto excedentel la tasa de ganancia .y 

las decisiones de inversi6n, explicando 

toda esta cuestión en base alas varia 

ciones de la "demanda efectiva." 5./ 

considerando los movimientos de ésta 

desconectados de los movimientos de la 

acumulación y explicándolos de manera 

lineal. Estas observaciones son igual 

mente válidas para el esquema de cua-

tro sectores que analizamos; asíjen el 

cuadro 2I  la condición de equilibrio 

del sector I es análoga a A = I; su no 

cumplimiento implica desequilibrios en 

en sector II, o en el III y IV o bien 

en ambos. En cualquiera de los casos 

si A 7 I habrá una sobreproducción de 
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destinan en última instan 
cia al consumo productivo 
que si se destinan al con 
sumo individual). Y si se 
pretende dar a esta pero-
grullada Una apariencia 
de razonamiento profundo, 
diciendo que la clase 
obrera percibe una parte 
demasiado pequeña de su 
propio producto y que es-
te mal puede remediarse 
concediéndole una parte 
mayor, es decir, haciendo 
que aumenten sus salarios, 
cabe observar que las cri 
sis van precedidas siempre, 
precisamente, de un perío-
do de subida general de 
los salarios, en que la 
clase obrera obtiene real 
mente una mayor participa 
ción en la parte del pro-
ducto anual destinada al 
consumo.-  En rigor, según 
los caballeros del santo 
y "sencillo" sentido co-
mún, estos períodos pare 
ce que debieran, por el—
contrariolalejar la crisis. 
Esto quiere decir, pues, 
que la prodticci6n capita 
lista implica condicionéS 
independientes de la bue-
na o mala voluntad de los 
hombres, que sólo dejan 
un márgen momentáneo a 
aquella prosperidad rela-
tiva de la clase obrera, 
que es siempre, además, un 
pájaro agorero de la cri-
sis." C. Marx,"El Capital" 
T. II p. 366 Ed. F.C.E.  

mercancías en alguno de los sectores 

que se transmitirá al resto de la eco 

nomía, suponiendo que el consumo de 

los capitalistas se mantiene constanté. 

Procedamos a realizar un análisis 

más detenido de las condiciones de 

equilibrio en la' reproducción, amplia-

da y simple, en cada sector. 

Es lógico suponer que la reposición 

del capital. constante desgastado se rea 

lice al iniciarse el ciclo productivo, 

al igual que la reconstitución del fon 

do de salarios de los distintos secto-

res. 

Al inicio del ciclo, el sector I 

tiene, en existencia, un valor suficien 

te (en términos de valor usa y valor 

de cambio) para reponer el capital 

constante consumido en el mismo sector 

y en el repto de los sectores produc-

tivos, así como para satisfacer la de 

manda de medios de producción adicio-

nales del resto de la economía, y de,  

si mismo. 

En estas condiciones, la condición 

de equilibrios en la reproducción es: 

c = cI+vI+pI = xI .'1  C+ (s cp 	= Ib 
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donde 

Ch cp' = (1) cpI+ 	pII+ 	JIU = de- 

manda de inversión adicional en c. 

constante. 

Ib = inversión fija bruta. 

c = coeficiente de equilibrio en 

la reproducción. física. 

Con respecto al sector II, la condi 

ción de equilibrio de reproducci6n de 

la fuerza de trabajo es: 

cII+vII+pII = xII = 
V+ Ivp' 	V' 

I dnnde_ 

11$ V13 =
vpI+ 	vpII+ 	pIII = de- 

mandade inversión adicional en c. va-

riable. 

= fondo de salarios incrementa-

do. 

v - 1 

= coeficiente de equilibrio de 

reproducción de la fuerza de 

trabajo. 

El fondo de salarios V, se puedb ex 

presar en términos de salario real 

por trabajador multiplicado por el nti 

mero de trabajadores. 
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V = wN 

V' = w( N + A N ) 

Así, la ecuación de equilibrio de 

reproducción de la fuerza de trabajo 

se puede escribir como: 

xi  —1Tv w(N+Ls N) 

de donde 

 

 

xII = wrIv v 

 

N+P N 

formulación que nos indica la estre-

cha relaci6n entre la, producción de 

bienes salario y pi salario  r4.0l.  n. 

la expresi6n anterior se deriva que si 

la ocupación crece más rápido que la 

producción del sector II, los salarios 

reales tenderán a disminuir. Utilizan 

do el coeficiente de reproducci6n de 

la fuerza de trabajo, Trv,  tenemos que: 

,ry 	= 1 	w 	constante 

	

ll'v 4: 1 	w 	decreciente 

	

rilrv 7  1 	w 	creciente. 

Ahora bien, si el empleo crece más 

rápido que el valor de la producci6n 

de bienes salario iNdecreciente- los 

salarios reales se mantendrían constan-

tes si y sólo si crece la productividad 
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del trabajo en el sector II, lo cual 

con p constante y con W = W = salario 
:17 

monetario constante significaría meno-

res precios de los bienes que componen 

el salario obrero y por ende un creci-

miente de salario real, w. Que los in 

crementos de la productividad se tra-

duzcan en mayores salarios reales no 

es, por supuesto, una cuestión teórica.. 

Históricamente, en la mayoría dedos 

casos, los aumentos en la productivi-

dad en los sectores productores de bie 

nes salario no se han traducido en ma-

yores'salarios más que en parte; el 

grueso de estos beneficios se han trans 

ferido a los capitalistas a través de 

la producci6n de plusvalía relativa. 

Mecanismo, éste, que ha sido la prin-

cipal fuerza contrarrestante de la ten 

dencia a la superacumulación. 

Hay que señalar, sin embargo, que me-

nores salarios-  implican una menor de-

manda global, qué de mantenerse,reque-

rirla un constante incremento del consu 

capitalista o de su inversión, para que 

la masa creciente de plusvalía apropia 

da por los capitalistas tuviera posibi 

lidades efectivas de realización. 

Para el caso de los sectores III y 

IV, la condición de equilibrio de re-

producción es particularmente sencilla. 
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Asi tenemos: 

cIII+vIII+plII+cIV+vIV  _ xIII+xIV  _ 1  .11w p  

P 

La reproducción simple hay que con 

siderarla como un caso especial de la 

reproducción ampliada; en este casoi el 

valor del producto total permanece 

constante y los capitalistas se limi-

tan a reponer el capital total consu-

mido en cada sector y destinan el exce 

dente Integro al consumo improductivo. 

Las condiciones de equilibrio de re 

producción simple para nuestro modelo 

de cuatro sectores, son: 

Sector I; 	xI= cI+vI+pI 

donde 

cI=c ; vI=cII; pI=cIII+c I1' 

Sector II; 	xII = 

donde 

cII=vI; vII=vII; pII=vIII+vIV. 

Sector III y IV; 

xIV=cIV+vIV 

donde 

cIII+cIV=pI; vIII+vIV=pII; 

pIII=pIII. 

La complejidad de las condiciones 

de equilibrio de reproducción señala- 
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das de entrada, es un indicio de las 

fluctuaciones y de la inestabilidad a 

que está sujeto el capitalismo. 

El carácter de estas condiciones 

de equilibrio es muy diferente al de 

las condiciones de equilibrio de la 

teoría neoclásica et. al., no reflejan, 

de cumplirse un estado de plena satis 

facción de los agentes económicos que 

los induce a la inmovilidad. Repre-

sentan tan sólo, que las proporciones 

inter-sectoriales necesarias para una 

reproducción fluida se cumplen y que 

no hay desproporcionalidades significa 

tivas que la amenazan. 

En .una economía 

mecanismos que permiten qUe estas pro 

porciónalidades se cumplan, caen den-

tro de lo que llamamos la-autoregula-

ción del capital,' es decir, movimien- 

tos de precios que afectan a las tasas 

de ganancia sectoriales que originan 

flujos de capitales inter-sectoriales 

que, al incrementar o decrementar la 

producción de un sector, permiten sa-

tisfacer, a través de fluctuaciones • 

continuas, las condiciones de propor-

cionalidad o equilibrio con un cierto 

grado de permanencia. Decimos que a 

través de fluctuaciones continuas, ya 

que a partir de una situación inicial 

de desproporcionalidad en reproducción 
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ampliada, la regla general es que los 

movimientos intersectoriales de capi-

tal guiados tan solo por el afán de 

ganancia, generen nuevas desproporcio 

nalidades de manera tal que el equili.  

brio es un punto de paso cambiante que 

nunca es efectivamente alcanzado, de-

bido a que el movimiento que permitiría 

alcanzarlo cambia las condiciones que 

lo posibilitaría. 

Las condiciones de equilibrio de re 

producción analizadas, son entonces si 

tuaciones ideales que nos sirven para 

analizar la realidad que es su perpe- 

tua negación. 

Por otra parte, la mutua dependen-

cia que existe entre estas condiciones 

hace que las desproporcionalidades que 

surjan entre decisiones de acumulación 

y producción de medios de producción 

se extiendan a toda la economía, ya es 

timulando el nivel de ocupaci6n y pro-

ducci6n3  ya desestimulándolo. 

A reserva de desarrollarla más ade 

lante, es necesario señalar que la re 

lación esencial que está detrás de es 

tas desproporcionalidades es la que 

existe entre la capacidad de una eco-

nomía de generar un producto excedente 

suficiente para la valorización del ca 

pital existente. Prescindiendo de cir 
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cunstancias aleatorias, lo que en úl 

tima instancia determina la continui 

dad de la acumulación de capital es 

la valorización del mismo. 

La continuidad de la acumulación 

supone también que la plusvalía, el 

tiempo de trabajo excedente, se mate 

rialice en valores de uso concretos. 

Así, denominamds producto excedente 

acumulable, Pea; a aquella parte del 

producto excedente total, 	que por 

su valor de uso específico puede ser 

destinada a ampliar la producción. 

Ya sea como un excedente de medios de 

producci6n susceptible de ser destina 

do a incrementar el stock de capital, 
rtmr, 1,n  p.xrs>el&nts:. 	hienec cgl.gri 

utilizable para incrementar el fondo 

de salarios. 

El producto total del sector I, xI, 

se destina, por una parte, a reponer 

el capital constante en el periodo C 

y por otra, si hay un excedente de va 

lores de uso se podrán destinar a la.  

acumulación. Así, el producto exce-

dente acumulable del sector I, PeI, es 

una función del producto total del 

sector I, y de las necesidades de re 

posición de capital constante de la 

economía, C, determinadas como ya vi-

mos. 
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De esta formulación se deriva que 

si las necesidades de depreciación, 

física y moral, de una economía cre-

cen más rápidamente que la producción 

de medios de producción, el producto 

excedente acumulable del sector ten-

drá un crecimiento menor que el del 

sector, pudiendo estancarse e incluso 

decrecer. 

Es necesario apuntar que en la eco 

nomia capitalista se puede dar fácil-

mente el caso de que la inversión fi-

ja neta, se realice a costa de las ne 

cesidades de reposición, resultando 

en un envejecimiento relativo del capi 

tal fijo en determinados sectores a 

fin de favorecer la acumulación en 

otros. 

En una economía abierta lo anterior 

se.logra a través de medidas proteccio 

nistas que aislan parcialmente a las 

ramas más ineficientes de la acción'de 

la concurrencia, de la ley reguladora 

del tiempo de trabajo socialmente nece 

sario. Esta acción en el corto plazo --

puede liberar trabajo o bien para acu-

mular aceleradamente en otros sectores 

o bien para sostener niveles de consu 

mo y apropiación de excedente por par 

te de los capitalistas por encima de 

lo que la concurrencia permitiría. A 

largo plazo, dificulta la reposición 
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del capital fijo y además limita el 

crecimiento de la productividad social 

del trabajo. 

Con respecto a la generación de 

producto excedente acumulable en el 

sector productor de bienes salario, 

éste dependerá del volúmen del fondo 

de salarios V, que debe de ser repues-

to. 

El producto excedente acumulable 

total Pea, es decir, la parte del exce 

dente social que se puede convertir en 

.capital invertible en tanto valor de 

uso concreto, será igual a la suma del 

Pel y del PeII, y entre ambos consti-
tuyen:  por_su valor de uso y en una 

economía cerrada, el capital suscepti 

ble de agregarse al capital invertible 

social, no a la existencia o al stock 

de capital físico total. 

Es importante señalar que no es ne 

cesario que estos valores de uso con-

cretos se materialicen en mercancías. 

Basta con que se cuente con la capaci 

dad productiva suficiente para produ-

cirlos. 

96 
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2.2. Precios y Tasa de Ganancia. Sec-
tor Externo y Estado. 

* Para citar tan solo algu 
nos de los trabajos de 
publicación reciente en 
México ver: 
-Críticas de la Economía 
Política # 6 "La Ley del 
Valor" Ed. El Caballito 
En. Mar. 1978 en especial 
los trabajos de Juan Cas-
tagnts y de Pierre Soland. 
-en Investigación Económi 
ca. FE-UNAN # 144 y # 146 
los trabajos de Anwar 
Shaikh y cie A. Vallo res 
pectivamente. También 
el libro "Valor y Precio" 
Historia de un debate dé 
Giles Dostaler, Ed. Terra 
Nova. Un trabajo especial 
mente interesante ya que 
pretende demostrar la 
compatibilidad del análi 
sis marxista del valor 
trabajo con la teoría de 
la utilidad marginal en 
tanto qué "el valor de un 
producto se determina por 
su contenido de trabajo, 
siempre que tenga un va-
lor de uso", es el de 
Leif Johansen "La Teoría 
del Valor Trabajo y las 
Utilidades Marginales" 
en Lecturas del FCE # 21 
pag. 279 México 1977. 

De entrada cabe una aclaración y 

también una justificación, es sabido 

por todos que los puntos del enunciado 

de este apartado están en el centro de 

un buen número de polémicas y en el ca 

so del primer punto en el centro de un 

debate ya centenario, la "transforma-

ción de los valores de precios"*. No 

es mi intención retomar estos debates 

ni siquiera participar en ellos. El 

objetivo de este apartado es doble, 

por una parte, la recuperación del ar-

gumento clásico en torno a la determi-

nación macroeconómica de la plusvalía 

o producto excedente, en función de la 

jornada social de trabajo,  así como el 

de la determinación de lá tasa de ga-

nancia, también a este nivel, como la 

relación plusvalía capital. Por otra 

parte,se pretende ubicar de manera bre 

ve ,y esquemática la cuestión de los 

precios (misma sobre'la que volveremos 

en el capítulo 3.) el sector externo, 

y el Estado en relación con el exceden 

te y su distribución, completando así 

los elementos expuestos en el apartado 

anterior. 

A partir de la matriz 1. de flujos 

de producción derivamos el siguiente 

esquema: 



C+V+P=X=K+G... 11.11,.=X= álK.+g 	19 
- 	hal 

	 20 
K=C+V 

á g1= pi im4.1  

Precios 
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cI + vI + 

Cii 	vi' + 

cIII + 	vIII + 

cIV + vIV + 

pI = 

pII = 

pIII = 

precios de 

?.sigualdad en 

y ganancia 

siguiente con 

V 	X 

donde están 

expresados los valores en términos de 

la magnitud unitaria de valor del sig 

no monetario. 

A nivel social retomando el planteo 

clásico como correcto tenemos que: 

•'110= 1 	22. -IV 

sa el planteo 

de las ganan-

;valía, ambas 

tte. A las expre 

icientes de va-

1rnn pv; pvii; 

amente. 

7' IV)  
¡IV 

Es decir que la suma:de los valores 

es igual a la suma de los precios y 

que la suma de las ganancias es igual 

al total de la plusvalía. 

*Esta formulación tiene el 
supuesto implícito de que 
el capital invertido es 
igual al capital total. 
En otros términos se supo 
ne que la tasa de ganan-
cia sobre los costos (C+V) 
es igual que la tasa de 
ganancia sobre el capital 
total (Kt+Vi). En el capt 
tulo 3. consideraremos ex 

La formación de los precios supone 

la desigualdad entre valores y precios 

a nivel de ramas y la tendencia a la 

igualdad de las tasas de ganancia, 
g '•* 

 

K1( 1 + g'1  ) 
Km( 1 	g'II ) 

KIII( 1 	g'III)  
KIV( 1 	g'IV ) 

K ( 1 + g' ) 	X = C+V+P...21. 

	23. 

[II 

IV 

reflejan tanto 

recios de los 
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plícitamente estas diferen 
cias al introducir la relj 
ción capital-producto. 

La formación de los precios de 

producción supone una desigualdad en 

tre plusvalía producida y ganancia 

apropiada, sujeta a la siguiente con 

dición: 

rkW(I(1+g) 	rkII1kII(1+g'II) 	 1 

`1( 'cI+vI+pI + K 'cII+vII+pII 	K 'cIII+vIII+PIII 	K 	+ vIV 
	22 

Esta condición expresa el planteo 

inicial de que la suma de las ganan-

cias es igual a la plusvalía, ambas 

expresadas monetariamente. A las expre 

siones: 

kI (1+g'I) 	kII (1+g'II) 	kIII (1+g'III) 	kIV (1+g'IV)  

cI+vI+pI 	' cII+vII+pII ' cIII+vIII+pIII ' 	cIV + vIV 

Las llamaremos coeficientes de va- 

lor precio denotándolas con Inr,-; PVT • „I' 

pv
III' "IV; respectivamente. 

kI ( 1 + g'I, ) 	= pvI 
cI + vI + pI 

kII ( 1 + g'II ) 	= pvII 
cII + vil + pII 

	23. 

kIII ( 1 + g'III)  — pvIII 

cIII + vIII + pIII 

kIV ( 1+ g'IV ) 	= pvIV 
cIV + vIV 

Estos índices que reflejan tanto 

la formación de los precios de los 

99 
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productos finales como de los bienes 

de capital y de los productos interme 

dios, resultan de un movimiento comple 

jo de capitales que expresa por una 

parte la tendencia a la formación de 

una cuota media de ganancia y por otra 

los movimientos de capital tendientes 

a satisfacer las condiciones de equi-

librio en la reproducción. El monto 

de los capitales invertidos en cada 

sector también es afectado por la for 

mación dé los precios. Sin embargo,a 

nivel social la jornada total de tra-

bajo y su distribución no tiene por 

que verse afectada. El contenido cua 

litativo de la teoría del valor traba 

jo en su dimensión macroeconómica, és 

tá referido al hecho de que la capaci 

dad de trabajo social disponible, ma-

terializado en valores de uso y en 

tanto magnitud de valor, es limitada, 

y en un momento determinado está dada 

por la cantidad y la calidad del tra-

bajo ocupado. 

La redistribución del trabajo so-

cial que la formaci6n de los precios 

supone no afecta la magnitud de éste, 

aún cuando sí puede afectar su distri 

bución entre tiempo de trabajo exce-

dente a través de movimientos de pre-

cios que afectan a los salarios reales 

y nominales de manera distinta, así 

como a las ganancias y a las asignacio 

nes de reposición física. 
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Ahora bien, determinados los sala-

rios reales, así como los requerimien 

tos de reposición en términos reales, 

las ganancias, sea cual fuere su ex-

presión monetaria, serán ganancias 

reales. 

Estos cambios se expresan en la ma 

triz 2., flujos de valor monetario de 

la producción. 

Las magnitudes representadas en es 

te cuadro, son magnitudes de valor 

"normalizadas", es decir, transforma-

das a precios* tanto por lo que respec 

ta a los productos finales como a los 

intermedios. En un primer momento con 

sideraremos que las condiciones de pro 

pOrcionalidad de la reproducci6n se 

.han cumplido y que la nivelación de 

las cuotas de ganancia sectoriales se 

ha realizado sin dificultades. 

En esta situación los precios, de 

los bienes y servicios, corresponden 

aproximadamente a los precios de pro-

ducci6n. La existencia de una econo-

mía abierta permite que las condicio-

nes de proporcionalidad en la repro-

ducción se satisfagan vía comercio ex 

terior, así como que en una parte del 

excedente se destine a consumir pro-

ducci6n importada. Estas compras se 

tienen que cubrir con ventas al exte 

rior, con crédito externo o bien con 

*Con el fin de no compli-
car excesivamente la no-
tación formal utilizada a 
partir de este momento, a 
menos que se señale lo 
nosni-lr.n.c4n. lnc mnnni+11Anc 

c, v, p, de los distintos 
sectores expresan valores 
transformados a precios 
de producción de manera 
tal que las relaciones ma 
croeconómicas básicas 
apuntadas se cumplan. 
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parte del excedente social. 

La formación de la cuota media de 

ganancia lleva implícita, como vimos, 

una transferencia de valor de los sec 

tores productivos I, II y III a los 

improductivos IV, lo cual se refleja 

en el renglón G de la matriz. 

Con respecto al sector externo, és 

te queda reflejado esquemáticamente, 

en la columna E, exportaciones y en 

el renglón M, importaciones. Esta 

disposición indica en primer término, 

la participación de las importaciones 

en el proceso productivo y en la satis 

facción de las condiciones de Propor 

cionalidad de la reproducción tanto 

simple como ampliada. En segundo tér 

mino, el cuadro E-M, expresa que de 

no cubrirse las importaciones, con ex 

portaciones, el déficit es a cargo de 

las posibilidades de acumulación 

ampliada, si se mantiene el consumo 

improductivo de origen externo -lo con 

trario también es válido por supuesto-. 

En el caso de existir un superávit en 

E-M, podría ser traducido en una mayor 

capacidad de acumulación o mayores 

importaciones suntuarias. 

En ambos casos lo más frecuente es 

que el signo de (E-M) se salde a tra-

vés de movimientos de capital dinero. 
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Matriz de F1•ujos de Valor Monetario de la Producción.  

• VALOR D E L 	PRODUCTOX 

Producto de Valor 	Y 

Y + V = P 

Compras 

Ventas 
I II 

- 
III ill 

Fondo Reproducción 
Simple C + V = K 

Producto 
por destino 

Consumo 
ImproducJAmpliada 

Excedente 

[Acumulac. X 
C V Ex 

I cI cII cIII cIV 
C 

- 
 

e
x
I c

i
I 

iT xT 

II vI vII vIII vIV - v
V 

exII cIT 
i 

iII xIT 

III - - - - exII1 c.
i
III iIII xIII 

IV - - - - exIV c.IV iIV xIV 

M mI mII mIII mIV mC  mV M IZ:„ mi 

K kI kII kIII kIV K 	= 	C 	+ 	V (E - M) Ci  I X 

G gI gII gIII gIV G Ex  = Exportaciones 

= Importaciones Y yI yli yIII yIV Y
M 

X xI xII xIII xIV X 
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La consideración que hicimos acer 

ca del producto éxcedente acumulable, 

determinado por el excedente -en tér 

minos de valor uso- de los sectores I 

y II, - ahora pierde rigidez y se satis 

face a través del sector externo, ya 

sea exportando .o importando. Sin 

embargo, la distinción no es menos re 

levante ya que la existencia, o no, 

de un producto excedente acumulable 

(interno) tal como fué analizado, es 

esencial para determinar el carácter 

auto-sostenido o subordinado de un 

patrón de reproducción en particular, 

así como el impacto sobre la magnitud 

(E-M) de un determinado ritmo de acu- 

Hay que señalar que si bien a cor-

to y mediano plazo los intercambios 

externos pueden ser financiados con 

deuda a largo plazo sólo pueden ser 

cubiertos con transferencias de plus-

valla. Así también una deficiencia 

estructural en la generación de pro-

ducto excedente acumulable solo pue-

de ser compatible con un ritmo dado 

de acumulaCión si existe por otro la-

do una capacidad de,generaci6n de 

excedente exportable equivalente al 

déficit señalado, lo cual no elimina 

ni mucho menos el carácter subordina-

do de-un patrón de reproducción con 

estas características. 
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Lo anterior no se contradice con 

la importancia que los flujos finan-

cieros internacionales tienen en la 

actualidad la modalidad específica 

que estos asumen responden en gran 

parte a las características de la re 

producción en un país dado así como 

a la internacionalización de los apa-

ratos productivos nacionales, además 

por supuesto a la dinámica propia -no 

independiente- de la esfera de la cir 

culación monetaria y financiera. 

A continuación consideraremos á el 

Estado, por lo pronto, tan sólo como 

parte del esquema que estamos anali-

zando sin tocar de momento los aspec 

üláS-i-elévaliteS'dei aparato esta-

tal los referidos a las clases socia 

les y a su carácter esencialmente po 

lítico. 

Así analizaremos el estatuto teó-

rico del gasto deficitario estatal y 

su vinculación con el excedente y la 

acumulación. Partiremos de un caso 

simplificado, un Estado no productor 

de excedente cuyos ingresos se limi-

tan a los impuestos. En estas cir-

cunstancias es correcto considerar 

al EStado en el sector IV -servicios 

improductivos- de nuestro esquema. 

Para facilitar la exposición no con-

sideraremos más ocupantes que el 
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gobierno en este sector, poniendo en 

fasis en las peculiaridades del Esta 

do. 

El cuadro 3. de flujos monetarios 

con Estado, representa esquemáticamen 

te esta situación.los impuestos se de 

ducen del excedente global y se desti 

nan a financiar los gastos del Esta-

do. Desde el punto de vista de su 

destino, el gasto estatal en este ca-

so es equivalente a consumo improduc-

tivo. Aún cuando también puede ser 

conceptualizado como una "compra" -so 

pena de cárcel- de los servicios es-

tatales por el resto de la economía, 

en el esquema citado se refleja el 

primer caso ya que resalta el carácter 

de deducción sobre el ingreso sin con 

traprestaci6n directa que tienen los 

impuestos. 

Al analizar la diferencia entre 

gastos e ingresos del Estado en el es 

quema simplificado que consideramos, 

tenemos que un superávit implica el 

retiro de una masa de excedente, de 

la misma magnitud que el superávit, 

del circuito del capital, reduciendo 

la demanda global y, vía la caída de 

las ventas, reduciendo las ganancias 

globales proporcionalmente con los 

consabidos efectos depresivos sobre 

la inversión, la ocupación, etc. 
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xI, 	xII, 
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Productiva Estatal dE 
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3: Matriz de Flujos Monetarios con Estado, 

* KE-(KE-T) = T 



* Sea la relación trabajo/ca 
pital V 

	

	
1  C+V 

donde 	es la medida del 
esfuerzo productivo reali 
zado en términos de la u11 
lización de un determinad6 
stock de capitalAKt, y 

del empleo de un volúmen 
de trabajo V, en los sec-
tores productivos. 
Sea la tasa de plusvalía 

P P1 -_V  de donde V=
1,P....2. 

Sustituyendo en 1. 

= K' (cV   ) 
P'  	v 
multiplicando y dividien-
do el cociente del parén-
tesis por V, 

1  
1)k' 	3. P = P'(Xo +  

, 	1  
V =  P (Ko + 1 

= relación capital in-
vertido producto e.xce 
dente 

) 
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Un déficit del gasto gubernamental 

financiado con poder adquisitivo adi-

cional es esencialmente un adelanto a 

cuenta de plusvalía de futura crea-

ción, o bien en caso de no producirse 

este aumento en el producto excedente 

será simplemente una presión al alza 

sobre los precios o sobre el sector 

externo, ya sea reduciendo las expor-

taciones o incrementando las importa-

ciones. En el primer caso, el incre-

mento en la demanda, al incrementar 

las ventas, ejercerá un efecto positi 

vo sobre la rentabilidad y sobre la 

inversión en los sectores productivos, 

ésta a través de la relación capital 

invertido producto excedente,* tenderá 

a generar la plusvalía necesaria para 

cubrir el "adelanto" estatal a favor 

de los capitalistas. 

Decimos tenderá, porque no hay nin 

gún mecanismo que garantice que el 

efecto de un incremento de la demanda 

estatal estimule la inversión en los 

sectores productivos en la medida ne-

cesaria para producir el excedente 

adicional esperado. Parte del estímu 

lo a la inversión puede recaer sobre 

los sectores improductivos y el adelan 

to estatal sobre plusvalía de futura 

creación disiparse en precios o vía 

el incremento de éstos obtenerse a 

costa de los salarios. Recordemos el 

alegato de Keynes a favor de la reduc 
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Supone dada la tasa de plus 
valía y la c'nmpnqit-ié-In*organica 
de los inputs en los sec-
tores productivos. 

ción de los salarios reales vía pre-

cios precisamente a través del incre 

mento de la demanda efectiva con el 

gasto público. 

Dicho sea de pasolel famoso multi. 

plicador Keynesiano nos indica la re 

laci6n en la esfera de la circulación, 

entre inversión e incremento del va-

lor monetario de la producción (o sea 

Xr, y 411P). La distribución de 

la inversión entre sectores producti 

vos e improductivos (K--) así como la 

relación, y , la ecuación 

Xr = (I +" Kt 
19--- 

) N y la ecuación, 
N 

" Xr,  p = m-Tr, nos indican por qué y en 

medida variarán t.. v..X 

En el caso de que el gasto defici 

tario sea empleado para superar una 

depresión y se quieran evitar los 

efectos adversos 	sobre los pre-

cios y el sector externo, es necesario 

que el poder adquisitivo adicional en 

términos de valor corresponda con el 

incremento de la plusvalía que genere 

por encima de la masa producida antes 

de la crisis. Para alcanzar este úl-

timo nivel, sin que se altere la es-

tructura del sector externo y sin que 

se desvalorice el signo monetario, es 

necesaria la destrucción de poder ad-

quisitivo adicional creado, ya sea me 

diante el retiro del circulante exce- 

• 
que 
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sino; o a través del incremento de las 

tasas mínimas de la reserva legal; el 

incremento de la tasa de interés, etc;  

o, en caso de haberse financiado con 

deuda pública, a través del pago de 

la misma entre otras medidas posibles. 

Sin embargo, la regulación de la masa 

de poder adquisitivo en el capitalis-

mo moderno, donde la moneda está des-

ligada de un valor objetivo, es prác-

ticamente imposible dada la existen-

cia de medios de circulación, de pago,  

y otros activos financieros al margen 

del sistema oficial y bancario contro 

lable, tales como los relacionados 

con el crédito comercial que respon-

den a los movimientos de la acumula-

ción y todos aquellos que responden 

1-0.12A-vyt.4., 	dcl capital 441' 

ticio. 

De ahí que la regulación 'de las" 

crisis a través del manejo de la de-

manda global entraña, como veremos, 

riesgos nada despreciables de crear 

nuevos desequilibrios en la esfera 

de los precios y del sector externo. 

Desde luego la actividad estatal 

en los hechos vá más allá de lo que 

contiene nuestro análisis simplifica-

do, las empresas públicas, los servi-

cios de salud conectados con la repro 

ducción de la fuerza de trabajo o los 

servicios educativos que elevan la 
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capacitación de la misma, son tan so 

lo unas cuantas de las muchas- accio-

nes del Estado relacionadas directa-

mente con el proceso de acumulación 

y no solamente a través de la demanda 
global. 

Acciones como las señaladas deben 

de analizarse en términos del sector 

de su incidencia, así como en rela-

ción a su impacto sobre el valor del 

capital. invertido, la productividad 

y el equipamiento social. 

La modalidad de financiamiento de 

cada acción en particular es muy 

importante ya que por ejemplo, aque-

llas unidades estatales productivas 

cuyas mercancías entran en el proce-

so de acumulación como elementos del 

capital constante que venden a pre-

cios subsidiados lo hacen a costa de 

su capacidad de acumulación actual, y 

potencial, lo cual a largo plazo li-

mita las posibilidades de reproduc-

ción ampliada e inclusive de simple 

reproducción de estas unidades, ade-

más del peso que sobre las finanzas 

públicas y el excedente supone. 

Así cuando una empresa productiva 

estatal opera con déficit la magnitud 

de éste constituye un impuesto que 

alguien tiene que cubrir y generalmen 

te no es el capital, ya que o se cu 
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bre con parte del excedente o bien a 

costa de los trabajadores a través 

del mecanismo de los precios. 

Para los capitalistas beneficia-

rios de los subsidios vía precios, 

que reducen el costo de su capital 

constante, estos significan mayores 

ganancias a corto plazo. Pero para 

el conjunto de la clase capitalista 

pueden significar una reducción del 

excedente apropiable, razón por la 

cual suelen ver con temor el creci 

miento y fortalecimiento del Estado 

ya que si bien la expansión del mis 

mo responde en gran medida a la nece 

sidad de sostener y apoyar al proce-

so de acumulación, -socialización de 

costos,- abs-úrción ramas estratéticas, 

reproducción fuerza de trabajo etc.-

al hacerlo tiene que absorber masas 

crecientes de excedente. 

Analicemos brevemente las igualda 

des macroeconómicas que se derivan 

de este análisis. 

Por el lado de "la oferta" el va-

lor monetario del producto está dado 

por la suma de los productos secto-

riales menos impuestos, más el total 

de los gastos gubernamentales,menos 

la diferencia entre gastos e ingresos 

del Estado. La demanda monetaria del 

producto está dada por el valor del 



Xr r  Y 	tl 	 	10. N .11.N 	Cl+KnI . 	. 

La demanda monetaria en términos 

formales se expresa como 
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capital invertido, el saldo del sec-

tor externo, la suma de ganancias 

-rentas, intereses- sueldos gerencia 

les etc. que conforman la capacidad 

de apropiación, y la diferencia en 

tre gastos e ingreso gubernamentales. 

La oferta en valor como sabemos, 

depende del número de trabajadores 

empleado dado la productividad y el 

equipamiento por hombre. 

Xr x  

p 
N
t  )N 	10. 

Expresada la oferta en términos 

del capital invertido tenemos 

X = K 4 G4-(Ex  - M)+(KE  - T) 	24. 

A corto plazo el ajuste entre ofer 

ta y demanda monetaria global depen-

derá de movimientos en el valor del 

producto real -cuyo límite máximo es 

tá dado por la capacidad productiva 

social- en función de la ocupación o 

del capital invertido; de los precios, 

o bien de los saldos externo o Esta-

tal. 

Estos últimos son a cuénta del 
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excedente total, en el caso del sec-

tor externo un superávit significa un 

incremento del excedente monetario 

disponible, a través de la captación 

de plusvalía producida en otra parte, 

rentas del comercio exterior o bien 

a través de la realización externa 

del valor del producto interno. 

La existencia de un déficit impli 

ca una reducción del excedente dispo 

nible vía la transferencia de parte 

del mismo al exterior. 

En el caso del Estado, como se se 

ñaló la relación de su saldo con el 

excedente es la inversa del sector 

externo. 

= G + (Ex - M) 	 (KE  - T) 	25. 
•p. 

La expresión 25. expresa estas re . 

laciones, dado un nivel de producto 

y determinados el monto de salarios 

reales y monetariosl así como las ne-

cesidades de reposición del capital 

constante, también en términos realeS 

y monetarios, la masa de plusvalía y 

su expresión monetaria,la masa de ga-

nancia apropiable internamente se ve 

reducida por un superávit del Estado 

y por un déficit del sector externo. 

De otra Tarte un superávit del sector 

externo permite incrementar la masa 
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de ganancias apropiable internamente, 

mientras que un déficit del presupues 

to estatal tiene un efecto similar. 

Ahora bienl es muy importante seña 

lar que, pese a los demanda efectivis 

tas, existen diferencias esenciales 

entre los efectos del saldo externo 

y del saldo estatal. 

Así, a corto plazo la existencia 

de un déficit del sector externo, en 

tanto representa una acumulación de 

derechos sob're parte de la producción 

nacional por el exterior o, en otras 

palabras, un derecho a apropiarse una 

porción de la plusvalía interna por 

capitalistas extranjeros, expresado 

en una deuda, implica una reducci6n 

de la masa de ganancias apropiable 

internamente que sólo tiene un carác 

ter potencial, ya que si bien en el 

largo plazo el único medio de saldar 

deudas externas es la transferencia 

de excedentes a corto plazo estas deu 

das se saldan con deudas que por lo 

general terminan siendo deudas públi-

cas, mecanismo que permite por una 

parte la socialización de la deuda ex 

terna y por otra posibilita que no se 

reduzca la masa de capital dinero en 

circulación interna y que no se obs-

taculice la realización interna del 

producto. 
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En el caso de un superávit esta-

tal, por el contrario, la reducción 

de la masa de ganancia apropiable 

tiene un carácter efectivo ya que 

implica o bien una no realización de 

la masa de excedente a los precios 

vigentes o su realización a precios 

menores. Por otra parte un super-

ávit del sector externo tiene el ca-

rácter de incremento efectivo de la " 

masa de ganancias apropiables, en 

tanto aumentan los derechos internos 

sobre plusvalía producida en el exte 

rior y en tanto que la mayor masa de 

capital dinero en circulación tiene, 

en la porción que corresponde al su-

perávit, el respaldo de la capacidad 

de generación de excedente internacio , 	- 	— 
nal. 

Con respecto al déficit estatal, 

su impacto sobre el incremento, real 

de las ganancias es únicamente poten 

cial ya que el hecho de que sea efec 

tivo depende de que la plusvalía adi 

cional, que el mismo supone, se pro-

duzca, en otros términos al consti-

tuir el déficit estatal un adelanto 

sobre excedente que se producirá (su 

puestamente), el incremento efectivo 

de las ganancias dependerá del efec-

to que sobre la producción interna 

tenga el gasto público. Dada la exis 

tencia de sectores productivos e 

improductivos, de circuitos especula- 
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tinos, así como de diferencias signi 

ficativas en las necesidades de répo 

sición de las distintas ramas indus-

triales, entre otros factores. No 

hay nada que garantice que un déficit 

estatal se convierta de manera automá 

tica en plusvalía. 

Es más, si suponemos que los sala 

ríos reales se mantienen constantes 

al igual que el empleo en los secto-

res productivos, un aumento del défi 

cit estatal ocasionarla una reducción 

de la masa de excedente apropiable 

privadamente. 

En este aspecto del carácter con-

tradictorio del gasto estatal radica 

a mi entender, la reticencia de los 

capitalistas a aceptar déficits pú-

blicos por períodos prolongados, más 

que en elementos subjetivos como el 

miedo al pleno empleo o al carácter 

pusilánime burgués y otros similares 

esgrimidos ante la ausencia de expli 

caciones objetivas del comportamiento 

burgués enfrentado a la expansión 

estatal. 
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1./Michel Aglietta "Regula 
ción y Crisis del Capita-
lismo" P. 1 Ed. S. XX1. 
México, 1979. 

3. Modo de Regulación, Reproducción 
y Estado. Tasa Media de Ganancia, 
Precios y Competencia. Capital In 
dustrial, Comercial, de Préstamo 
y Ficticio. Grado de Monopolio o 
Capacidad de Apropiación. Tasa de 
Ganancia Real, Monetaria y Capaci 
dad de Apropiación. Capital Finañ 
ciero y Grupos Financieros. 

El concepto de regulación surge an 

te la necesidad de disponer de una hi 

p6tesis alternativa a la del equili-

brio económico general (EEG). Esta 

necesidad nace del reconocimiento de 

la doble incapacidad de la "teoría 

económica" dominante de: 

"...analizar la dinámica temporal de 

los hechos económicos vividos por los 

sujetos, es decir, para explicar la 

historia de los hechos económicos; 

incapacidad para expresar el conteni 

do social de las relaciones económicas 

y, por lo tanto, para captar las fuer 

zas y tensiones de que es objeto la 

economía." 1./ 

Los teóricos neoclásicos del EEG 

conciben a la sociedad como un plano 

donde se enfrentan distintos agentes 

propietarios de factores de producci6n, 

buscando optimizar sus respectivos 

rendimientos, lo cual en condiciones 

de competencia lleva a la optimiza-

ción del uso de los recursos y de los 

beneficios de todos los agentes econó 

micos, resultando una situación de 

equilibrio. 
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Los dcscquilibrios que en determi 

nado momento puedan surgir son atri-

buidos a imperfecciones en alguno de 

los mercados o interferencias al libre 

juego de las fuerzas del mercado. El 

tiempo de los neoclásicos es tan sólo 

una variable más, no existen más que 

cambios cuantitativos, lo cualitativo 

es "metafísica" y el tiempo existe 

sin historia. 

La concepción neoclásica del EEG, 

nació para explicar (por analogía) los 

mecanismos que aseguraban un mínimo 

de coherencia al funcionamiento del 

sistema económico capitalista. La ex 

plicación analógica, se hizo axiomáti 

ca y se convirtió en justificación. 

Sin embargo, la cuestión de la 

coherencia del sistema queda en pié y 

como crítica a la concepción del EEG, 

y como hipótesis de coherencia alter 

nativa surge el concepto de regula-

ción. La continuación del proceso de 

acumulación requiere que se cumplan 

un mínimo de condiciones de coheren-

cia, su desarrollo en el tiempo y su 

reproducción requieren que exista una 

cierta coherencia inter e intrasecto-

rial; entre producción y valorización; 

trabajo y acumulación; producción y 

consumo, etc. La existencia misma de 

estas condiciones, en un sistema guía 

do por la racionalidad de la ganancia, 



2./Gerard Destanne de Bernis 
"Equilibrio y - Regulación: 
una hipótesis alternativa y 
proposicioiles de análisis" 
en: Investigación Económica. 
II 144 FE-UNAM Abril-Junio 78. 
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hace que existan tendenci as a  la rup 
tura de estos mínimos de coherencia. 

Pero, mientras no se imponen estas 

tendencias, ¿cómo se evita el caos 

y la destrucción? En otras palabras, 

cómo se asegura que un patrón de re-

producción mantenga la coherencia ne 

cesaria entre sus elementos constitu 

tivos y al interior de éstos, para 

su reproducción ampliada y su conti-

nuidad en el tiempo. 

La cuestión la plantea G.D. Bernis 

de la siguiente manera: 

"Comprender el funcionamiento del 

capitalismo significa enunciar según 

qué procedimientos sociales las deci 

siones de agentes soberanos pueden 

combinarse para crear las condiciones 

de esa coherencia. 	Empleo...el térmi 

no procedimientos sociales en posi-

ción a mecanismos para subrayar que 

estamos frente a fuerzas colectivas, 

a grupos activos y no frente a una me 

canica abstracta o automática." 2./ 

Al rechazar la hipótesis del EEG 

y al reconocer la realidad como dife-

rente del caos, debemos buscar un mar 

co alternativo para la comprensión • 

del capitalismo. Este marco alterna-

tivo lo proporciona la hipótesis de 

la regulación. 
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G. D. Bernis define la regulación 

"El ajuste, conforme a una regla o 

norma de una pluralidad de movimien-

tos o de actos y de sus efectos y pro 

ductos, que su diversidad o su suce-

sión hacen en un primer momento extra 

ños los unos en relación a los otros." 

3./op. cit. p.30. 	3./ 

La pluralidad de movimientos o de 

actos se refiere al comportamiento de 

los capitales individuales principal 

o directamente, su ajuste nos remite 

al papel de la tasa de ganancia y sus 

tendencias, a la igualación y al des-

censo como la regla o norma de ajuste 

que permite que la "anarquía de la 

producci6n" resulte en un proceso de 

acumulación, si bien discontinuo en 

su ritmo y con rupturas, sostenido. El 

papel de la tasa de ganancia como re-

gulador del proceso de acumulación ya 

está presente en los economistas clá 

sicos con un doble papel, asegurando 

la asignación de la inversión de los 

sectores y ramas en el corto plazo y 

determinando el ritmo de la acumula-

ción en el largo plazo. 

D. Bernis pone énfasis en el aná-

lisis de Marx, que coloca a la tasa 

de ganancia en el centro de la dinámi 

ca a largo plazo del capitalismo a 
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través de su análisis de la tenden-

cia decreciente de la tasa de ganan-

cia, así como en el análisis de sus 

contratendencias. El papel de la ta 

sa de ganancia en el corto plazo en 

Marx, está presente en su análisis de 

la transformación de valores en pre-

cios, vía de igualación de la tasa de 

ganancia y en el estudio de sus movi 

mientos a corto plazo en relación a 

las crisis. 

La concurrencia entre los capita-

les individuales es el vehículo a tra 

vés del cual se "realiza" la ley del 

valor, la fuerza reguladora del tiempo 

de trabajo socialmente necesario, te-

niendo como causa Y efecto a los movi 

mientos de la tasa de ganancia. Es 

decir, éstos resultan de la competen-

cia entre los capitales y a su vez la 

determinan, dada una masa social de 

plusvalía, tiempo de trabajo social 

excedente materializado en bienes y 

servicios. 

Para otro autor, Michel Aglietta, 

el estudio de la regulación es: 

"...el estudio de la transformación 

de las relaciones sociales que da lu 

gar a nuevas formas económicas y no 

económicas simultáneamente; dichas 

formas están organizadas en estructu 
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ras y reproducen una estructu- 

._ra dominante, el modo de reproduc- 

4./op. cit. p.8. 	ción." 4./ 

Para el mismo autor, el problema 

que constituye el núcleo de la teoría 

de la regulación del capitalismo, es 

el de la articulación de las leyes 

de la acumulación de capital y de las 

leyes de competencia. El análisis 

de esta relación es en esencia el 

"...poner al descubierto el proceso 

contradictorio de generalización de 

la relación salarial  y de estratifica 

ción de las dos clases sociales pola-

res (la burguesía y el proletariado) 

5./0p. cit. p.10. 	que constituye esa relación." 5./ 

Sin pretender una exposición míni 

mamente acabada de las prinicipales 

ideas de estos autores, basten las ci 

tas anteriores para destacar dos en-

foques diferentes -no contradictorios-

del problema de-la regulaci6n, que 

junto con el concepto de reproducción 

nos sirven de base para desarrollar 

nuestras ideas al respecto. 

Así De Bernis pone énfasis en el 

análisis de los procedimientos socia-

les que garantizan la coherencia mini 

ma del sistema, mientras Aglietta lo 

porie en las transformaciones de las 

relaciones sociales que permiten la 

reproducción del Mismo. Ambos aspec- 
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tos son claramente indisociables y 

caen en el marco de la concepción ma 

terialista de la historia (ver cap.1) 

en tanto permiten analizar la diver-

sidad y continuidad del desarrollo 

capitalista en el tiempo. Las ideas 

de los autores citados permiten acer-

carnos más a la cuestión de la repro-
ducción a corto plazo del sistema, 

las condiciones mínimas de coherencia 

del mismo, así como a la cuestión de 

su reproducción a largo plazo determi 

nada esencialmente por la posibilidad 

de valorización contínua del capital. 

La consideración de los "procedimien-

tos sociales" y la "transformación de 

de las relaciones sociales", en-su es 

cu 

constituye el centro de la noción de 

patrón de reproducción. 

Ahora bien, en nuestra opinión el 

punto de partida relevante para el 

análisis de la regulación es el de la 

reproducción en su dimensión espacial 

y temporal análisis que entre otras 

cosas, deriva en una concepción 

Estado diferente de la de los autores 

citados que se puede resumir en el 

concepto capitalismo monopolista de 

estado. Concepto con el cual dicho 

sea de paso, no coincidimos y cuya 

crítica no estamos en condiciones de 

desarrollar en este trabajo. 
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En el capitalismo la reproducción 

consiste en la creación y recreación/ 

de los elementos materiales del capi-

tal, bienes de producción'y medios de 

vids„ capital constante y capital va-

riable. Además, la dimensión mate-

rial implica y se somete a la recons-

titución y expansión dél valor capi-

tal. Y, en tanto el capital es una 

relación social, supone la reproduc-

ción de las clases sociales. 

La fuerza motora de la reproduc-

ci6n es la valorización del capital, 

proceso contradictorio manifiesto en 

la distribución de la jornada social 

de trabajo en tiempo de trabajo nece-

sario y tiempo de trabajo excedente, 
1.    A.1 Unmi.r. v .1 

hombre mismo se someten a la reproduc 

ción del cápital y sus vicisitudes. 

Los agentes de este proceso son las 

clases sociales -la trabajadora y la 

capitalista-, su oposición y lucha, 

entonces, son el motor de la repro-

ducci6n,social. 

Al analizar la noción de patrón de 

reproducci6n poníamos énfasis en su 

dimensión espacial y temporal. Consi 

curando al Estado, éste es en primer 

término, el agente de la unidad y la 

continuidad de un espacio en el tiem-

po. En el sentido más restringido 

un espacio geográfico, demográfico. 



Modo de Regulación, Reproducción y Estado... 	126 

Con menores restricciones un espacio 

económico, político, social, jurídi-

co, cultural, histórico y militar. 

Así el Estado es el depositario de 

los "intereses nacionales'!, de la 

"unidad nacional" y el representante 

de la nación entendida como el con- 

. junto de los espacios geográfico, de-

mográfico, económico, político, so-

cial, jurídico, cultural, histórico 

y, militar. El Estado como forma y 

como estructura, es el conjunto rela-

tivamente estable de instituciones 

que operan, en el marco de determina-

das relaciones sociales de producción, 

sobre la unidad y continuidad de los 

espacios mencionados a través de la 

represión, el_ consenso. la auresión 

o ladefeilla 

'En su sentido más general, el Es- 

tado es anterior al capital.el 	,desa-

rrollo del capitalismo implica la pri 

vatización del espacio económico, la 

generalización de la forma mercancía 

y la producci6n privada para el cambio. 

En tanto que el espacio económico es 

el dominante, conforme en él se homo-

geinizan las relaciones capitalis-

tas, éstas se extienden a todos los 

ámbitos de la sociedad. El Estado 

vía revolución o viá adaptación se ha 

ce capitalista. 
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6./ C. Marx y F. Engels "La 
neología Alemana" Cap. I, 
P. 31. Ed. Cit. 

7./ Marx, Fi Engels op. cit. 
p. 67, en la misma página y 
en opóSítióri:a ía'"cómúnidad 
ilusoria", los ,autores seña-
lan: "En cambio, con la comu 
nidad de 'los proletarios re7  
volucionarios, que toman ba-
jo su control sus .condicio-
nes de existencia y las de - 
todos los.miembros de la so-
ciedad, sucede cabalmente lo 
contrario: en ella toman par 
te los individuos en cuanto 
tales individuos. Esta comu 
nidad no es otra cosa, preci 
samente, que la asociación 7  
de los individuos. (...) que 
entrega a su control las con 
diciones de libre desarrolló 
y movimiento de los indivi—
duos', condiciones que hasta 
ahora se hallabhn a merced 
del azar y habían cobrado -
existencia propia a los dife 
rentes individuos'precisameE 
te por la 

Ahora bien, y "...por virtud de 

esta contradicción entre el interés par 

titular y el interés común, cobra éste 

último, en cuanto Estado una forma pro-

pia e independiente, separada de los -

reales intereses particulares y colecti 

vos y, al mismo tiempo, una forma de co 

munidad ilusoria, pero siempre sobre la 

base real de los vínculos existentes.." 

6./, en la sociedad capitalista el capi 

tal, su reproducción y su continuidad, 

de "interés particular" se convierte en 

"interés común", en objetivo en acción 

y función -determinantes y determinados-

del Estadci, en tanto "comunidad iluso-

ria" de individuos, donde la mayoría de 

ellos no existen como tales 'sino como - 

"individuos medios" 7./, como elementos 

del capital que hwde reproducirse._ 

Los intereses encontrados ,y. contra-

dictorios como realidad detrás de la - 

"comunidad ilusoria", así como el carác 

ter contradictorio del proceso de repro 

ducción -física, en valor y de las cla-

ses- hacen del Estado el campo por ex-

celencia, no único, de la lucha políti-

ca por la nación y de confrontación de 

alternativas acerca del rumbo de la -

acumulación y de la modalidad de repro-

ducción. Solamente en situaciones ex-

cepcionales el Estado se desplaza 

totalmente al polo dominante de la 
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separación de éstos como in 
dividuos y que luego, con 
su necesaria asociación mer 
ced a la división de traba7  
jo, se había convertido en 
un vínculo ajeno de ellos." 
Nota dedicada a los "facho-
stalinistas" adoradores y 
reproductores de la "comuni 
dad ilusoria" de "individuos 
medios" llámenle como le llg 
men. 

contradicción capital-trabajo y en-

tonces el carácter de comunidad aun 

que "ilusoria" se pierde. 

Hay que señalar que los espacios 

(geográfico-demográfico; económico; 

político; social; jurídico; cultural; 

histórico; y, militar) tienden a ser 

ocupados ya por la sociedad civil 

-las clases, sus organizaciones e ins 

tituciones no estatales- ya por el ES 

tado, o bien a convertirse en exten-

siones de otros espacios nacionales. 

Siempre, por supuesto, con el carác-

ter de la relación social dominante, 

el capital, e inmersos y subordinados 

a su reproducción. 

Este señalamiento es importante ya 

que con respecto al Estado capitalis 

ta, los lugares que él ocupa, -deter 

minados por el surgimiento histórico 

del mismo (la lucha de clases), la 

fuerza y presencia de otros espacios 

nacionales en el ámbito de la "na-

ción", así como por los requerimien-

tos de la reproducción- definen sus 

funciones y no a la inversa como se 

desprende de las teorías funcionalis-

tas del Estado. 

La presencia del Estado en los es 

pacios no económicos depende del de-

sarrollo de la sociedad'civil y de 

las necesidades de unidad y continui-. 
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dad de los mismos, en relación a un 

proyecto de nación. La presencia del 

Estado en el espacio económico, vale 

decir en la esfera de la producción, 

la distribución y el consumo, y por 

lo tanto sus funciones económicas, de 

penden de la capacidad relativa del 

capital privado, de ocupar este espa-

cio garantizando las condiciones mí-

nimas de coherencia del mismo. Desde 

el punto de vista de la reproducción, 

depende de la medida en que el capi-

tal privado pueda proveer los elemen 

tos físicos de la misma y lo pueda 

hacer sin poner en cuestión la apro- 

piación privada del excedente, vale 	, 

decir la valorización del capital. Y, 

sin que ésta pueda poner en peligro 

la reproducción social. La posición 

del Estado en la economía también 

puede estar determinada por un "pro-

yecto de naci6n", es decirun proyec 

to de expansión, defensa o consolida 

ción de los espacios "nacionales", ya 

sea un espacio dominante o dominado. 

Cabe señalar que la "intervención" 

del Estado en lo económico no tiene 

que implicar necesariamente propiedad 

o acciones directas, el Estado tiene 

un lugar en lo económico desde que el. 

interés "particular" del capital se 

convierte en interés "común". En es-

te sentido el Estado "siempre" ha in-

tervenido en la economía, y siempre 
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lo ha hecho de manera rpintivamprir,. 

autónoma. 

El análisis relevante entonces 

hay que transladarlo del si o no a 

la intervención a las modalidades 

concretas de la misma. Aquí el con-

cepto de modo de regulación sentimos 

es de gran utilidad; éste puede ser 

definido como: El conjunto de proce-

dimientos sociales que permiten al-

canzar un cierto grado de unidad y 

continuidad del espacio económico ca 

pitalista-su reproducci6n ampliada-. 

Procedimientos que engloban tanto a 

los movimientos derivados directamen- 

te de la ley del valor como aquellos 

que asume el Estado y/o las grandes 

aglomeraciones de capital. 

La coherencia en las condiciones 

de unidad y continuidad en la repro-

ducción, resultante de los _movimien-

tos de los capitales individuales 

ajustados conforme a la tasa de ganan 

cia (funcionamiento de la ley del va 

lor) es la que llamaré autorregula-

ción del capital, sus modalidades es 

taran determinadas por el grado de 

concentración/centralización del capi 

tal y por los efectos de ésta sobre 

el funcionamiento de la ley del valor. 

Esta doble determinación actúa sobre 

la efectividad de la autorregulación 

del capital para mantener la coheren- 
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cia necesaria del proceso, reducién 

dola -ya sea que actúe evitando o 

postergando las rupturas y la crisis 

o bien manteniendo un movimiento el-

clico'autorregulador-. La reducción 

progresiva de la efectividad de la 

autorregulación del capital para man-

tener la coherencia del proceso de 

acumulación, genera contratendencias 

a esta reducción que se expresan fun 

damentalmente (pero no únicamente) a 

través de la acción del Estado como 

agente de la unidad y la continuidad 

del espacio económico, como "capita-

lista ideal", como "garante de las 

condiciones sociales y materiales de 

la reproducción del capital"; a esta 

forma de regulación (especie de auto 

rregulación delegada y contradicto-

ria) la denominaremos regulación dele 

gada. 

Decimos que la regulación delega-

da no sólo se expresa a través de la 

acción estatal, debido a que con el 

avance del proceso de concentración y 

centralización del capital, los 

complejos 	monopolistas tie 

nen la posibilidad, y la ejercen, de 

actuar por encima de los determinan-

tes inmediatos de la competencia, pa 

ra garantizar "sus" espacios de ex-

pansión. Por otra parte, y en oposi 

ción a las condiciones "competitivas" 
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que supone el funcionamiento de la 

autorregulación "plena", -precios 

flexibles, volúmenes de producción 

no significativos, ausencia de barre 

ras a la entrada, etc.-, el surgi-

miento y consilidación de formas 

oligopólicas y monopólicas de con-

trol del mercado y de la producción, 

reducen la efectividad de la autorre 

gulación y conducen al surgimiento 

de otras modalidades de regulación 

más cercanas a la delegada, en tanto 

que se "delega" el funcionamiento del 

"mercado" -autorregulación- a las cú 
Cz pulas del capital, a través de formas 

distintas -reparto de mercados, admi 

nistración del progreso técnico, mo 

nopolización de materias primas, etc.-

que transforman los "procedimientos 

sociales" que aseguran un mínimo de 

coherencia al sistema en su conjunto 

y que pueden plantear nuevos proble-

,mas y contradicciones que limiten y 

cuestionen la continuidad del proceso 

de acumulación y reproducci6n. 

Autorregulaci6n y. regulación dele 

gada son, sin embargo, regulación. 

Su oposición es dialéctica y contra-

dictoria, una no existe sin la otra, 

su relación está históricamente de-

terminada y su peso en el asegurar 

la coherencia de la acumulación capi 

talista es distinto en cada momento 

de la historia. Esta jerarquización, 
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entre la autorregulación y regulación 

delegada define un modo de regulación 

que corresponde a su vez a un módulo 

de desarrollo de las fuerzas produc-

tivas constituyendo, en unidad dialéc 

tica, un patrón de reproducción. 

La tendencia básica que está de-

trás de la regulación es la de la so 

cialización creciente de la produc-

ción que choca permanentemente con 

la apropiación privada del excedente. 

133 

Hay que señalar que los resultados  

de la regulación son siempre contra-

dictorios. Al consistir ésta en un 

conjunto de acciones y procedimien-

tos sociales con sentidos opuestos 

derivados de intereses y contrainte-

reses particulares que son o preten-

den ser comunes; ya"sea que respondan 

simplemente a la lógica miope de la 

ganancia, o que resulten de las pre-

tensiones de expansión de otros espa 

cios nacionales o de proyectos con-

cretos de clase o fracción de clase 

que se pretendan imponer a la nación 

o simplemente a causa del azar. Los 

resultados de la regulación podrán 

diferir o ser todo lo contrario de 

lo que sus sujetos esperaban. 

Dedicaremos el resto del capitulo 

a analizar con mayor detalle la cues, 

tión de la autorregulación del capital 
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y algunas de las características 

que la definen en la actualidad po 

niendo énfasis en su impacto sobre 

el ciclo global del capital. 

1 34 
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3.1. Tasa Media de Ganancia, Precios 
y Competencia. 

El asegurar las condiciones míni-

mas de coherencia del sistema, lo po 

demos expresar en un primer momento 

a través del cumplimiento de las con 

diciones de la reproducción ampliada 

ya expuestas en el capítulo anterior. 

Que en el marco- de la autorregulación 

del capital tienden a cumplirse me-

diante Movimientos de capital estimu-

lados por diferenciales de tasa de ga 

nancia, manifiestos en altos precios-

de aquellos bienes deficitarios en 

relación a la demanda social y bajos 

precios de aquellos bienes cuya pro-

ducCión es excesiva. 

Por otra parte, las diferencias 

entre las tasas de plusvalía y las 

composiciónes orgánicas de los distin 

tos sectores, llevan necesariamente 

a distintas tasas de ganancia secto-

riales sobre el capital invertido. En 

palabras de Marx: 

"Por tanto, como los capitales in 

vertidos en distintas esferas de la 

producción, considerados en cuanto al 

porcentaje -o sea capitales iguales-, 

se dividen en un modo desigual en ca 

pital constante y varibale, lo que 

quiere decir que ponen en movimiento 

distintas cantidades de trabajo vivo, 
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creando por tanto cantidades distin 

tas de plusvalía, por consiguiente, 

de ganancia, varía en ellos la cuota 

de ganancia, ya que ésta consiste 

precisamente en el tanto por ciento 

que representa la plusvalía referida 

al capital total. 

Pero si los capitales invertidos 

en distintas esferas de producción... 

producen ganancias distintas por 

efecto de su distinta composición or 

8./.C. Marx, "El Capital" 
F.C.E. Tomo III, p.157. 
México. 1973. 

* Problema, dicho sea de pa 
so, del cual nos interesa  
su aspecto esencial-concep 
tual, no los aspectos ló-
gicos y matemáticos que 
tanto espacio, papel, tin-
ta y energía cerebral han 

gánica...las ganancias obtenidas en 

distintas esferas de producción no 

son proporcionales a las magnitudes 

de los capitales invertidos respecte 

vamente en ellas."8./ 

La existencia de tasas de ganan-

cia distintas entre ramas es incompa 

tibie con las condiciones de concu-

rrencia del capitalismo, por lo que 

se da un movimiento de capitales des 

de las ramas de baja rentabilidad 

hacia las ramas de elevada rentabili 

dad. Estos movimientos llevan, a 

través de la perecuación de las ga-

nancias, a la formación de los pre-

cios en el marco de lo que se ha lla 

mado la transformación de los valo-

res en preciosI Paralelamente a la 

tendencia a la nivelación de la tasa 

de ganancia que se da vía precios 

por la misma vía se distribuyen los 

capitales necesarios para cubrir las 
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consumido en los últimos tiem-
pos y cuyo tratamiento escapa 
por completo a los límites de 
este trabajo. 

condiciones de mínima coherencia en 

la reproducción. 

Permítasenos retomar 

to de Marx al respecto, 

clinaciones biblistas o 

sino por considerar que 
sis están presentes los 

dinámicos, históricos y  

el argumen-

no por in-

talmudistas, 

en su análi 
elementos 

sociales, 

perdidos en la lógica del álgebra 

lineal, que sentimos son fundamenta 

les para entender con precisión la 

problemática de los precios y su pa 

pel en el capitalismo. En mi opi-

nión, lo esencial del problema no 

radica en la determinación de los 

precios relativos sino en la -conside 

ración del sistema de precios y su 

formación, como el mecanismo, capi-

talista por excelencia, de distribu 

ción y apropiación del excedente so 

cial. Como el mecanismo que permite 

resolver la contradicción derivada 

de la existencia de tasas de ganan-

cias distintas en diferentes ramas 

y tomo mecanismo indicador de las 

desproporcionalidades estructurales. 

No está por demás decir que la reso 

lución de estas contradicciones es 

imperfecta, a su vez contradictoria 

y engendradora de nuevas contradic-
ciones y desproporcionalidades, aho 

ra no estructurales -por su forma, 

no su esencia- sino "monetarias", 
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que en su relación con la esfera de 

la producción directa (ver cap.2.) 

generan, de una manera todavía más 

compleja, toda una nueva serie de 

contradicciones, que en su conjunto 

forman y conforman la esquiva faz 

del capital. Descubrir estas rela-

ciones -contradicciones, en su inte 

gración jerarquizada y determinada-

es la labor crítica de la crítica de.  

la economía política. 

La esfera directamente producti-

va y la esfera de la circulación 

-distribución (o monetaria, en su 

expresión más alienada de su origen 

esencial), no son como en la dicoto 

mía neoclásica dos mundos separados-

un mercado de bienes y servicios y 

otro de dinero, independientes en-

tre sí y representables en curvas-

sino una unidad contradictoria múlti 

plemente determinada con una dinámi 

ca propia, resultado de movimientos 

a nivel de producción y circulación 

que dentro de su interrelación son, 

también, mutua y relativamente inde 

pendientes. 

El objetivo del Tomo III de "El 

Capital", en cuya consecución Marx 

no alcanzó a abrir calzadas amplias 

y fácilmente transitables, pero sí 

a establecer brechas claras y caminos 
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sólidos y seguros para avanzar so-

bre ellos no sin dificultades, fué 

precisamente esta unidad. 

"Aquí, en el libro III, no se 

trata de formular reflexiones gene 

rales acerca de esta unidad, sino 

por el contrario, de descubrir y 

exponer las formas concretas que 

brotan del proceso de movimiento del 

capital, considerado como un todo... 

Las manifestaciones del capital, tal 

como se desarrollan en este 1 i.bro, 

van acercándose, pués, gradualmente 

a la forma bajo la que se presentan 

en la superficie misma de la socie- 

9./op. cit. p. 45. 
Como un comentario de pa-
sada, analizar la proble-
mática de la transofrma-
ción en Marx, aislándola 
del contexto teórico gene 
ral en que él la situó y 
poniendo el énfasis prin-
cipal, no en la problemá-
tica social que represen-
ta sino en sus aspectos 
formales, es hacer gimna-
sia lógica, muy útil como 
el ejercicio pero inútil 
para el análisis de la 
realidad. 

dad a través de la acción mutua de 

los diversos capitales, a travAs rae 

la concurrencia, y tal como se re-

flejan en la conciencia habitual de 

los agentes de la producción." 9./ 

Lo fundamental del argumento de 

Marx en torno al carácter específi 

co capitalista de la formación de 

la tasa media de ganancia y de su 

carácter de mecanismo de distribu-

ción del excedente vía los precios, 

sentimos se resume en las siguientes 

citas: 

..."las cuotas de ganancia que ri-

gen originariamente en distintas ra 

mas de producción sean muy distintas. 
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Estas distintas cuotas de 947111dIlLid 

son compensadas entre sí por medio 

de la concurrencia para formar una 

cuota general de ganancia que repre 

senta la media de todas aquellas 

cuotas de ganancia distintas. 	La 

ganancia que con arreglo a esta cuo 

ta general, corresponde a un capi-

tal de determinada magnitud, cual-

quiera que sea su composición orgá-

nica de capital, recibe el nombre 

de ganancia media. 	El precio de una 

mercancía equivalente a su precio de 

costo más la parte de ganancia media 

anual que, en proporción a sus con-

diciones de rotación, corresponde al 

capital invertido en su producción 

(y no sólo al consumido en ella) es 

su precio de producción.. Por tanto 

aunque los capitalistas de las di-

versas esferas de la oroducción, al 

vender sus mercancías, no incluyen 

la plusvalía ni, por tanto, las ga-

nancias producidas en su propia es-

fera al producirse estas mercancías, 

sino solamente aquella plusvalía y, 

por tanto, aquella ganancia corres-

pondiente a la plusvalía o a la ga-

nancia total del capital total de 

la sociedad, sumadas todas las esfe 

ras de la producción, en un período 

de tiempo dado y divididas por igual 

entre las distintas partes alícuotas 

cr. cit. p. l61 . 	del capital global."10./ 
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11./op. cit. p. 165. En esta 
cita es particularmente 
explícito el carácter 
distribuidor e histórico 
social del problema de 
la transformación para 
Marx. 

'Para lo que atañe al reparto de 

! a gan-ncia, los distintos cazita-

listas se consideran como simples 

accionistas de una sociedad anónima 

en que los dividendos se distribu-

yen porcentualmente y en que, por 

tanto, los diversos capitalistas só 

lo se distinguen entre sí por la 

magnitud del capital invertido por 

cada uno de ellos en la empresa co 

lectiva, por su' participación pro-

fesional en la empresa conjunta, por 

el número de sus acciones."11.í 

Así como en la esfera de la pro-

ducción se determina la magnitud del 

excedente apropiable,'es la esfera 

de la circulación donde se determina 

su diStribiación. No precisamente de 

la manera "equitativa proporcional" 

que sugiere la anterior cita de Marx, 

sino a través de una despiadada con 

currencia inter-capitalista, que 

lleva aparejada la tendencia a una 

igualación de las tasas de ganancia 

individuales alrededor de la tasa 

media de ganancia para la economía 

en su conjunto determinada. al nivel 

de la producción. Sin que exista 

ninguna garantía de que determinado 

capital individual obtenga al menos 

una tasa de ganancia media. 

••• 

La competencia en este sentido, 
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no es el reino de los agentes eco-

nómicos libres impotentes y sobera-

nos de la teoría neoclásica, sino 

el campo de batalla en que se libra 

la lucha por la plusvalía y donde 

rige la ley del más fuerte. 

Esta competencia, como un proce-

so irregular y tendencial donde el 

equilibrio no existe sino como refe 

rencia teórica y como situación 

ideal inalcanzable, siempre cambian 

te, por otra parte, constituye una 

forma de regulación y movimiento 

que, a través de flujos intersecto-

riales y variaciones de precios, do 

ta de cierta coherencia y continui-

dad al proceso de autoexpansión del 

capital, sin que ésto sea garantía 

de nada por supuesto, más que de re 

producir al sistema. Es en este 

sentido como interpretamos la idea 

de Marx de que es en la esfera de 

la circulación donde las contradic-

ciones de la producción se manifies 

tan y resuelven, a través del cambio 

y la concurrencia entre capitales y 

mercancías, dominados por la ley del 

valor, en tanto que, 

"...en las proporciones fortuitas y 

sin cesar oscilantes de cambio de 

sus productos se impone siempre co-

mo ley natural reguladora  el tiempo 

de trabajo socialmente necesario 
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para su producci8n." (Subrayado VCD) 

La ley del valor en tanto "ley 

natural reguladora", es parte esen-

cial de lo que llamamos "autorregu-

lación del capital". Sin embargo 

hay que señalar que el carácter na-

tural de esta ley no lo es tanto, 

ya que el trabajo socialmente nece-

sario, si bien es la base de los mo 

vimientos de los precios, no coinci 

de con los precios de producciAn de 

rivados de la concurrencia inter-ca 

pitalista y de la tendencia a la 

igualación de la tasa de ganancia, 

que son los que otorgan a la mencio 

nada ley natural reguladora su carác 

ter social específico y a la vez lo 

ocultan, delimitando también.  Su-  éfi 

cacia en el asegurar la coherencia 

mínima a la reproducción capitalis- 

ta, en tanto que la progresiva con-

'centración-centralización del capi- 

tal, lleva a discordancias cada vez 

mayores entre valores y precios re- 

duciendo la eficacia reguladora de 

la ley del valor, a nivel de ramas 

pero sin perder un ápice de su fuer 

za macroeconómica en la determina- 

ción del excedente y de la tasa de 

ganancia social. 

Ahora bien, la reproducción 

ampliada del sistema exige que se 
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cumplan ciertas condiciones de equi 

librio en la producción en tanto 

valores de uso y valor, como se ana 

lizó en el capítulo 2., por lo que 

la concurrencia inter-capitalista, 

si ha de cumplir su función regula 

dora, debe de tender a satisfacer 

estas condiciones a la vez que se 

desarrolla la tendencia a igualar 

la tasa de ganancia. Es decir, que 

el proceso de formación de los pre-

cios de producción se desarrolla pa 

ralelamente al de la consecución o 

satisfacción de 'las condiciones de 

equilibrio de la reproducción. 

CondiCiones de equilibrio, que 

sólo existcn Lomo tales, cuya reali 

zación efectiva está sujeta a múlti 

pies influencias por lo que es ten-

dencial. Las desviaciones de estas 

condiciones se manifiestan como de-

sajustes entre oferta y demanda y 

se resuelven vía precios. Los pre-

cios, entonces, reflejan por una 

parte, el proceso de formación de 

los precios de producción a través 

de la distribución de la plusvalía 

entre las distintas categorías de 

capitalistas en lucha por apropiar-

se de la mayor parte posible de la 

misma, y por otra los desajustes y 

las desviaciones de las condiciones 

de equilibrio producción-realización, 
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de la reproducción simple y amplia 

da. La imposibilidad de la ley 

del valor de satisfacer estas con-

diciones, sin poner en duda la va-

lorización de los capitales priva-

dos, se expresa en la "intervención" 

del Estado en la "economía", funda-

mentalmente a través de la sociali-

zación de los costos y de la sus-

tracción de masas de capital del 

proceso de la igualación de la tasa 

de ganancia. Situación ésta que 

avanza conforme lo hace la sociali-

zación de la producción. 

El análisis de los precios es 

impensable sin-considerar la esfera 

de la circulación.dineraria, así la 

expresión monetaria del valor, es 

decir los precios, se deriva de la 

relación entre las magnitudes unita 

rias de valor de las distintas mer-

cancías con la magnitud unitaria de 

valor del equivalente general -oro 

por ejemplo-. Los distintos signos 

monetarios -pesos, dólares, etc.-

se expresan por su equivalencia en 

oro, o bien directamente a través 

de su magnitud unitaria de valor. 

Htsm = 5. (ver cap. 2.) 

En un sistema monetario basado en 

un patrón oro rígido, los precios 

sólo pueden variar por cambios en 
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el valor de las mercancías o 

cambios en el valor del equivalen 

te general, dado un patrón de pre 

cios (se mantiene constante la re 

lación signo monetario -oro- -equi 

valente general- a través de una 

rigurosa convertibilidad interna y 

externa). En un sistema monetario 

flexible, sin convertibilidad, oro 

-signo monetario, los precios, ade 

más de variar por las causas seña-

ladas pueden modificarse debido a 

una desvalorización o revaloriza-

ción de los signos monetarios en re 

lación al equivalente general y por 

lo mismo, en relación a todas las 

demás mercancías.. 

El nivel de precios de una eco-

nomía es función de la magnitud uni 

taria de valor del signo monetario, 

determinado a su vez de una manera 

compleja por la interacción de las 

esferas de la producci6n y de la 

circulación dineraria financiera. 

( ver cap. 2.) 

Con respecto a los precios de 

las mercancías individuales, para 

una magnitud unitaria de valor del 
signo monetario dada, éstos se fi-

jan alrededor del valor comercial 

de la mercancía en cuestión. 

Xr  
P 	MV 



Tasa Media de Ganancia, Precios y Competencia.., 	147  

En términos del análisis de 

Marx, el valor comercial de una 

mercancía es el valor medio de las 

mercancías producidas en una esfe 

ra de la producción y es la base 

sobre la cual actúan las condicio 

nes específicas de la oferta y la 

demanda que son las que determinan, 

sobre la base mencionada y dentro 

de sos límites, el precio comercial 

de la mercancía en cuesti6n."...si 

la oferta y la demanda regulan el 

precio comercial, o mejor dicho, 

las oscilaciones de los precios - cc) 

merciales con respecto al valor co 

mercial tenemos que, por otra par-
te. el valor_.comercial rAgula !2 

proporci6n entre la oferta y la de 

manda o es el centro en torno al 

cual las fluctuaciones de la oferta 

y la demanda hacen oscilar los pre 

cios normales."12./ 

"Es decir, que no es la relación 

entre la oferta y la demanda la que 

explica el valor comercial, sino, 

por el contrario, éste es el que ex 

plica las fluctuaciones entre la 

oferta y la demanda."13./ 

El no considerar las divergen-

cias entre precios comerciales, 

fuente de ganancias o pérdidas ex-

traordinarias, es lo que lleva a 

12./ op. cit. p. 185. 

13./ op. cit. p. 195. 
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Sweezy y a otros en su análisis 

de la transformación de valores en 

precios, a describir la realidad 

de los movimientos de capital como 

opuesta a si misma. Emigración de 

capitales desde las ramas con ma-

yor composición orgánica, las más 

capitalizadas y razonablemente las 

más dinámicas, hacia las de menor 

composición orgánica, las menos ca 

pitalizadas y es de suponer las me 

nos dinámicas, cuando el movimien-

to real es precisamente el contra-

rio. 

Un análisis de la perecuaci6n 

de la tasa de ganancia y de la for 

mación de los' precios relativos de 

be de considerar tanto los movi-

mientos de capital entre industrias 

de diferente composición orgánica 

como los movimientos de capital ori 

ginados por diferencias entre pre-

cio comercial y valor comercial. 

En mi opinión es bastante más sig-

nificativa la influencia de éste 

último factor en los movimientos 

de capital que las diferencias de 

composici6n orgánica. Estos movi-

mientos, por otra parte, no tien-
den a ningún tipo de equilibrio a 

la neoclásica sino que son la ex-

presión del permanente desequili-

brio. 
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Esta idea refuerza la tesis ya 

apuntada acerca del problema de la 

formación de precios como un pro-

blema de distribución del exceden-

te. Este es lanzado al mercado en 

forma de mercancías, en la circula 

ci6n se lucha por él, y vencen los 

más fuertes; aquellos que son capa 

ces de sostener diferenciales entre 

el precio comercial de.una mercan-

cía y su valor comercial y la mejor 

manera de hacerlo es creciendo más 

rápido que los demás. Todos estos 

factores nos alejan del análisis 

estático-16gico-formalde los pre- 

cios, hacia un análisis dinámico, 
hict61-irn y micial de los precios y. 

su nivel. 

Obviamente, un análisis exhaus-

tivo de éste tipo no es el objetivo 

del presente trabajo, además de que 

escapa por completo a nuestra capa 

cidad-disponibilidad etc., actual. 

Razón por la cual nos limitamos a 

hacer algunas observaciones que, si 

bien generales,'consideramos nos 

permiten avanzar en la consecución 

de nuestros objetivos. 

Resumiendo lo dicho hasta ahora, 

respecto al pensamiento de Marx en 

esta materia, tenemos que, esquemá-

ticamente, la transformación de los 
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valores a precios se da a través 

de la igualación de la tasa de ga-

nancia en las distintas ramas de 

producción, la magnitud global de 

la tasa de ganancia está determi-

nada a nivel de la producción. El 

proceso de formación de la tasa de 

ganancia media para todos y cada 

uno de los sectores productivos re 

sulta, por una parte, de la tenden 

cia a la satisfacción de las condi 

ciones de proporcionalidad de la re 

producción y por otra de la concu-

rrencia inter-cápitalista para lo-

grar apropiarse de la mayor parte 

del excedente posible. La satisfac 

ción de las condiciones de propor 

cionalidad y la existencia de movi 

lidad del capital suficiente para 

igualar la tasa de ganancia, resul 

ta en la formación de los precios 

de producción, es decir, el conjun 

to de precios que satisface la con 

dición lógico-abstracta de una ga-

nancia igual por unidad de capital 

invertido para todas las ramas o 

sectores productivos. 

Considerando un conjunto de ca-

pitales que producen más o menos 
la misma mercancía, es decir ..\ 

...mercancías idénticas, pero pro 

ducidas tal vez con un matiz indi-

vidual cada una de ellas."14./ el 14./ Marx, Tomo III p.185. 
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15./ Ver D. Ricardo "Princi-
pios de la Economía Po-
lítica y Tributación". 
Ed. F.C.E. p. 55-56. 

precio de producción del conjunto 

de mercancías se determinará aire 

dedor del valor comercial del bien 

en cuestión, entendido como la me-

dia ponderada de los valores indi-

viduales de la mercancía producida 

por los diversos capitales, siempre 

que la demanda solvente lo permita. 

A diferencia de la concepción 

ricardiana de la determinación de 

los precios de producción por los 

productores que trabajan en peores 

condiciones 15./, Marx considera 

una diversidad de situaciones en 

la determinación del valor-comer-

cial y por ende del precio de pro-

ducci6n y los prebios de mercado o 

comerciales. 

Para Marx el caso ricardiano só 

lo sería válido en el caso de que: 

"la demanda es tan grande que no se 

reduce aunque el precio se regule 

por el valor de las mercancías pro-

ducidas en las peores condiciones, 

en este caso serán éstas las que de 

terminen el valor comercial" el ca 

so contrario sería aquel en que "si 

la masa de las mercancías produci-

das excede de la que puede encon-

trar salida a los precios comercia 

les medios, son las mercancías pro 

ducidas en las mejores condiciones 
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16./ op. cit. p. 183. 

las que regulan el valor comer-

cial,"16,/ 

   

     

17. Ver por ej.Jame Clifton 
"Competition and the Evo 
lution of the Capitalist 
Mode of Production"; en 
Cambridge Journal of Eco 
nomics. Vol. I Núm. 2. 
Junio 1977. Willi Semmler: 

Es importante señalar que pese 

a.esta diversidad de condiciona-

mientos, los resultados esenciales 

del análisis de Marx no cambian. 

La ley delvalor constituye la base 

de los movimientos de precios, y 

la tasa media de ganancia, que de-

termina a los precios de produc-

ción, corresponde aproximadamente 

a la parte de plusvalía que "perte 

nece" a un capital individual en 

tanto porción alícuota del capital 

global. 

En este marco la nivelael6n de 

la cuota de.ganancia, es esencial-

mente diferente de la perecuación 

de los rendimientos de los factores 

en. libre competencia de la teoría 

neoclásica. Esquema al que muchos 

autores contemporáneos asimilan el 

análisis marxista de los precios 

de producción, algunos de los cua-

les se sitúan dentro de la corrien 

te de la crítica de la economía po 

lítica (matrizio-marxistas). OtrOs 

autores 17./, han intentado, con 

mayor o menor éxito, retomar la 

concepción clásica de competencia 

en oposición a la neoclásica)cen-

trándose fundamentalmente en la 
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"Competition, Monopoly and 
Diferentials of Profit Ra-
tes: Theoretical Considera 
tions and Empirical EvideW 
ce" Mimeo New School for 
Social Research New York, 
N. Y. Anwar Shaikh" Notes 
on the Marxian Notion of 
Competition" Mimeo New 
School for Social Research. 
New York, N. Y. 

problemática de la nivelación de 

la cuota de ganancia y en la dis-

cusión de las distintas "etapas" 

del capitalismo: la de libre compe 

tencia y la del capitalismo mono-

polista. 

Tal vez pecando por un exceso 

simplificador, como siempre que se 

pretende clasificar, pero con la 

intención de buscar líneas de pen 

samiento tales que su análisis e 

integración nos permitan avanzar 

en la clarificación de los elemen-

tos de la regulación, consideramos 

que en la discusión post-marxista 

de la etapa Monopolística del ca-. 

pitalismo se pueden identificar 

dos tendencias principales. Una 

que pone el énfasis en la aboli-

ción de la competencia destacando 

que el poder se convierte en la 

fuerza dominante de la economía 

trayendo consigo la existencia y 

permanencia de diferenciales en 

las tasas de ganancia de una mane-

ra jerarquizada. Y otra, que sos-

tiene que a pesar del surgimiento 

de oligopolios y muchas veces mo-

nopolios, ambos con un gran poder 

económico y político, el capita-

lismo sigue siendo regulado por la 

auto-expansión y la competencia 

identificando ésta con una tenden- 
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cia a la nivelación de la tasa de 

ganancia. Por otra parte, se cri 

tica a autores como Sweezy, 

Steindl y Sherman cuando concluyen 

que las "leyes del movimiento" se 

alteran en el capitalismo monopo-

lista y que la transición de la 

competencia al monopolio trae con 

sigo un incremento en las ganan-

cias y una jerarquía de tasas de 

ganancia, en lugar de una tenden-

cia a la nivelación de la misma, 

característica esencial del capita 

lismo competitivo (ver p. ejemplo 

Semmler, Nota 17. p. 13. 

Se afirma que dosestudiosos de 

4V411..V111.11 i4 S. VV. .4. 1.4 

marxista de la competencia y de 

los diferenciales en. la  tasa de ga 

nancia, y también se señala que no 

existe un suficiente apoyo empíri-

co a la hipótesis de una jerarquía 

permanente de tasas de ganancia. 

La respuesta a esta crítica, por 

otra parte, puede ser en el sentido 

de que al poner un excesivo énfasis 

en los "aspectos competitivos" del 

capitalismo contemporáneo y en la 

tendencia a la nivelación de la 

cuota de ganancia, se descuidan los 

factores que derivados de las trans 

formaciones del capitalismo han 
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alterado el funcionamiento, en tan-

to mecanismo regulador, de la ley 

del valor. Dejando de lado las 

implicaciones, políticas principal-

mente, que estas transformaciones 

llevan implícitas. Considerar a la 

gran empresa corporativa como el áto 

mo del proceso competitivo, en lugar 

de hacerlo con la pequeña empresa no 

agrega nada significativo al análisis 

del capitalismo y sí pasa por alto 

los cambios cualitativos en su funcio 

namiento, al tomar en cuenta tan so-

le cambios cuantitativos. 

Ahora bien, siento que en esen-

cia no hay una contradicción entre 
D-4--4- -  

por ejemplo, subrayan la agudización 

de las contradicciones intermonopóli 

cas en la fase monopolista del capi-

talismo especificando que la compe-

tencia se transforma. Se podría de-

cir que su análisis del imperialismo 

lo es, de alguna manera, de la compe 

tencia por mercados, materias primas, 

espacios de inversión etc. 

A mi entender, entonces, la situa 

ci6n al respecto es indicativa por 
una parte, de un serio esfuerzo por 

recuperar de la teoría clásica y de 

Marx sobre la competencia y las tasas 

diferenciales de ganancia y por otra, 
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* Consideramos que es la au 
sencia de este concepto in 
tegrador lo que ha llevado 
a muchos autores a anali-
zar la problemática de la 
competencia en términos de 
"más o menos", o de "impu-
reza o pureza" (en este pun 
to ver Clifton Nota 17) cen 
trando la cuestión de la 
evolución del capitalismo 
en una discusión de grados 
¿era el capitalismo en su 
inicio puro y tiende a ser 
impure? c viceversa? 
¿Es más o menos competitivo? 
etc, etc. 

de la falta de una teoría de la re-

gulación del capitalismo que integre 

a las "corrientes" señaladas en un 

marco explicativo único que permita 

dar el peso específico a cada uno de 

los factores que intervienen en la 

problemática del movimiento del capi 

tal, vale decir de su modo de regula 

ción.* 

Con respecto a la primera cues-

tión señalada, en el marco clásico y 

marxiano solo pliede haber tasas dife 

renciales de ganancia si la demanda 

excede a la oferta y los precios de 

mercado son mas altos que dos precios 

de producción. Los diferenciales son 

entonces un resultado de desequili-

brios entre la oferta y la demanda. 

Los diferenciales también surgen 

cuando el acceso del capital a cier-

tas condiciones de producción o al 

mercado de ciertas mercancías está 

restringido. En este caso habrá lí-

mites a la reproducción de estas mer 

caricias y el precio de mercado puede 

ser mayor que el de producción. Una 

razón particularmente importante es 

cuando la productividad de algunos 

capitales dentro de una industria es 

tá por encima del promedio. 

La primera y la tercera de las 

razones mencionadas no pueden ser 
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consideradas como causales de ganan-

cias monopólicas, en su sentido co-

mún, sino como resultado de la compe 

tencia entre los capitales individua 

les. La segunda razón si lo puede 

ser considerada, más sin embargo, es 

excepcional. 

Si bien las ganancias por encima 

de la media atribuibles al primer y 

tercer factor apuntados no pueden ser 

consideradas ganancias monopólicas 

en la acepción común del término, esto 

no quiere decir que así como existen 

agentes wie presionan para su desapa-

rición-tendencia a la nivelación-no 

existan también. elementos contrarres-

tantes que, coadyuvan a_su permanencia 

-concentración y centralización- afec 

tando directamente las raíces de las 

ganancias extraordinarias al aumentar 

el poder de regulación y control de 

las condiciones de producción y rea-

lización por parte de las grandes 

unidades de capital. Sin que esto 

signifique de ninguna manera "más o 

menos" competencia, sino cambios en 

la forma de la misma en el marco de 

las transformaciones del modo de re-

gulación. 

Marx, en su análisis de la forma 

ción de los valores comerciales y su 

relación con las ganancias extraordi 

narias señala; 
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"De lo expuesto se desprende que 

el valor comercial (y todo lo que he 

mos dicho acerca de éste vale, con 

las restricciones necesarias, para el 

precio de producción) lleva implícito 

una ganancia extraordinaria de quie-

nes producen en las mejores condicio 

nes, dentro de cada rama especial de 

producción. Exceptuando de un modo 

general los casos de crisis y de so-

breproducción, esto es aplicable a 

todos los precios comerciales, por 

mucho que puedan diferir de los valo 

res comerciales o de los precios de 

producción vigentes en el mercado. 

El precio comercial lleva implícito, 

en efecto, el pago del mismo precio 

por mercancías de la misma clase, 

aunque éstas se hayan producido en 

condiciones individuales muy distin-

tas y tengan, por consiguiente, pre-

cios de costo muy diferentes. (No ha 

blamos aquí de las ganancias extra-

ordinarias, consecuencia de los mono 

polios, artificiales o naturales, en 

el sentido corriente de esta palabra)." 

18./ 

En este texto se pone especial 

énfasis en los diferenciales de pro-

ductividad, sin embargo, consideramos 

que conforme avanza el proceso de 

concentración y centralización, la 

posibilidad de ejercer influencias 

18./ Marx, Tomo III, p.201. 



Tasa Media de Ganancia, Precios y Competencia... 	159 

significativas sobre la oferta y deman-

da como fuente de ganancias extraordina 

rias tiende a aumentar. 

Es claro que en Marx no existe incd 

patibilidad alguna entre tendencia a la 

nivelación y ganancias extraordinarias, 

ambas son resultado a la vez que causa 

del proceso competitivo y se suponen mu 

tuamente . Entonces sí la competencia 

es inherente al capitalismo, y es una -

modalidad permanente de regulación det-

capitalismo, las ganancias y las pérdi-

das extraordinarias serán también una -

característica permanente del capitalis 

mo. Lo cual no quiere de ninguna mane-

ra decir que tina empresa en particular 

yrk:/duLiendo un determinado bien, salvo 

monopolios naturales, pueda tener una 

tasa de ganancia superior a la media per 

manente, cuestión que en mi opinión no 

es la relevante sino que la regla en el 

capitalismo es la existencia permanente 

de diferenciales de ganancia, indepen-

dientemente de quienes sean los capita-

les individuales beneficiados en cierto 

momento. Ahora bien, estos diferencia-

les gravitan necesariamente alrededor -

de la media social objetivamente determi 

nada y, lo que algunos ganan otros lo -
pierden. 

La cuestión relevante entonces, 
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no es ya discutir si la concentra-

ción y centralización del capital 

llevan la existencia de ganancias ex 

traordinarias, sino mas bien anali-

zar de que manera afecta este proce-

so, como tendencia "natural" del ca-

pital, a la formación de los precios, 

a la modalidad de regulaci6n, así co 

mo a un patrón de reproducción espe-

cífico por una parte,y , por otra, 

ver cómo el avance de la concentra-

ción y centralización conlleva cam-

bios en las formas de competencia y 

apropiación del excedente que permi-

ten el surgimiento de formaciones oli 

gop6licas de gran poder económico y 

político capaces de apropiarse gran 

parte del excedente-económico a costa 

de otros y definir así en gran medida 

el rumbo de la acumulación. Por su-

puesto sin dejar de ser competitivo, 

y sin que deje de funcionar la ley 

del valor. 

Sentimos que para poder explicar 

estos cambios, es imprescindible el 

concepto de regulación, en tanto uni 

dad dialéctica de autorregulaci6n y 

regulación delegada, que permite in-

tegrar en su unidad viva, no en su 

oposición mecánica, a la competencia 

con el monopolio en el proceso de 

concentración y centralización, a 

través del mecanismo cambiante de 
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precios-apropiación de plusvalía. 

Para los fines de este trabajo 

el concepto relevante es el de grupo 

financiero en tanto unidad compleja 

de capitales -industrial, comercial, 

de préstamo y ficticio- que es capaz 

de controlar los precios de sus pro-

ductos su volómen de producción y por 

lo tanto su capacidad de apropiación 

de excedente escapando en lo inmedia 

to a la regulación estricta de la 

ley del valor pero sujeto a ésta en 

última instancia.' Centraremos el 

análisis de los siguientes apartados 

de manera muy breve en la conforma-

ci6n de estos grupos y con mayor én-

fasis en el impacto de los mismos en 

las relaciones macroeconómicas bási-

cas que hemos venido desarrollando. 
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3.2. Capital Industrial, Capital Comer 
cial, Capital de Préstamo y Capi-
tal Ficticio: Capital Financiero 
y Grupos Financieros. 

Hasta el momento hemos analizado el 

proceso de la producción capitalista en 

su conjunto y sin considerar, la sustan 

tivación de determinados momentos del 

ciclo del capital, en capitales y capi 

talistas particulares. Esta "división 

del trabajo" entre capitalistas,-comer 

ciantes, industriales, financieros, 

etc.,- es relevante desde el punto de 

vista de nuestro trabajo, ya que la 

importancia y función de cada una de es 

tas categorías, se modifica al cambiar 
nn Apht4irminadn patrón de reproducción 

y por ende la modalidad de regulación 

que le corresponde. 

Por otra parte esta consideración, 

necesariamente breve, es importante 

porque el avance, el proceso de concen 

tración y centralización del capital y 

la modificación de las formas de la 

competencia que lo acompaña, tiene una 

expresión especialmente significativa 

en la manera particular en que los dis 

tintos "tipos" de capital se articulan 

entre si y la manera en que esta arti-
culación impacta sobre la autorregula-

ción y la regulación delegada. 

En términos de las relaciones 
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macnoeconómicas que hemos venido desa-

rrollando el análisis del capital en 

general, considerando los distintos ti 

pos de capital que lo conforman, como 

capitales autónomos que buscan valori-

zarse y que tienen capacidad de dispo-

ner de trabajo social y de dirigir las 

fuerzas productivas, pero que no nece-

sariamente inciden en la producción de 

plusvalía, de producto excedente apro-

piable, es importante en tanto que nos 

permite avanzar en el análisis de las 

disparidades que Se pueden originar en 

la producción de excedente y la capaci 

dad que tiene el capital de apropiárse 

lo tema del siguiente apartado. 

19./op. cit. Cap. IV. 
"Concentración y Centra 
lización.del Capital" 
Ps. 192-238. En este 
capítulo Aglietta desa.  
rrolla un excelente 
análisis sobre esta 
problemática, con el 
cual coincidimos en lo 
esencial. 

A continuación haremos una breve y 

esquemática descripción de los tipos 

"básicos" de capital en tanto sustanti 

vación que son de alguna parte del ci-

clo del capital social destacando su 

impacto sobre la tasa media de ganan-

cia y el excedente. En la parte final 

del apartado retomaremos el planteo de 

Michel Aglietta 19.1, acerca del capi-

tal financiero y los grupos financie-

ros como la forma contemporánea de ar-

ticulación de los capitales y de uni-

dad de la competencia 

Al término del proceso de produc-

ción existe una determinada masa de 

mercancías, capital mercancías, que al 
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transformarse en dinero, capital dine-

ro, permite la continuación del proce-

so productivo al reponer los elementos 

materiales y humanos del mismo y valo-

rizarse como capital. Este movimiento 

circular, 

D---1>M-'11"--apP-11.11P--1/D' 
%VM.P 

que consiste en la compra de mercan-

clasi fuerza de trabajo y medios de pro 

ducción para mediante un proceso pro-

ductivo obtener una masa de mercancías 

de valor incrementado que habrán de 

realizarse como capital dinero, es lo 

que Marx denomina ciclo del capital in 

dustrial, en tanto que refleja el movi 

miento del capital social en su inte-

gración a la producción. 

Este señalamiento es importante 

porque pone el énfasis en que la circu 

lación del capital y la apropiación de 

la plusvalía presupone la producción y 

la generación del excedente que se ha-

brá de apropiar el capital. 

El ciclo del capital industrial en 

globa el movimiento de los ciclos del 

capital dinero, capital productivo y 

capital mercancías. 

El capital dinero y el capital mer 

caricias son tan solo 'momentos de este 
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A 4 6.J 1.' 	Se L.iallS.Lui- 

man en capital comercial cuando las 

partes del capital de la sociedad que 
permanentemente están en la circula-

ción se independizan, en tanto capital 

y capitalistas. 

El capital comercial -dinero y 

mercancías-, realiza por medio de la 

compra de su capital mercancías de co-

mercio, el capital mercancías de uno o 

mas capitales industriales, sin que la 

masa de mercancías de que se trate aban 

done la circulación; es decir que se 

realice finalmente en la órbita del 

consumó. 

capital mercancías reviste 

COMO capital: mercancías;  de comerció la 

20./ C. Marx, "El Capital" 
T. III p. 270. 

forma de una clase sustantiva e inde-

pendíente de capital por el hecho de 

que el comerciante desembolsa capital 

dinero y que solo se valoriza como-ca-

pital, solo funciona como capital por 

dedicarse exclusivamente a servir de 

mediador de la metamorfosis delcapital 

mercancías, es decir, de su transforma 

ción en dinero, lo que realiza median-

te la compra y venta constante de mer-

cancías." 20./ 

   

 

Las funciones del capital comer-

cial a nivel social consisten princi-

palmente en reducir la parte del capi 
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21./ "los factores que 
abrevian el ritmo me 
dio de rotación del 
capital, por ejemplo, 
el desarrollo de los 
medios de transporte, 
disminuyen proporcio-
nalmente la magnitud 
absoluta del capital 
comercial y aumentan, 
por tanto, la cuota 

tal curial delirarla a comprar y a ven 

der; acelerar la metamorfosis del ca-

pital mercancías; coadyuvar a la rea-

lización; y, ya que la rotación de un 

capital comercial puede significar las 

rotaciones de varios capitales en ra-

mas distintas, acortar el periodo de 

rotación del capital social. 

Una cuestión que es muy importan-

te señalar, es que el capital comer-

cial no crea valor, aún cuando indirec 

tamente pueda contribuir a aumentar la 

ganancia de un capital industrial indi 

vidual. Sin embargo, a nivel social 

la acumulación en el sector comercial 

reduce el potencial de generaci6n de 

plusvalía y al valorizarse incide nega 

tivamente sobre la cuota media de ga-

nancia. Ahora bien, mientras la acumu 

lación en este sector contribuya a un 

desarrollo más fluido de las funciones 

señaladas7 el efecto positivo sobre la 

generación-realización del producto, 

y el efecto negativo sobre la masa de 

capital que busca valorizarse, contra-

rrestará su impacto reductor sobre la 

ganancia. 21./ 

Estas tendencias tienen un movir 

miento contradictorio según el patrón 

de reproducción y también según la fa-

se del ciclo. 
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general de ganancia y 
viceversa." Marx, °p. 
cit. pag. 301. 

P1 capital comercial, en tanto ln 

es, tiene como fin su propia valoriza-

ci6n en apariencia la ganancia comer-

cial aparece como un recargo que el co 

merciante hace sobre su precio de com-

pra, ésta sería entonces igual a la di 

ferencia entre su precio de venta y su 

precio de compra. Si suponemos que el 

capitalista industrial le vende al co-

merciante al precio de producci6n, es 

decir, precio de costo mas ganancia me 

dia, la ganancia comercial solo podría 

resultar de vender las mercancías por 

encima de su valor.' Situación que ge-

neralizada es imposible. Es claro pues, 

que la ganancia comercial es parte de 

la plusvalía y que la cuota media de 

ganancia lleva implícita una transfe-

rencia de plusvalía del capital indus-
trial al comercio. 

Con respecto al capital de présta-

mo Marx señala: 

"El dinero...puede convertirse a 

base de la producci6n capitalista en 

capital y deja de ser, gracias a esta 

transformación, un valor dado, para pa 

sar a ser un valor que se valoriza, se 
22./ op. cit. p. 326. 	incrementa a sí mismo." 22./ 

El ciclo de capital dinero se expre 

sa como: D-115D', es decir, como una su-

ma de dinero que se desembolsa y reflu- 
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ye a su punto de partida incrementada. 

Incremento éste, producto del trabajo 

no retribuido, de la plusvalía. El di 

nero actúa como capital por su cone-

xi6n con el proceso de la producci6n. 

El ciclo del capital dinero se puede 

expresar como sigue: 

D' 

Esta cualidad del dinero de actuar 

como capital le dá al poseedor de dine 

ro el carácter de capitalista poten-

cial. Y, ya que permite la separaci6n 

funcional física del poseedor de dine-

ro y del capitalista activo .en la pro-

ducci6n, le dá al dinero carácter de 

mercancía, cuyo valor de uso consiste 

en convertirse en capital (es decir en 

producir plusvalía) y su valor de 

cambio es lo que pide el poseedor de 

dinero por cederlo, es decir, el inte-

rés. 

El movimiento característico del 

capital de préstamo lo podemos expre-

sar como sigue: 

D-4 D--)P--V 	D' 

Donde D-D; representa el préstamo 

de una suma D, que será utilizada por 

un capitalista activo ya sea en la pro 

ducci6n 6 el comercio para obtener D'; 

dinero incrementado. D'-D' representa 

el fin del trato entre el capitalista 

del dinero y el capitalista 
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activo, el capitalista en dinero recu-

pera la suma D desembolsada más un in-

terés que equivale a la participación 

del capitalista propietario del dine-

ro, en la plusvalía producida. 

En comparación con los movimientos 

del capital industrial y el comercial, 

el movimiento del capital de préstamo, 

se presenta como el máximo de fetichi 

zación del origen de la ganancia, al 

parecer el interés como producto del 

dinero por sí mismo, D-D'. En el movi 

miento del capital comercial, la ganan 

cia comercial no muestra aún claramen-

te su origen, aparece como originada 

en la circulación: D-M-D' -Es en el ciclo 
r-o-ni+ul 4nAiictrinl 	pmalnha lnq 

tres ciclos del capital (dinero, mer-

cancías y productivo) donde se vé cla-

ramente el origen de la ganancia (plus 

valía) que se desglosará en ganancia 

del empresario, comercial e interés. 

El ciclo del capital industrial lo po-

demos representar como sigue: 

Aquí aparecen ya integrados todos 

los ciclos incluyendo el del capital 

de préstamo. 

Decíamos que el dinero tiene ade- 

más de su valor de uso como tal, un va 

lor de uso adicional, el que le permi- 



Capital Industrial, Comercial, de Préstamo.. • 	170 

te funcionar como capital, es decir, 

producir ganancia. Es ésta cualidad 

de posible capital la que le dá al di 

nero carácter de mercancía. El pre-

cio del dinero como mercancía que se 

enajena, para funcionar como capital 

en manos de un tercero que se comprome 

te jurídicamente a reintegrarlo, es el 

interés que éste paga sobré la suma 

que se le prestó. 

"E's este valor de uso del dinero 

como capital -la cualidad de engendrar 

la ganancia media- lo que el capitalis 

ta dueño del dinero enajena al capita-

lista industrial por el tiempo durante 

el cual cede a éste el derecho a dispo 

ner del capital prestado." 23./ 23./Marx, op. cit. p. 338. 

* Este límite mínimo pue-
de consistir, por el la 
do de la oferta de dine 
ro, en el costo de cap-
tación y administración 
unitario de los bancos,y 
por el lado de la deman-
da, en la llamada trampa 
de la liquidez. 

Ya que el interés es una parte de 

la plusvalía, su magnitud está rela-

cionada con la cuota media de ganancia, 

relación no de determinación directa, 

sino de fijación del límite real máxi-

mo que puede alcanzar el tipo de inte-

rés (la media ponderada de las distin-

tas tasas en un momento determinado). 

El límite mínimo de la tasa de interés 

no puede ser fijado a este nivel de 

abstracción.* Así: 

"Marx habla de una cuota media de 

interés como la media de las cuotas de 

mercado que hayan estado vigentes en 



Capital Industrial, Comercial, de Préstamo... 	171  

74._/"Y si se nos pregunta 
por qué los limites 
del tipo medio de inte 
rés no pueden derivar 
se de las leyes genera 
les, la respuesta a és 
to reside sencillamen-
te en la naturaleza mis 
ma del interés que es 
simplemente una parte 
de la ganancia media... 
El reparta que se ebra-
blezca entre las dos 
personas con títulos pa 
ra compartir esta ganan 
cia es de por si una 
cuestión tan puramente 
empírica, perteneciente 
al reino de lo fortuito, 
como el reparto de las 
ganancias-comunes de una 
compañía entre los dis-
tintos copartícipes" 
Marx, op. cit. p. 349. 

un periodo dado. 	La cuota de mercado 

es la tasa de interés, determinada por 

la oferta y la demanda de capital dine 

ro, vigente en determinado momento. No 

se puede hablar de una cuota natural 

de interés propiamente dicha, en el 

sentido de una cuota tal determinada 

por otras causas que la oferta y la de 

manda de dinero, ni en el sentido de 

que las fluctuaciones del mercado tien 

den necesariamente hacia ella." 24./ 

Para un capitalista que trabaje 

con dinero prestado; la ganancia bruta 

se dividirá en el interés que tiene que 

pagar al banquero o prestamista y en 

la llamada ganancia dél empresario que 

rnnc.tituye su 

la plusvalía. 

El interés aparece entonces como 

un simple fruto del capital por sí, 

sin considerar para nada a la esfera 

de la producción, la ganancia del 

empresario, por su parte, se manifies 

ta como un resultado exclusivo de la 

acción del capitalista idustrial o co 

mercial. 

Para el empresario el superávit 

sobre el interés, es el rendimiento 

de su trabajo, de su actividad, en con 

trapartida del carácter pasivo del in 

terés como renta. 
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Hay tres razones principales para 

que se dé esta división cualitativa 

ganancia empresario-interés. La pri-

mera radica en que la mayoría de los 

capitalistas industriales trabajan con 

capital prestado y cuando no es así, 

lo contabilizan como si lo fuera. La 

forma interés es anterior hist6ricamen 

te al régimen capitalista de produc-

ción. Y por último la existencia de 

una clase especial de capitalistas en 

dinero, la existencia del capital di-

nero como una forma específica de capi 

tal y el interés como forma indepen-

diente de plusvalía de este capital 

particular. 

25./"El capital se revela 
aquí como una fuente 
misteriosa y autóctona 
de interés, de su pro-
pio incremento. Una co 
sa (dinero, mercancía, 
valor) es ya de por sí, 
como simple cosa, capi-
tal, y el capital apare 
ce como una simple cosa: 
el resultado de todo el 
proceso de reproducción 
se presenta aquí como 
propiedad inherente a 
un objeto material; de-
pende de la voluntad del 
poseedor del dinero, es 

r1121itntivamente,-el interés es la 

plusvalía nacida de la simple prrTie- 
. 
dad del capital, cuantitativamente, el 

interés está referido al capital dine 

ro, no al industrial ni al comercial, 

la cuota de interés confirma esta rela 

ci6n.25./ 

La divisi6n cualitativa y cuanti-

tativa de ganancia e interés constitu-

ye la base del desarrollo del sistema 

crediticio, tanto en su modalidad co-

mercial, como en su modalidad bancar-

ria. 

Con respecto a la primera, tenemos 

que al generalizarse y desarrollarse 
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decir, de la mercancía en 
su forma constanténglbia 
ble, el invertirlo como 
dinero o alquilarlo como 
capital...La relación so-
cial queda reducida aquí 
a la relación de una cosa, 
el dinero, consigo misma. 
En vez de la transforma-
ción real y efectiva del 
dinero en capital solo apa 
rece ante nosotros, aquí, 
su forma carente de conte 
nido....E1 fetichismo del-
capital y la idea del ca-
pital como un fetiche apa 
recen consumados aquí. En 
la fórmula D-D' tenemos 
la forma más absurda del 
capital, la inversión y 
materialización de las 
relaciones de producción 
elevadas a la más alta po 
tencia: la forma del inte 
ras, la forma simple del 

- r.Up;11.a1•Un.blaplACICt.. 

mismo proceso de reproduc 
ción; la capacidad del di 
nero, o respectivamente, 
de la mercancía, de valo-
rizar su pr_gpio valor inde 
pendiente 	 la reproduc- 
ción, la mistificación ca 
pitalista en su forma mas 
descarada" Marx, op. cit. 
p. 373 - 374. 	• 
"Para la economía vulgar, 
que pretende presentar el 
capital como fuente inde-
pendiente del valor, de 
creación de valor, esta 
forma es naturalmente, un 
magnífico hallazgo, la for 
ma en que ya no es posible 
identificar la fuente de 
la ganancia y en que el re 
sultado del proceso capita  
lista de producción-desglo 
sado del proceso mismo- co 
bra existencia independieii-
te" Marx. op.cit. p. 374. 

la producción capitalista, la realiza-

ción de las mercancías ya no se hace 

directamente por dinero, sino a través 

de promesas escritas de pago que debe-

rán hacerse efectivas al cabo de deter 

minado tiempo. Este tipo de documen-

tos constituyen la base del crédito co 

mercial. 

Entre las promesas de pago más im-

portantes, tenemos a las letras de 

cambio, cheques, billetes de banco, de 

pósitos bancarios etc. La funci6n 

que desempeñan en lá producción capita 

lista, es la de facilitar la circula-

ción de las mercancías y de acelerar-

la, reduciendo a la vez la circulación 

de dinero, ya sea metálico (bajo pa-

trón oro), o escritural. 

Durante el ciclo, tenemos que el 

uso del crédito comercial se amplía 

considerablemente durante la etapa de 

prosperidad, ya que la ampliación de 

la producción que se da en estas eta-

pas, requiere de medios adicionales de 

circulación, siendo ésta la funci6n 

que corresponde a las promesas de pago, 

vehículo también de la expansión del 

crédito. En épocas de crisis, en ra-

zón de la sobreproducción general, 

gran cantidad de promesas de pago no 

se hacen efectivas al no poder reali-

zarse las mercancías que éstas repre- 
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sentara. Al contraerse la producción 

y el crédito, los medios de circula-

ción se contraen en consecuencia. En 

época de crisis por lo general las 

promesas de pago son vistas con mucha 

desconfianza1 exigiéndose en la mayor 

parte de las transacciones efectivo. 

Las políticas monetarias y de con-

trol crediticio, tienen uno de sus lí-

mites precisamente en la existencia del 

crédito comercial. La sola existencia 

de éste reduce considerablemente su 

eficacia; es común en el análisis de 

la economía vulgar no considerar a es-

ta forma de crédito dentro del análisis 

del sistema crediticio, tratándola en 

el mejor de los casos como una constan 

te. 

Si bien el crédito comercial es 

parte importante del sistema crediti-

cio, no forma parte del capital de prés 

tamo en sentido estricto aún cuando sí 

es relevante en la conformación del ca 

pital ficticio. 

El desarrollo del comercio del di-

nero, paralelo a la circulación de las 

mercancías, constituye el otro aspecto 

del sistema crediticio, con mucho el 

más estudiado. 

Al desarrollarse este tipo de co- 
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mercio, surge como función especializa 

da la administración del capital dine-

ro o a interés, función que se concen-

tra en los bancos, en los cuales se 

concentran grandes masas de capital di 

nero prestable. Así pues, "en vez del 

prestamista individual, es el banquero 

el que aparece como representante de 

todos los prestamistas de dinero fren-

te a los capitalistas....se convierte 

en el administrador general del capital 

dinero. Un banco representa de una 

parte, la centralización del - capital 

dinero, de los prestamistas, y de otra 

parte la centralización de los presta-

tarios. Su ganancia consiste, en gene 

ral, en recibir a préstamo a un tipo 

de interls máb bajo del que concede a 

sus clientes" Marx. op. cit. p.383. 

En general, el crédito sirve como 

vehículo para la compensación de las 

cuotas de ganancia, disminuye los gas-

tos de circulación, economiza dinero 

en cuanto a su valor s(oro) ya que éste 

desaparece de muchas transacciones, 

acelerando la circulación. Por otra 

parte, el crédito coadyuva a sustituir 

al oro en tanto equivalente general, 

por el papel moneda. También acelera 

la reproducción del capital en gene-

ral, al contraer los fondos de reser-

va de las sociedades y reducir los pe 

riodos de rotación. 
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26./"Es la supresión del 
capital como propie-
dad privada dentro de 
los límites mismos 
del régimen capitalis 
ta de producción." 
Marx,op. cit. p. 415. 

El crédito fomenta la rrpariAn  de 

Sociedades Anónimas, lo cual resulta 

en un incremento en la escala de la 

producción, 26./ así como en una so-

cialización creciente de la misma. 

Prescindiendo de las acciones, el 

crédito otorga al capitalista indivi-

dual el poder de disponer de trabajo 

ajeno y propiedad ajena, dispone de 

trabajo social, de capital social. 

27./ Aglietta señala que pa 
ra E.U. entre 1895 y 
1965 el crecimiento de 
los indicadores bási-
cos de la acumulación 
fue: 

Producto nacional bruto 	 190% 
Producción Industrial 	200% 
Gasto en Capital, In- 
dustrias y Equipo de 
Capital 	470% 
Crédito Bancario 	480% 
Capitales reunidos 
por los Intermediarios 
Financieros 	750% 
op. cit. p. 204. 

Con el desarrollo de estas modali 

dades del crédito, así como con la rup 

tura del vínculo directo existente en 

tre moneda y valor objetive, el poder 

regulador sobre el proceso de acumula-

ción de la ley del valor a través de 

los precios, se vé limitado. Esto re 

sulta en el surgimiento de modalidades 

diferentes de regulación que evidencian 

una mayor independencia relativa entre 

las esferas de la producción y la cir-

culación dineraria y financiera 27./ 

obviamente sin romper sus mutuas de-

terminaciones, cuya manifestación más 

general es un desfase entre el surgi-

miento'y desarrollo de las contradic-

ciones estructurales y su manifestación 

abierta en forma de crisis. El modo 

de regulación sufre cambios al reducir 

se relativamente, el poder regulador 

directo de la ley del valor y al surgir 

nuevas modalidades de regulación, en 
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tanto postergación-atenuación de las 

contradicciones-desproporcionalidades 

estructurales, basadas en buena parte 

en el desfase e independencia relativa 

de los- distintos momentos del capital 

industrial, y en la transformación de 

las modalidades de la competencia y la 

articulación funcional de los capita-

les. 

Una importantísima manifestación 

de este desfasamiento -y por consi-

guiente del surgimiento de dinámicas 

propias cuasi-autónómas de los momen-

tos y fracciones del capital, en tanto 

sustantivación de funciones específi-

cas- la constituye el llamado capital 

ficticio. 

La calificación de ficticio provie 

ne no del hecho de que no sea capital, 

sino de que su valor no tiene una con-

trapartida en mercancías provenientes 

del trabajo productivo. Este capital 

está compuesto por infinidad de docu-

mentos que se negocian y se cotizan en 

el ámbito de las finanzas y los nego-

cios. El desarrollo del capital ficti 

cio está ligado al del sistema crediti 

cio y al de los sectores improductivos. 

Su magnitud está determinada por el 

grado de autonomía relativa de la es-

fera de la circulación, -separación, 

1 7 7 
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signos monetarios, valor objetivo etc.-

así como por el peso que en un patrón 

de reproducción especifico tienen los 

sectores improductivos como el comer-

cial, el financiero, la administración 

pública,etc. 

Vimos que a lo largo del ciclo del 

capital industrial, la distribuci6n 

de la plusvalía lleva implícita, al 

formarse la cuota media, una transfe-

rencia de valor de los sectores produc 

tivos a los improductivos. El desfase 

entre las esferas de la acumulaci6n, 

así como el desarrollo del sistema cre 

diticio, permiten que mediante transac 

clones al interior de los sectores 

improductivos, el valor que éstos reci 

ben de los sectores productivos, sea 

mucho menor que la masa de ganancias 

que éstos sectores se apropian y que 

las inversiones que éstos realizan. 

Esta situación es posible debido a 

que buena parte de este capital dinero 

no se va a gastar en mercancías sino 

que queda asentado en libros, como le-

tras, pagarés, acciones, bonos, títu-

los de crédito de toda clase, etc. que 

en su conjunto constituyen el capital 

ficticio. 

Las crisis monetarias y financie- 

ras están muy relacionadas con la exis- 



Capital Industrial, Comercial, de Préstamo, 	179 

tencia masiva de este poder de compra 

potencial, ya que al intentar conver-

tirse en mercancías se desvaloriza y 

las puede precipitar. 

Por otra parte, el capital ficti-

cio al valorizarse reduce la cuota me 

dia de ganancia, lo cual lleva a redu-

cir el ritmo de la acumulación a la 

vez que también decrementa la capaci-

dad de generación de excedente social 

con la consiguiente presi6n sobre el 

nivel de vida obrera para incrementar 

la tasa de plusvalía y compensar la 

caída de la ganancia. 
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1 

28./ op. cit. p. 201. 

29./ op. cit. p. 202. 

"cl crecimiento de esta masa de to- 
da laya de papeles que exigen valorizar 

se, impulsa la inflación y es un exce-

lente caldo de cultivo para la especula 

ción bursátil y en bolsa, agudizando 

así, el desfase que le dió origen. 

Estas consideraciones permiten que 

ampliemos el concepto de esfera de la 

circulación numeraria-financiera, tratado 

en el capítulo 2. de manera muy esquemá 

tica, considerando lo que Aglietta lla-

ma circulación financiera en tanto es: 

...inducida por la financiación de la 

acumulación capitalista, es decir, por 

las prácticas de los organismos finan-

cieros, ubicados en los circuitos de pa 

gos o relacionados con los poseedores 

de fondos líquidos ociosos, que captan 

el dinero creado y los transforman en 

capital monetario. Sin embargo, esa 

transformación, así como la asignación 

del capital monetario a la financiación 

de la producción (o de la especulación 

VCD ) , no es una operación ni exclusi 

va ni principalmente técnica. Es una 

transferencia de propiedad." 28./  

"La circulación financiera es el es 

pacio de circulación del capital moneta 

rio, cuyos eslabones elementales son 

las compras y ventas de títulos." 29./ 
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La consideración del capital mone-

tario como una masa de dinero, de poder 

de compra general, 

de movilización de 

ya puede dirigirse 

productiva ya a la  

de un enorme poder 

trabajo social, que 

a la acumulación 

especulación finan- 

ciera, y que se concentra en los bancos, 

nos lleva a la consideración adicional 

de la esfera de la circulación dinera 

ria-financiera como el vehículo y el es 

pacio 30.1 de la centralización del ca-

pital a través de la centralización fi-

nanciera.31./ 

Paralelamente a la centralización 

financiera, la socialización de la pro 

ducci6n y el crecimiento de las escalas 

productivas as1 como la homogeneización 

de los espacios econ6micos y la unifi-

cación de los mercados, hizo que la sus 

tantivación funcional de los capitales 

en torno a momentos del ciclo del capi-

tal'industrial fuera inoperante, modifi 

cando profundamente'la estructura de 

las unidades de valorización del capital 

que además de tender hacia la integra-

ción vertical y horizontal en torno a 

la producción de un tipo de mercancías 

han tendido a la diversificación de su 

producción y al control completo de los 

momentos del ciclo del capital indus-

trial a través de su control financiero 

centralizado. 

30./"La centralización del 
capital reagrupa bajo 
un mismo poder de dis-
posición y de control 
ciclos de valorización 
que pueden permanecer 
separados entre sí des 
de el punto de vista 
de la producción y rea 
lización de las mercañ 
cías." M. Aglietta,  
op. cit. p. 196. 

31./" la centralización fi 
nanciera es el aspecto 
determinante de la cen 
tralización del capital. 
Cuando la valorización 
del capital productivo 
ya no puede efectuarse 
en las empresas indus-
triales sin que se pro 
duzcan importantes aso 
ciaciones entre quienes 
poseen el capital mone-
tario y quienes operan 
la transformación del 
ahorro de los asalaria 
dos en capital moneta-
rio, la propiedad se 
fracciona formalmente 
en derechos representa 
dos por títulos-valores, 
y su unidad adquiere la 
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figura jurídica de la qn 
ciedad anónima." 
op. cit. p. 218. 

32./ op cita cit. p. 219. 

Al decir pie Aglietta con quién es-

ta definición en particular coincidi-
mos plenamente: 

"Puede denominarse capital finan-

ciero a la mediación por la cual las 

coaliciones de capitalistas mantienen 

el control de propiedad sobre las for-

mas estructurales necesarias para la 

continuidad de los ciclos de valoriza-

ción de los capitales productivos gra-

cias a la disposición del capital mone 

tarjo centralizado. El capital finan-

ciero no es una abstracción. Se con-

creta en los grupos financieros, que 

son los -iistemas de interrelaciones fi 

nancieras que realizan la cohesión del .... 
• -capital 

El objetivo de los grupos financie 

ros es el lograr la máxima tasa de ren 

tabilidad sobre el capital total inver 

tido en el grupo, independientemente 

de las funciones que desempeñen las dis 

tintas porciones de éste, Si bien para 

un grupo financiero en particular puede 

ser posible valorizar su capital inde-

pendientemente del carácter generador 

o no de plusvalía de sus inversiones 

-comercio, especulación financiera, pu 
blicidad en oposición a inversiones di 

rectamente productivas- para el conjun 

to del capital social la medida de su 

valorización está dada por la masa de 



1
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excedente efectivamente producido. 

Una de las características princi 

pales de los grupos financieros en la 

actualidad es su capacidad de planear 

su estrategia de valorización tanto a 

corto como a largo plazo, en base de 

estudios detallados de mercado, y de 

estudios técnicos de producción para 

definir con precisión sus necesidades 

y cuantificarlas en costos. 

Estos análisis - les permiten fijar 

sus precios y por ende anticipar la 

magnitud del excedente que se habrán de 

apropiar. 

LiaffiáremúS a la relación unix-e ca-
pital invertido y excedente apropiado 

o por apropiar de acuerdo a la estrate 

gia de valorización de un grupo finan 

ciero, -determinado por su apariencia, 

sus'expectativas y muy en particular 

por su poderío económico- capacidad de 
apropiación. 

El que ésta capacidad de apropia-

ción se realice o no para un grupo en 

particular dépende de un gran número 

de factores, entré otros de la capaci-

dad de apropiación de otros grupos fi-

nancieros, del cumplimiento o no de sus 

expectativas, así como de su capacidad 

para corregir los errores en su estra- 
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tpgin ptr, 

A nivel social la realización de la 

capacidad de apropiación del capital en 

su conjunto depende de la masa de exce-

dente apropiable, es decirlde la distri 

bución del producto en salarios reposi 

ción del capital y excedente. 

Las ideas que a este nivel nos inte 

resa destacar son en primer término que 

los grupos financieros como unidades 

articuladas de capital tienen la fuerza 

económica suficiente para determinar 

con cierto grado de certidumbre su capa 

cidad de apropiación, que en el marco 

de su estrategia de valorización se re 

flejá en su política de- precios y e 

la distribución de sus inversiones. En 

segundo término, la realización o no de 

las expectativas de valorización de un 

grupo financiero en particular están 

sujetas a gran número de circunstancias, 

mientras que para el capital en su con 

junto están objetivamente determinadas 

por la masa de excedente. 

En tercer término que la masa de 

excedente apropiable no es independien 

te de la política de precios y de la 

distribución de la inversión (producti-

va o improductiva, intensiva en capital 

o en trabajo etc.) de los grupos finan 

cieros. 
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Y por último que en la actualidad 

éstos conforman el grueso del capital 

que busca valorizarse o bien que su 

estrategia de valorización somete y 

condiciona a los capitales que actúan 

fuera del circuito del capital finan-

ciero. Por lo cual es lícito conside-

rar al capital financiero en conjunto 

y a su capacidad de apropiación como el 

determinante básico de los movimientos 

de .capital social. 

En el apartado siguiente incorpora 

remos la noción de capacidad de apro-

piación del capital a las relaciones 

macroeconómicas ya desarrolladas, a 

partir de la política de precios de las 

empresas y relacionándola con la tasa 

media de ganancia objetivamente deter-

minada. 
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3.3. Grado de Monopolio o Capacidad de 
1-11,4vv,u,,vaa. au. Tr.c-n~ 	rs A. nn.nri. D.01 

Monetaria y Capacidad de Apropia-
ción. 

En la literatura económica contempe 

ránea, no neoclásica, -ortodoxa por lo 

menos- han logrado bastante aceptación 

las explicaciones de la determinación 

de los precios sobre la base de los cos 

tos de producción directos, mas un de-

terminado márgen que cubra los costos 

fijos e indirectos y que permita obte-

ner una ganancia neta "normal", adecua-

da etc. 

Las variantes de esta teoría son 

múltiples ál igual que sus alcances ex 

nlicativos. Sin embargo un rasgo común 

.a todas ellas, es que no logran expli-

car plenamente por qué el márgen sobre 

los costos se fija donde se fija, es de 

cir, la magnitud del mark-up, grado de 

monopolio, costing margin, o como se le 

quiera llamar, continúa sin ser explica 

da. Y, por otra partel el grueso de las 

teorías ha descuidado la vinculación de 

su "teoría de los precios" con una teo 

ría del valor. 

Un aspecto muy importante de estos 

enfoques es que en oposición a la teo-

ría neoclásica, la política de la empre 

sa en relación a la fijación de sus pre 

cios, volúmen de la producción, etc, en 
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3.3. Grado de Monopolio o Capacidad de 
Apropiación. Tasa de Ganancia Real, 
Monetaria y Capacidad de Apropia-
ción. 

En la literatura económica contempo 

ránea, no neoclásica, -ortodoxa por lo 

menos- han logrado bastante aceptación 

las explicaciones de la determinación 

de los precios sobre la base de los cos 

tos de producción directos, mas un de-

terminado márgen que cubra los costos 

fijos e indirectos y que permita obte-

ner una ganancia neta "normal", adecua-

da etc. 

Las variantes de esta teoría son 

múltiples al igual'que sus alcances ex 
nliratiync .  Cin immharan nn rucan.rnmrin 

a todas ellas, es que no logran expli-

car plenamente por qué el márgen sobre 

los costos se fija donde se fija, es de 

cir, la magnitud del mark-up, grado de 

monopolio, costing margin, o como se le 

quiera llamar, continúa sin ser explica 

da. Y, por otra partei el grueso de las 

teorías ha descuidado la vinculación de 

su "teoría de los precios" con una teo 

ría del valor. 

Un aspecto muy importante de estos 

enfoques es que en oposición a la teo-

ría neoclásica, la política de la empre 

sa en relación a la fijación de sus pre 

cios, volumen de la producción, etc, en 
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33./Ver a A.S.,Eichner "A 
Theory of the Determi 
nation of the Mark-Up 
under Oligopoly". 
The Economic Journal 
Dec. 1973 p. 1184. 

condiciones normales de competencia sea 

significativamente importante. 

En otras palabras, se señala que 

dada una gama de condiciones técnicas 

de producción, las empresas tienen la 

capacidad de fijar sus precios y su vo 

lúmen de producción, con la limitación 

del tamaño del mercado y de la existen 

cia de otras empresas dispuestas a arre 

batarle su porción de demanda en caso 

de que aumente sus precios en demasía. 

Así pues, para el grueso de estos te6rí 

cosl el margen de beneficio mark-up o 

grado de monopolio estará entonces fija 

do por la competencia. En las versio-

nes más sofisticadás queda determinado 

por la comparación que-nacen las empre-

sas de su costo de financiamiento inter 

no vía incremento de precios contra el 

costo de financiamiento externo. 33./ 

Muchos autores han sostenido que es 

te márgen es un indicador del proceso 

de concentración de la economía que per 

mitiría a las industrias o empresas con 

mayor "poder. de mercado" apropiarse de 

manera permanente  ganancias PxtvAnrdina 

rias. 

La discusión se ha apoyado en gran 

cantidad de análisis empíricos que han 

mostrado la existencia de diversos már 

genes de ganancia o grados de monopolio, 
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entre las industrias oligopólicas y 

las no oligopólicas así como resulta-

dos positivos en las pruebas de corre-

lación entre mark-ups y concentración 

de la industria -definida como la par-

ticipación de un determinado número de 

empresas en el volúmen total producido 

por la industria- y gran número de otros 

factores, como las llamadas barreras a 

la entrada, la estructura de la indus-

tria, prácticas colusivas etc. 

Otros autores han señalado que la 

existencia de grados.de  monopolio dife 

rentes entre industrias o entre empre-

sas, no es de ninguna manera un indica-

dor preciso, de tasas de ganancia dife-

renciaies sino que bien puede rerlejai 

distintas relaciones capital producto. 

Una deficiencia muy seria de este 

tipo de análisis en general es que al 

centrar sus preocupaciones en la deter 

minación de los precios por las empre-

sas y. al realizar sus estudios empíri-

cos alrededor de la fijación de los pre 

cios de mercancías en particular, han 

perdido de v4.-rn casi pnr completo la 

unidad económica dominante del capita-

lismo contemporáneo, el grupo financie-

ro. 

Así para una empresa perteneciente 

a un grupo financiero la comparación 

189 
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int..rnr,c y 

ternos para la determinación del "mark-

up" no es relevante, ya que para ella 

ambos costos son "internos" en tanto 

que ella es solo parte del grupo. En 

este caso lo verdaderamente relevante 

es la éstrategia de valorización del 

grupo en su conjunto,no la fijación del 

precio de una mercancía. La política 

de precios así como de inversión y ex-

pansión de las empresas de un grupo es 

tá subordinada a la estrategia de valo 

rización del grupo- financierol no a la 

inversa. 

Aún más considerando las llamadas 

"redes de subcontratación", mediante 

las cuales el capital centralizado con 

trola sin necesidad de participación 

financiera a múltiples empresas jurídi 

camente autónomas a través de mecanis-

mos de compras de mercancías insertas 

en procesos de producci6n más amplios 

y complejos, cuyos precios y volúmenes 

de producci6n los fija el grupo finan-

ciero y forman parte, en tanto "precios 

de transferencia", de los costos del 

grupo y son administrados por él. Así, 

tenemos que la "política de precios" de 

las empresas en particular pierde rele 

vancia por sí misma y es poco lo que 

se puede esperar de un análisis que no 

considere los aspectos relativos al ca 

pital financiero y a los grupos finan- 

cieros. 



Grado de Monopolio o Capacidad de Apropiación. 	192 

Por otra parte, la ausencia de una 

teoría del valor en la mayoría de las 

teorías del coste pleno, normal etc., 

les impide establecer una relación pre 

cisa y significativa entre la evolución 

del mark-up o grado de monopolio y las 

relaciones macroeconómicas de precios, 

producto, sector externo etc. que no 

vaya más allá de las afirmaciones al es 

tilo neoclásico de que si suben los pre 

cios monetarios no pasa nada ya que los 

precios relativos determinados walrasia 

namente son los que importan o bien de 

las vulgarizaciones de la inflación de 

costos que sé empeñan en demostrar que 

ni la demanda ni mucho menos el valor 

Llenen algu que ver uun 	picuiu. 

En este apartado retomaremos algu-

nos planteamientos de las teorías del 

coste pleno, en especial los relativos 

a la capacidad de las unidades capita-

listas de fijar sus precios en base al 

mark-up así como aquellos que se refie 

ren a la rigidez a la baja de los pre-

cios y a la flexibilidad de los volúme 

nes producidos como elementos caracte-

rísticos de la etapa actual del capita 

lismo. 

Nuestro objetivo es integrar estas 

cuestiones a la noción de capacidad de 

aprópiación de los grupos financieros, 

vinculando este análisis a las relacio- 
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nes macroeconómicas del esquema que he 

mos venido desarrollando. 

Apuntemos el supuesto-hipótesis de 

que los grupos financieros buscarán 

siempre incrementar, tanto absoluta co 

mo relativamente, la masa de excedente 

que se apropian en términos reales o 

que cuando menos tenderán a mantenerla 

constante y a proteger el valor de su 

capital. 

Iniciemos el análisis a partir del 

modelo más simple de'determinación de 

los precios por el grado de monopolio, 

para posteriormente tratar de integrar 

este análisis a lo expuesto sobre la 

determinación de los precios por la ley 

del valor. Vale decir, para establecer 

su relación con la tasa media de ganan-

cia real determinada por la masa de 

plusvalía y el valor del capital total. 

No está de más recalcar de entrada 

las diferencias entre el grado de mono 

polio, en tanto parámetro de comporta-

miento de las empresas, determinado por 

un conjunto de factores objetivos y 

subjetivos, tales como la noción de ga 

nancia justa del capitalista, el miedo 

a arruinar el mercado, las necesidades 

de financiamiento, sus fuentes y costos 

relativos, los costos de producción, 

la demanda, la competencia de empresas 
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rivales, actuales o potenciales, y es-

pecialmente por el grado de concentra-

ción y centralización alcanzado. Y, 

la tasa de ganancia media real determi 

nada al nivel de la producción como ya 

vimos. 

Al estar el grado de monopolio y 

la tasa media de ganancia, determinados 

por diferentes factores, es de esperar 

que su evolución en el tiempo no sea 

necesariamente paralela, aún cuando es 

claro que la magnitud del producto so-

cial apropiable tiene su limite en el 

excedente social generado. Ahora bien 

esta relación limite no implica de nin 

guna mane-rn_una determinación lineal 

tasa media de ganancia.real, grado de 

monopolio, capacidad de apropiación, y 

tasa de ganancia efectiva, monetaria o 

real. 

El análisis de estas relaciones ha 

brá de realizarse a través de sus media 

ciones, vale decir, a través de sus de 

terminaciones múltiples, mutuas y di-

versas, en su jerarquía particular. 

Consideremos a continuación un mo-

delo sencillo de determinación de pre-
cios a través del mark-up o grado de 

monopolio. 
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Sea el precio de un bien: 

P = 	(w + mp) ( 1 + n ) 

w = Precio unitario de la mano de 
obra. 

mp = Precio unitario de materias pri 
mas y materiales. 

n = Mark-up ó grado de monopolio. 

Si C = costo primo = w + mp entonces: 

P = C + nC 

P = C (1 .+ n) 	2 

P = 1 + n 	 3 
C 

34./ Andrews P. W. S., "Manu 
facturing Business" 

TTT .1V V V ..  

El margen n, retomando la formula-

ción de Andrews, 34./ quien lo denomina 

"Costing Margin", está- fijado alrededor 

de un determinado rango de costos co-

rrespondientes a un rango de producción 

"normal" e incluye porcentajes dados 

para cubrir los costos fijos e indirec-

tos y para el correspondiente beneficio 

netó del empresario capitalista por uni 

dad de producto. 

Consideremos ahora la relación que 

tiene este margen con la tasa de ganan-

cia de la empresa. 

Sea X = cantidad producida, multi 

plicando y dividiendo a P por X y a 
C 

( 1 + n ) pór XC, la igualdad 3. no se 

altera y tenemos: 
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* Sea 
X=C+V+p=K+P 

K+P=p' (Ko+1)" 

X= (14-p' 1(0.1.1.1 .)C 

XP  _ X ( C + Cn )  
XC 	 XC 

= XC 	XCn 
XC 	XC 

= 1 	
nX 
X 

Donde nX es igual a la ganancia 

bruta total G, que en esta conceptuali 

zación incluye un márgen de.costos fi-

jos e indirectos, depreciación del ca-

pital fijo, intereses, rentas etc. y 

un márgen de ganancia neta. 

La tasa de ganancia bruta r, es: 

• • . ...... • • • • • ***** *** 5. 

Donde K es el capital total inver-

tido en la producción de donde 

G = rK = nX 

Así de las ecuaciones 3. y 4. tene 

mos: 

1 + n = 

Sea r, el márgen de ganancias bru-

tas 

4 

G 

+ r K 

  

6 
X 

  

1 
+ r 2 
	6a. 

1 	) 
( 143'  Ko+1 



- 0 
r1 

Denotemos a 
1'  

(1-9'  Ko+1)  

donde 

= márgen de ganancia neta 
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r2 = márgen de costos fijos e indirec 
tos, depreciación, intereses, 
rentas etc. 

La expresión 6. entonces se puede 

expresar como 

1 + n = 1 + (r1  + r2)-x- 	6b 

Esta expresión muestra claramente 

como la existencia-de distintos Mark-

ups o grados de monopolio, pueden re-

flejar no solo diversas tasas netas de 

ganancia sino también un impacto dife- 

'rente sobre los precios de los costos 

fijes e indirecte y también distintas 

relaciones capital producto que incidie 

ron necesariamente sobre las cuotas de 

depreciación. 

'Semmler en el artículo citado uti-

liza un argumento similar, aún cuando 

no establece diferencias entre ganan-

cias brutas y netas, para concluir que 

la existencia de distintos Mark-ups re 

fleia., más que tasas de ganancia dife 

rentes, diversas relaciones capital-

producto. Es claro que el argumento es 

válido en todo sentido, siempre y cuan 

do no se expliciten las mediaciones y 

la jerarquía de las determinaciones es 

tablecidas. 
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Consideremos una situación donde 

la tendencia a la nivelación de la cuo 

ta de ganancia se haya realizado efec-

tivamente. Asi la tasa de ganancia 

bruta r, seria entonces igual a la me-

dia social g'. Del capítulo 2. recor-

demos que: 

donde  Kt  _ 
Vi 

Si retomamos el supuesto de Marx 

de una tasa de plUSvaliabniforme Tara 

todos.l.qs capitales ,individuales-,"pode 
.r 

 de un capital individual o de una 

industria determinada cómo:.  

K* 
X 	(1 + p' 	1  

Ko* + 

g t 	 ► 1 - n 

(Kt  + 1) 0 

Vi 

donde p' es igual a p' de la expresión 

7. que-expresa la tasa_de- ganancia me-

dia social y Ko* es la composición Or 

g áni ca de los insumos particular de una 

empresa o industria. 

Según esta formulación tenemos que 

la r, de 6a. seria igual a g' de 7. En 

tonces la ecuación 6b. para una empresa 

particular o una determinada industria 

seria: 

7 
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1 + n = 1 
, 	1 	K* 
(Co + 14—Z- 

 

9 

 

o bien 

1 + n = 1 +( pi (c1,1)jU,  1 ).  .9a. 
Ko*+1 

De industria a industria la expre-

sión 9. es compatible con la conclu-

sión de Semmler citada aún cuando el 

sentido puede ser el contrario, es de-

cir, que distintos mark-ups reflejan di 

versas tasas de ganancia y no solo di-

versas relaciones capital producto, ya 

que no se pueden derivar relaciones de 

causalidad de este tipo de expresión. 

Para los capitales individuales 

que producen un mismo bien, la expre-

sión 9, puede constituir un argumento 

mas bien a favor de la existencia de 

diferenciales en la tasa de ganancia 

que-de lo contrario. 

* Entendemos por tasa de 
ganancia efectiva mone-
taria, la realizada por 
una empresa en términos 
monetarios sin conside-
rar el poder adquisiti-
vo de la masa monetaria 
que supone. Hablamos de 

Reformulemos la expresión de la ta 

sa de ganancia antes de iniciar nuestra 

argumentación. 

Sea I' = la tasa de ganancia efecti 

vamente realizada*por una firma o indus 

tria que gravita alrededor de g'; la me 

dia social.' 

Así; 	= 	g'  	10. 
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tasa efectiva real cuan 
do sí lo tomamos en cu-én 
ta. 

Ar,n(14.Tr = r-nefir- iente de diferencia-

ción de la tasa de ganancia efectiva al 

rededor de la media. 

Sill= 1 la tasa de ganancia efecti 
va es igual a la media. 

l'hl Hay ganancias extraordina-rias. 

lb» la tasa de ganancia efecti va es menor a la media. 

Considerando a la tasa de ganancia 

efectiva en la ecuación 9. tenemos: 

1 + n = 1 +le'(Co
14. 

 141- 	11. 

o bien, 

Al interior de una industria, mer-
cancías iguales, aún cuando con matices 
individuales, en condiciones "normales" 
podemos suponer que el precio comercial 
es igual al precio de producción deter-
minado por el valor comercial o medio 
del conjunto de los productores. Toman 
do en cuenta que la existencia de econo 
mías escala como la situación mas fre-
cuente, tendremos que a mayor composi-
ción orgánica de los imputs menor cos-

to unitario del bien. 

Una firma con una composición orgá-

nica por encima de la media tendrá cos 

tos unitarios menores que los medios y 
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para un precio comercial dado un mark-

up mayor que refleja una mayor tasa de 

ganancia que la media, no solo una ma-

yor composición orgánica. Esta conclu-

sión es válida inclusive si considera-

mos el impacto de los costos fijos e in 

directos sobre el precio, ya que una es 

cala de producción elevada permite dis-

minuir los costos fijos unitarios por 

una parte y por otra dado que existe la 

posibilidad de adoptar métodos de ges-

tión y administración adecuados al tama 

fío de la empresa, sin la limitación de 

la llamada "capacidad empresarial", no 

es dable esperar un incremento propor-

cionalmente mayor de los costos indirec 

tos en relación al precio. 

Recordemos que: 

1 C 

entonces de la expresión 11. tendremos 

que 

P=c (l+n)= c irr 
P 	 l 	1  

	

(Co 	+14 +p 	'1 

L 	W77711..12. 

es claro que p' 	 > O ko*+1 

1  entonces )4z,  1 + p' 	1  
ko*+1 

y entre mayor sea ko* más se acercará a 

1 sin alcanzar ese valor, mientras C 

disminuye, esta disminución para un pre 
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35./"¿Cómo determinar la ga 
nancia media, la ganan-
cia de todo capital en 
circunstancias normales, 
que constituye el segun 
do elemento del precio 
de las mercancías? La ga 
nancia media debe deter7. 
minarse necesariamente 
por una cuota media de 
ganancia. ¿Cómo se deter 
mina ésta? ¿Por la compe 
tencia entre los capita-
listas? Pero esta compe-
tencia presupone ya la 
existencia de la ganan-
cia.'Presupone distintas 

cuotas de aanancia, y, 
por consiguiente, distin 
tas ganancias, ya en la 

misma rama de producción, 
ya en ramas de produc-
ción distintas. La compe 
tencia solo puede influir 

en la cuota de ganancia 
influyendo en los precios 
de las mercancías. La 
competencia solo puede 
logarar que los producto 
res de una misma rama de 

producción vendan sus 
mercancías a los mismos 

cio P determinado significa queirr de 

be de incrementarse. 

Este razonamiento es concordante 

con la teoría de la nivelación de la 

cuota de ganancia en Marx y su concep 

ción de la competencia que lleva a la 

formación de una cuota media, precios 

iguales para mercancías iguales y presu 

pone ganancias diferenciales según las 

condiciones especiales de producción de 

cada capitalista individual gravitando 

siempre alrededor de la media.35./ 

En el capitulo 2. veíamos como la 

tasa de ganancia en la concepción Mar-

xista está plenamente determinada. Así 
4 e. -; A-rs — AT rr rik 4 r 	A.3.1 o__... 

y ante una tasa de explotación también 

dada, -la primera por el desarrollo de 

las fuerzas productivas y la segunda 

por el nivel de la lucha de clases, como 

principales determinantes que se inter-

relacionan y determinan mutuamente- la 

magnitud de la plusvalía producida es 

una y no otra, y por lo tanto la ganan-

cia y la tasa de la ganancia en relación 

al capital social también es única. Es 

tas magnitudes no son influidas, directa 

mente y en el corto plazo, por la volun 

tad o la acción de los capitalistas in-

dividuales, sin embargo la actividad de 

éstos si está influida por la tasa de 

ganancia, que debido a su tendencia a 
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precios y que en r=ric 	 amo A. 

producción distintas las movimientos del capital dentro de la 
vendan a precios que les 
dejen la misma ganancia, 	economía y estimula la competencia a 
el mismo recargo propor- 	la vez que su nivel a largo plazo con-
cional, sobre el precio 
de la mercancía determina 	diciona valorización, si bien disconti 
do ya en parte por el sa- 	nua, del capital. Estos movimientos 
lario." C. Marx. "El Capi 
tal" T. III p. 799. 	inducidos objetivamente por el funcio- 

namiento de la ley del valor, caen en 

el campo de lo que se ha llamado la 

auto-regulación del capital. El funcio 

namiento de la ley del valor está, sin 

embargo, determinado históricamente. En 

un primer momento histórico, dado un 

bajo grado de concentración, la movili- 

dad del capital permite una rápida igua 

lación de la tasa de ganancia entre las 

distintas ramas. En estas condiciones _  
la tasa de ganancia del capitalista in 

dividual estará determinada por la tasa 

de explotación a nivel social y por la 

composición orgánica media de la socie-

dad, la competencia entre-los capitalis 

tas y la movilidad del capital, asegura 

rán que las diferencias entre las tasas 

de ganancia individuales y la media so- 

cial no se mantengan. 

Conforme avanza el proceso de con-

centración y centralización de capital, 

la escala de las unidades capitalistas 

hace que sus movimientos sean significa 

tivos, tanto en la esfera de la circu-

lación como en la esfera de la produc-

ción, la movilidad del capital se ve 
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Ver J. Clifton op. cit. 

limitada debido al surgimiento de las 

llamadas barreras a la entrada, y otros 

factores, por lo menos se limita signi 

ficativamente entre el llamado sector 

del capital centralizado y el no centra 

lizado, ya que al interior del primero 

la movilidad del capital puede aún ser 

mayor*. Esto no significa que en su 

conjunto este sector centralizado no se 

apropie de una parte de la plusvalía 

mayor que la determinada por la media, 

lo cual se refleja en su mayor dinamis-

mo relativo. 

Así, la progresiva oligopolizaci6n 

y monopolizaci6n de la,  economía llevan 

a una dislocaci6n del funcionamiento de 

la'leY del valbr -comu-m6canibmu - "emiumá 

tico" de asignación de la inversión y 

nivelación de la cuota de ganancia. Sin 

eibargo, la continuidad a largo plazo 

del proceso de acumulación, la reproduc 

ción del capital, no deja de estar de-

terminada por la tasa media de ganancia 

real social. 

Lo que heliíos llamado auto-regulación 

del capital adquiere una nueva dimensión, 

adicionalmente a los movimientos induci 

dos por la ley del valor,-v.gr. compe-

tencia intermonopolista- surgen una se 

rie de modalidades de .regulación basa-

das en la dimensión de las unidades ca 

pitalistas tales como su política de 
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inverciAn y precios;  de integración y 

control del aparato estatal, de subor-

dinación de la investigación a las ne-

cesidades de expansión del capital,etc. 

Así las empresas tienen la capacidad 

de fijar su tasa de ganancia monetaria 

a corto plazo, debido a su poder econó 

mico, esto se refleja principalmente a 

traveg de su política de fijación de 

precios. mark-ups, grado de monopolio, 

precios normales, costo pleno etc., en 

tanto manifestación superficial de su 

estrategia de valorización del capital. 

Sin embargo, la tasa de ganancia 

real que obtengan finalmente no depende 

tan directamente de su voluntad ya que 

* La reivindicación del con_ 
cepto marxiano de compe-
tencia y tasa media de ga 
nancia, no implica de nin 
guna manera dejar de lado 
los importantísimos análi 
sis de Hilferding, Lenin, 
Bujarin y seguidores en 
torno a las característi-
cas del capital monopolis 
ta y al papel del estado 
como regulador y arma de 
la concurrencia. Por el 
contrario sentimos la ne 
cesidad de integrar sus 

si bien la tendencia a la nivelación de 

la tasa de ganancia se debilita, no de-

saparece y condiciona a través de la 

competencia, los movimientos de precios, 

de'la tasa de plusvalía, de la relación 

capital producto etc. el éxito que de-

terminado grupo tenga en pos de la ga-

nancia.* 

Es claro que la permanencia de ga-

nancias extraordinarias en ciertos sec 

tores, no "firmas" ni "industrias", si 

no en determinadas aglomeraciones de 

capital financiero, integradas y diver 

sificadas, tanto por su producción co 

mo por su localización geográfica, so 

lo puede darse a costa de otros capi- 
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aportes al análisis histó 
rico de la acumulación y 
la regulación. Especial-
mente los referidos a la 
formación del capital fi 
nanciero y a la creciente 
integración Estado-Capital. 
Esta unidad constituye una 
modalidad específica de la 
regulación del capital en 
la época contemporánea, la 
sustracción de importantes 
masas de capital del pro-
ceso de igualación de la 
tasa de ganancia por parte 
del Estado, así como la so 
cialización de los costos 
de ciertos servicios e in-
sumos estratégicos que cons 
tiuyen verdaderos subsidios 
a los grupos oligopólicos 
y monopólicos del capital 
centralizado, constituyen, 
aparte A. 1 ac mcw-la 1 i el?apc 
más tradicionales de mane 
jo de la demanda política  
cambiaría etc., modalida-
des esenciales de regula-
ción, es decir, del mante 
nimiento de las condicio-
nes mínimas de coherencia 
de la reproducción, además 
de ser la contrapartida de 
la existencia y permanen-
cia de ganancias extraor-
dinarias -en tanto dese-
quilibrios de una tenden-
cia- en los sectores cor-
porativos y oligopoliza-
dos de la economía. 

tales o de los asalariados. Aún sos-

teniendo, como lo hace Clifton en el 

trabajo citado, que la competencia 

inter-corporaciones o grupos financie-

ros, resulta en una perecuación de la 

tasa de ganancia al interior de ese 

sector, no hay ningún factor que garan 

tice que esa tasa corresponda a la me-

dia social. El dinamismo relativo de 

esos grupos, así como el apoyo y los 

subsidios que reciben del Estado, hace 

que sea más lógico pensar que las ganan 

cias de esos sectores están por arriba 

de la media y que su realización efec-

tiva sea a costa de los capitales más 

débiles y por supuesto de los asalaria- , 
dos y de los sectores no capitalistas 

a través del mecanismo de los precios, 

es decir, a traveg de la transferencia 

de valor cuya manifestación cotidiana 

contemporánea es la inflación. 

Generalizando la expresión 12. para 

el conjunto de bienes y servicios produ 

cidos en una economía tenemos: 

pi xi= 1E1 ci xi(1+ni)= 

i=1 	i=1 

ci 

i=1 

n 
xi 1+L.Cfficgt 1 :4-13. 

i=1 	i=1 -VI  

donde 

2t, 	xi = X; 	13a. 

i = 1 



i=1 
ci xi 	l+ni)= K 1(1+ñ) 	 13b.* 

1=1 = -frs ; 	  13c.** 

4".  1 ,. 	K 
= 	= l„ 	1 	- ....13d. 

i=1 	- 	—1»  ko+1 

De estas expresiones y considerando a la 

masa total de capital que busca valorizar 

1 

14. 1 1 
0 
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*K'= Capital Invertido Pro-
ductivamente. 

ñ = Capacidad de Apropia-
ción media ponderada -
del capital productivo. 

* * 
Es claro que en "equili-
brio" 1T = 1 es decir, 
que la suma ponderada 
de la tasa de ganancia 
efectiva de las empre-
sas no puede diferir -
ex-post de la tasa me-
dia social, sin embargo 
ex-ante, puede diferir. 
Razón por la cual en la 
formalización dejamos 
abierta esta posibili-
dad. 

se, K, tenemos: 

X=K(l+ns)= K41+ ‘Is g 

formalización que sin expresar línea de 

causalidad alguna, ni tampoco movimiento 
nne.p,xpro,en.  la  -,-,.inifln:a_nivel‹:social 

entre la capacidad de apropiación del ca 

pital 'en su conjunto, formalmente-ns, la 

tasa media de ganancia, g', y la rela-

ción capital producto, 1 , o K 
0 X 

La capacidad de apropiación del capi 

tal en su conjunto está determinada fun-

damentalmente por la estrategia de valo-

Tizáción de los grupos financieros e in-

cluye todas las "remuneraciones" corres-

pondientes a las distintas modalidades -

de capital -ficticio inclusive-, así co-

mo los recursos financieros necesarios 

para la reposición física del capital fi 

jo que mientras no se destinan a la in-

versión productiva engrosan 	el capi- 



M = 	  12. 

V 
X M = 	,   13. 

= 
• M1 y1 + M2 y2 	M3  V3  

.... . . 14- 

k 
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tal monetario que va a la esfera de la 

circulación financiera exigiendo "su" 

interés correspondiente. 

La consideración del capital ficti-

cio y del capital monetario nos permite 

ampliar la definición de la esfera de 

la circulación dineraria y financiera 

que dimos en el capítulo 2. expresada en 

las ecuaciones: 

Como se recordará se consideró una 

masa circulante compleja compuesta por 

dinero del banco central, dinero comer-

cial y dinero bancario -depósitos a la 

vista-, queconstituye el medio de las 

transacciones ligadas directamente a la 

producción, la distribución y el consu-

mo, tanto en sus aspectos dinerarios co 

mo financieros. 

La esfera de la circulación financie 

ra es mucho más amplia e incluye tanto 

al capital ficticio como al capital mo-

netario, en el sentido que le dá Aglietta 
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(ver 3.2,);  aún cuando los límites en-

tre -una forma de capital y otra son di 

fusos su diferencia esencial radica en 

el hecho de si tienen o no un respaldo 

directo en mercancías. Ahora bien, esta 

distinción es incompleta y se puede pres 

tar a confusiones. ¿Cómo contestar a 

la pregunta de si los fondos de amorti-

zación -parte importantísima del capital 

monetario-, tienen o no un respaldo en 

mercancías? A plazo inmediato es claro 

que no, a mediano y a largo plazo si. 

Pero hay que señalar que el plazo inme-

diato de hoy es el largo plazo de hace 

unos años, cabe esperar entonces que el 

flujo de capital monetario que se desti 

na a la reposición efeCtiva del capital 

fijo es Constante o bien que no-sufre 

modificaciones de importancia? Estas 

son preguntas que aquí no pueden ser 

respondidas a satisfacción, lo que nos 

interesa destacar es que además de los 

componentes MiVi; M2V2; M3V3; que con-

forman la masa dineraria-financiera cir 

culante MV en su sentido restringido 

existe una masa de Circulante financiero 

no directamente ligada a la producción, 

distribución y consumo, que se mueve en 

los circuitos esreculativos y puramente 

financieros de la economía -capital mone 

tario y capital ficticio- que tiene un 

enorme podei- de disposición de trabajo 

social, que mientras se mueva en estos 

circuitos es potencial, pero fácilmente 
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*Del capítulo 2. 

V 

donde 

V = wN 

puede desplazarse a la masa circulante 

en su sentido restringido y exigir rea-

lizarse en bienes y servicios concretos. 

Denominaremos a esta masa M4  V4 con 

cibiéndola como un fondo que si bien 

tiene una dinámica propia puede con re-

lativa facilidad contraerse ampliando a 

MV en sentido restringido o ampliarse a 

costa de ésta última. 

Esta consideración es el puente que 

nos permite avanzar en el establecimien 

to de los,vínculos de la capacidad de 

apropiación de los grupos financieros 

con la producción de excedente a través 

del sistema financiero. 

En términos formales lo anterior se 

puede expresar de la siguiente manera: 

A partir de las igualdades 14. y 15; 

explicitando las determinantes de g' y 

de 1 y considerando los salarios reales 
0 

y monetarios tenemos:* 



PI  = TUP N 

recordemos que 

1  
g t " Co+1 

0 =1+ p' 	1  
ko+1 

Y 

1 
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sea el salario monetario 

 

W = 

w = 

y, 

Xr 

i=1 

ikj=MV=K[1+ns 

M4 V4 

Esta igualdad lo mismo que las ante 

riores no expresa causalidad ni determi 

nación lineal simple alguna, sino igual 

dades que se tienen que cumplir ex-post. 

Cualquiera de los elementos y variables 

considerados puede en determinado nomen 

to originar una desviación de las igual 

dades apuntadas misma que tenderá a co-

rregirse afectando a las demás. Sin que 

esto implique una tendencia al "equili-

brio general" o al "óptimo social" o al 

"pleno empleo" y a la felicidad automá-

tica de la humanidad, sino más bien una 

tendencia al perpetuo movimiento de to-

das las variables involucradas que en 

última instancia son acciones de indivi 

duos, clases, organizaciones e institu- 

.ieb+11 	N Co+1 0 + P 	1 	...16. 

wPN ko+1 
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ciones que hacen su historia pero en 

condiciones dadas. 

Ahora bien la consideraci6n ante-

rior no implica que las relaciones de 

igualdad apuntadas tengan la misma je-

rarquía, vale decir, el mismo peso en 

la determinación del movimiento que su 

ajuste y desajuste permanente supone. 

La relación de igualdad básica que 

subordina y determina en última instan-

cia a todas las demás es la que se deri 

va del móvil esencial de la producción 

capitalista, la valorización del capital. 

Esta relación en nuestro"esquema se re- 

fleja en la relación entre producto exce 
- 	_ 

dente o plusvalía y capacidad de apro-

piación del, capital. 

Formalmente a partir de la expre- 

sión 16. 

K(1+ns)= 

donde 

tenemos: 

-fts(P 1 1 	\I 
-p. N (C0+1)04175— ) 

K ns  =P 
1 17. 

 

ex-post, ya sea que varíe la magnitud 

del producto excedente; el valor del ca 

pital (valorizándose o desvalorizándose); 

la capacidad de apropiación; o los pre-

cios -la magnitud unitaria de valor del 

signo monetario-. 
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En el capitalismo, esta es la rela-

ción esencial alrededor de la cual giran, 

y a la cual se subordinan, los procedi-

mientos sociales y los mecanismos de la 

regulación. La unidad y continuidad del 

espacio económico capitalista así como 

su reproducción ampliada dependen en 11 

tima determinación de que la masa de 

plusvalía sea la suficiente para satisfa 

cer los requerimientos de la valoriza-

ción del capital. 

Cabe señalar que el capitalismo no 

puede "enfermar" por. un "exceso" de 

plusvalía al cual no se le encuentre 

"salida" -en este caso enfermaría de fe 

licidad-'. Sin embargo;la situación con 

tr-a-r•-; n 	4r.. ; 	tInydra. «••n_ prr11-.1,arri 	„n. 	.. 

ficit de plusvalía, ya sea por un creci 

miento mayor de los salarios que el de 

la plusvalía'relativa, o por un incremen 

to de las necesidades de reposición del 

capital producto de un acelerado cambio 

tecnológico, o bien a la manera más"clá 

sica"por una sobreproducción de capital 

que hiciera insuficiente cualqUier au-

mento relativo del excedente, limitará 

necesariamente el proceso de valoriza-

ción del capital, esta limitación consti 

tuye la esencia del problema de las cri 
sis que analizaremos en el siguiente ca 

pítulo. 

En el origen de una superacumulación 



Grado de Monopolio o Capacidad de Apropiación„. 	214  

del capital pueden estar diversos pro-
cesos, así por ejemplo, a partir de una 
situación donde la condición 17. se 

1 cumpliera, es decir, K ns  = P ^ 

si la participación del capital acumula 
do en los sectores productivos en rela-
ción con el capital acumulado total, K', 

K 

se reduce, el coeficiente, 	s, tendrá 

que aumentar necesariamente, si ns, co 
mo es de esperarse, permanece constante. 

Como se séfialó, Trs, no puede ser di 

ferente de .1 de manera mínimamente sos-
tenida y alguien tendrá que pagar la 
cuenta, ya que esta situación significa 

..:aue4amasadeTlusvilíaentérminOs rea. 
, 	• 

les está cretiendo a un ritmo menor que 

•el capitaLqUe bUsca valúrizarSe. 

Suponiendo que "I; ‘i%); ns; Co; y, 0; 
permanecieran constantes la situaci6n 
anterior se expresaría a partir de un pe 
nodo inicial, cero, en un momento inter 
medio, t, entre O y 1 de la siguiente 

manera: 

Po 	(  1 	1 1 
lo Po No ) (C0+1) -TI 

11 st 
	Nt ik (Co+1) 	 1)(+1 

( Pt 	
l 

 
Xrt 	(1+nst) = let 

pt 

Xro 
 = Ko(1-Inso) = " Po  e( 



Grado de Monopolio o Capacidad de Apropiación... 	2 1 5 

donde 

Kro  <1(t; 	wo = wt. 	p = w 

Po = 
	

No < Nt; 

Ko < Kt; 
	

-11-s,„' 	1  ; 

nso 	nst; 
	

s t 	1  
Y 
Po < Pt; 

pero 

Pt 	/:  Kt - Ko 
Po 	Ko.  

Esta situación no' es sostenible y la 

igualdad se tiene que ajustar en el pe-

ríodo 1. Este ajuste puede darse a tra 

vés de cualquiera de los siguientes pro 

tesos o de una combinación de los mis-

mos: 

a.- Reducción de la capacidad de apropia 

ción del capital 

= nst  ns1  => (111s1) donde 130  = -13t = -111 

Y 
Konso  = Po K1bs1 = PI 

proceso poco probable en el capitalismo 

centralizado. 

b.- Reducción de los salarios reales e 

incremento de la tasa de plusvalía vía 

precios, desvalorización del signo mone-

tario para igualar la tasa de crecimien 

to del excedente con la del capital: 
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wo = 170 Po 

wl = wl P1 

donde 

wo > wi Y P e o < Pi l 

 

en la medida suficiente para que 

- Po 
	

K1 - Ko 
Po Ko 

donde Ylso = Ylst 

Po = 	Y Ko nso= Po;Ki nsi=Pi 

Este proceso es el más frecuente en 

el capitalismo centralizado y supone la 

desvinculación del signo monetario de un 

valor objetivo. 

c.- Crisis y Desvalorización del Capital; 

la igualdad se ajusta a través de la re-

ducción de Xr: 

Xro  < Xrt 	Xr1 y, Xro 	Xr1 



nrarin (14, M^nopoli^ C,paCiAnA -i7 

Po = "Pt = 111 

< Kt > 
	

Y, Ko ›/.1_ 

Proceso característico de las crisis 

"clásicas" supone un signo monetario li 

gado a un valor objetivo. 

Los procesos considerados son, a mi 

juicio, los más relevantes que se pueden 

desarrollar y a este nivel del análisis, 

cuando aún no desarrollamos la cuestión 

de las crisis, contituyen posibilidades 

lógicas de ajuste de las igualdades con 

sideradas e ilustran algunas modalidades 

propias de la regulación macro del capi 

talismo. 

El análisis se hace aún más complejo 

si tomamos en cuenta al sector externo 

y al Estado tanto en su relación con el 

excedente, como en su relación con las 

condiciones de la reproducción del capi 

tal. 

En relación al Estado por ejemplo 

tenemos que si.absorbe una rama de pro-

ducción de bienes estratégicos contri-

buirá por una parte, a mantener e inclu 

so a aumentar la capacidad de apropia-

ción del capital en su conjunto al sus-

traer una masa importante de capital del 

circuito de la valorización, ya que el 

Estado no opera con criterios comerciales, 
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mientras por otra, el vender sus produc-• 

tos a bajos precios abaratará los elemen 

tos del capital constante socializando -

parte de los costos, contrarrestando así 

la tendencia a la sobreacumulación. 

Sin embargo hay que señalar que en -

términos del análisis de la regulación -

macro, no hay ningún mecanismo que asegu 

re que la producción de excedente crezca 

paso a paso con la capacidad de apropia-

ción del mismo. Consideramos que la ten 

dencia básica es la que generación de ex-

cedente esté por debajo del crecimiento, 

y en ocasiones tan solo mantenimiento, de 

la capacidad de apropiación y aún de la 

masa de capital que.busca valorizarse. 

La solución de esta contradicción de 

penderá de la capacidad de las clases so 

ciales y de las fracciones de clase de -

mantener sus ingresos, los capitalistas 

su capacidad de apropiación y los, obre-

ros sus salarios reales, ya directamente 

o mediante el Estado. Esta capacidad a 

su vez dependerá del patrón específico -

de reproducción vigente, así como muy es 

pecialmente, de la fuerza relativa de -

los contendientes. 

Para ejemplificar consideremos el ca 

so b. y supongamos en un primer momento 

que los salarios monetarios se mantienen 
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constantes;  Vimos como en esta situa-

ción con una capacidad de apropiación 

constante, el incremento necesario del 

coeficiente 1Ts, diferencial tasa de ga 

nancia Teal-monetaria, presionaría nece 

sariamente sobre los precios desvalori-

zando al signo monetario 11, este decre-

mento de 1 ocasionaría un descenso del 

salario real e incrementaría la tasa de 

plusvalía en la medida suficiente para 

que 1/411- 5  = 1 otra vez, es decir para que 

la capacidad de apropiación del capital 

se haga efectiva. 

Si los trabajadores no logran aumen 

tar sus salarios monetarios para compen 

sar el descenso de su poder adquisitivo, 

simplemente le habrán transferido una 

parte de su ingreso al capital. En caso 

de que los capitalistas 'y los trabajado 

res, dadas las demás condiciones, luchen 

continuamente por mantener sus ingresos 

reales, la moneda tenderá a desvalorizar 

se continuamente. 

En caso de que los trabajadores con 

vencidos por la prédica de la austeridad, 

soporten la baja de sus ingresos ésta 

tenderá a ser acumulativa ya que se deses 

timulará la producción de bienes salario 
presionando aún más sobre el salario 

real. Bajo estas circunstancias, la acu 

mulación de los sectores I y II se verá 

disminuida y la inversión se canalizará 



Grado de Monopolio o Capacidad de Apropiación... 

principalmente a los sectores improduc-

tivos y a la producción de bienes de con 

sumo capitalista y/o a la exportación. 

La capacidad de generación de excedente 

tenderá a rezagarse cada vez más en rela 

ción a la capacidad de apropiación del 

capital y el proceso descrito se retro-

alimentará agudizándose. 

Este proceso es el típico resultado 

de las recetas anti-inflacionarias del 

FMI y Cia. No son, sin embargo, ni el 

proceso ni el resultado, necesarios, es 

decir no obedecen a determinada ley ge-

neral, natural, absoluta. Dependen del 

patrón de reproducción que ilistóricamen 

ze se haya cuniurmadu. sic útras pala-

bras de la modalidad concreta de acumula 

ción y regulación que en determinado ho 

rizonte de espacio y tiempo se haya de 

sarrollado. 

220 
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4. Patrones de Reproducción, Regulación 
y Crisis. Crisis y Acumulación: El 
ciclo de la acumulación caoitalista. 
La crisis como regulación, la regula 
ción de la crisis y la crisis de la 
regulación. 

4.1. Crisis y Acumulación. 

En el capitulo anterior arribamos 

por un camino diferente a la problemáti 

ca clásica del análisis de la superpro-

ducción o supetacumulación de capital, 

que en relación a las crísis y a ,Sla ca-

rácter, histórico o necesario, considera 

mos tiene un papel central en el análi-, 

sis teórico y político contempóráneo. 

Al hablar sobre este problema Marx 

señala: 

"La superproducción del capital no 

de mercancías sueltas... no indica, por 

tanto, otra, cosa que superacumulación 

de capital... Existirá una superproduc-

ción.absoluta de capital tan pronto co-

mo el capital adicional para los fines 

de la producción capitalista sea igual 

a cero. La finalidad de la producción 

capitalista es, como sabemos, la valori 

zación del capital, es decir, la apro-

piación de trabajo sobrante, la produc-

ción de plusvalía, de ganancia...; tan 

pronto como el capital aumentase en ta-

les proporciOnes con respecto de la po-

blación obrera que ya no fuese posible 
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1./C. Marx. El Capital 
Tomo III P. 250-51 

extender el tiempo de trabajo absoluto 

rendido por esta población, ni ampliar 

el tiempo relativo de trabajo sobrante.. 

tan pronto como el capital acrecentado 

solo produjese la misma masa de plusva-

lía o incluso menos que antes de su 

aumento se presentaría una superproduc-

ción absoluta de capital... Se produci-

ría también una fuerte y súbita baja de 

la cuota general de ganancia..." 1./ 

Una superproducción relativa se pre 

sentaría entonces, y esto es de mucha 

importancia, cuando a un incremento del 

capital acumulado correspondiera una ma 

sa cada vez menor de plusvalía, sin que 

sea necesario llegar al cero-ae'plub-vá—' 

lía adicional. 

Para Marx la superproducción del ca 

pital lleva a una paralización de la 

acumulación, ya que una parte del capi-

tal existente se inmoviliza y el resto 

se valorizará a una tasa menor debido 

a la presión del capital inmovilizado; 

qué parte del capital existente se in-

movilizará y qud'parte no, lo decidirá 

la concurrencia. 

La mayor ventaja está de lado, por 

supuesto, del capital centralizado. Es-

ta situación lleva implícita su solu-

ción: la inmovilización del capital lle 

va a la destrucción de parte del capital 
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2./C.Marx, fbid. p.253. 

social, la parálisis de la producción 

lleva al incremento de la masa de deso 

cupados y a la baja de los precios de 

los elementos del capital constante, 

que junto con la destrucción del capital 

lleva a una baja de la composición orgá 

nica media de la sociedad. Estos facto 

res allanan el camino para un nuevo ini 

cio del proceso de acumulación que per-

mitirá una posterior ampliación de la 

producción dentro de los límites del ca 

pital. 

"Superproducción'de capital no sig-

nifica nunca sino superproducción de me 

dios de producción... susceptibles de 

funcionar como capital..., de ser emplea 

dos para explotar el trabajo hasta un 

cierto grado de explotación, ya que al 

descender este grado de explotación por 

debajo de cierto límite se producen per-

turbaciones y paralizaciones del proceso 

de producción capitalista, crisis y des-

trucción de capital." 2./ 

Como elemento central explicativo 

de la superproducción de capital, Marx 

sostuvo la existencia de una tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia con 

carácter de ley, asociándola a una carac 

terfstica básica del desarrollo capita-

lista, el desarrollo de las fuerzas pro 

ductivas y el incremento de la producti 

vidad, que se reflejan en un crecimiento 
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de la composición orgánica del capital, 

ya que en estas circunstancias el valor 

del capital constante contenido en las 

mercancías se incrementará más rápida-

mente que el valor del capital variable 

contenido en ellas. 

3./C.Marx, ibid. p.214. 

"Si, además, partimos del supuesto 

de que este cambio gradual en cuanto a 

la función del capital no se opera 

simplemente en ramas aisladas de la pro 

ducción, sino que más o menos se dá en 

todas ellas o, cuando menos, en las es-

feras de producción decisivas y que, por 

tanto, esos cambios afectan a la composi 

ción orgánica media del capital total 

wz:stente en -n- "*.›rm!fledz sociedad_ 

llegaremos necesariamente a la conclu-

sión de que este incremento gradual del 

capital constante respecto al variable 

tiene como resultado un descenso gradual 

de la cuota general de ganancia..." 3./ 

Ahora bien, esta tendencia no hay 

que interpretarla mecánicamente ya que 

el mismo Marx, señala diferentes elemen 

tos que actúan contrarrestándola, como 

sería el crecimiento de la tasa de plus 

valía debido a un aumento de la produc-

tividad en los sectores que determinan 
el valor de la fuerza de trabajo, o un 

incremento similar en los sectores pro 

ductores de bienes de producción que re 

dujera el valor unitario de estos bie-

nes; abaratamiento de los elementos del 



*Ver Paolo Sylos Labini 
"Prices and Income Dis-
tribution in Manufactu-
ring Industry" en Jour-
nal of Post Keynesian 
Economics. 
Mimeo Maestría en Docen 
cia Económica CCH-UNAMT 
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capital constante a través del comercio 

exterior; aumento del capital por accio 

nes; la intervención del Estado sustra-

yendo importantes masas de capital del 

mecanismo de igualación de la tasa de 

ganancia, entre otros. Ahora bien, cree 

mos que más que buscar leyes generales 

abstractas y rabiar contra la realidad 

cuando no se ajusta a ellas hay que de-

sarrollar instrumentos de análisis que 

permitan interpretar y analizar la reali 

dad, lo contrario es disfrazar al desti 

no de Historia en el nombre de la cien-

cia. 

Tampoco tiene sentido trivializar el 

análisis y desechar la hipótesis de Marx. 
rnmn 	raen, pnr pipmpla, de auienes 

al tratar de explicar el descenso a lar 

go plazo del margen sobre costos de la 

industria manufacturera, "prueban" que 

no ha sido ningún tipo de tendencia re-

lacionado con la composición orgánica 

del capital, -sin considerar por supues 

to la dinámica de la tasa media de ganan 

cia social-, la variable explicativa, 

sino que ha sido el resultado del incre-

mento a largo plazo de los costos.* 

Las llamadas contratendencias a la 

"Ley como tal", nos llevan a pensar que: 

la composición orgánica del capital, en 

vez de estar sujeta a una determinante 

principal que la hace aumentar continua- 
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mente mientras las c.-^ntrni-Pw1 Pnrinq ac-

túan, a lo más, retrasando el efecto de 

la variable mayor, ésta es una magnitud 

múltiplemente determinada, acerca de la 

cual no se puede hacer un señalamiento 

abstracto a priori que nos indique su 

comportamiento a largo plazo sin expli-

citar las condiciones que supondría. 

Así por ejemplo, una calda a largo 

plazo de la tasa media de ganancia,atri 

buíble a un incremento de la composición 

orgánica del capital, supone en primer 

término una tasa de plusvalía constante 

y en segundo un crecimiento del sector 

productor de medios de producción pro 

porcionalmente mayor que el de bienes 

salario, así COMO la intródución-

joras técnicas que no incrementen la 

productividad del sector I reduciendo 

el valor de los nuevos bienes de capital 

producidos. A la vez que estos nuevos 

bienes no tendrán efecto sobre la produc 

tividad de los demás.sectores, en espe-

cial el que produce bienessalario ya 

que un incremento en la productividad 

de este sector afectará la tasa de plus 

valía. 

El análisis económico nunca dice lo 

que pasará sino lo que, de cumplirse 

una serie de supuestos y manteniéndose 

determinadas condiciones, pasarla. Para 

hacer profecías el análisis económico 
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tiene la misma utilidad que las bolas 

de cristal. Así lo necesario es histó 

rico y lo posible su resultado. 

Despojada de su carácter de ley, la 

dinámica de la composición orgánica se 

convierte en un elemento más a conside-

rar en el estudio de la acumulación. La 

cuestión de su importancia relativa es 

un asunto de hechos. 

Como señalamos antes, la noción de 

patrón de reproducción nos interesa con 

especial referencia a las crisis, lo 

contrario es igualmente cierto, el análi 

sis de las crisis es esencial para fun- 

damentar y clarificar la noción, patrón 

de la acumulación, ya que las crisis en 

historia del desarrollo capitalista, 

han jugado un papel importantísimo en 

la definición del rumbo de la acumula- 

ción, vale decir, en la formación de un 

determinado módulo de desarrollo de las 

fuerzas productivas y de una modalidad 

específica de regulación. Caracteriza-

do por la inestabilidad, el proceso de 

acumulación capitalista, se vé interrum 

pido por conmociones más o menos seve-

ras, la prodlicción se desploma, los tra 

bajadores se ven arrojados a la calle, 
los almacenes se abarrotan de mercancías 

que no encuéntran salida mientras las 

masas carecen de lo elemental, los pe-

queños capitalistas se ven desplazados, 

Y Crisis„. 
	2 7 5  
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las quiebras se suceden mientras el 

edificio del crédito se derrumba. Poco 

a poco del marasmo de la crisis surgen 

las fuerzas que con qué renovado espiri 

tu llevarán al capital a una nueva y de 

senfrenada carrera que habrá de desembo 

car necesariamente en la crisis. Estas 

interrupciones violentas no son de nin-

guna manera accidentales, ni responden 

a causas "exógenas" a la producción ca-

pitalitta, como lo sostienen los apolo-

gistas del sistema, sino que surgen de 

las contradicciones básicas de la forma 

de movimiento de la producción mercantil 

capitalista.' 

El estudio de la crisis, como carac 

teristica esencial de la producción ca-

pitalista, consideramos debe de estar 

enfocado desde el punto de vista de las 

tendencias que se derivan de un, deterMi-

nado patrón de• reproducción. Tendencias 

que en su movimiento contradictorio gene 

ran rupturas y desproporcionalidades que 

bloquean el proceso de acumulación y'son 

superadas de manera violenta a través de 

las crisis, funcionando éstas como un me 

canismo de regulación/reestructuración 

de un sistema donde la producción no se 

guía por propósitos socialmente determi 
nados sino por las leyes ciegas -no in 

visibles- del mercado y la valorización 

del capital. 



va, es el hecho esencial del capitalismo. 

Es en lo que el capitalismo consiste y en 

donde toda unidad capitalista tiene que 

vivir "4./. 

1 Acumulación,  Regulación 1,11SIS. 

*Esta cuestión ha sido 
destacada ampliamente 
por economistas que 
han puesto énfasis en 
el estudio del desarro 
llo histórico del cap"' 
talismo. 

4./J.A. Schumpeter "Capi 
ouu-xamm - anu 

Democracy" Cap.'. VII 
The process Of.  Creati 
ve Destruction p. 83:-
Ed. Harpers TorchboOks, 
New York, USA. 

Al concebir a las crisis como forma 

de movimiento y de regulación de la acu 

mulación capitalista, nos alejamos de 

la idea de las crisis como enfermedad 

congénita, progresiva y necesariamente 

mortal del capitalismo a la vez que re-

chazamos su carácter accidental y evita-

ble, las entendemos como signo de muerte 

pero también de vida. El capital al vi-

vir de muerte no puede morir de muerte.* 

Así, por ejemplo en palabras de 

Schumpeter: 

"Este proceso de Destrucción Creati- 

Sin embargo, las crisis no son sólo 

una manifestaci6n de algún proceso de 

destrucci6n creativa, sino básicamente 

un resultado de la imposibilidad de valo 

rización plena del capital, a la vez que 

crean las condiciones para el desarrollo 

del primer proceso y para la reconstitu 

ción de las condiciones de la valoriza-

ción. 

Las crisis, como forma de movimien-

to del capital, están presentes en tanto 

posibilidad 'abstracta en la mercancía. 

En su critica a la teoría de la acumula-

ción de Ricardo, Marx señala: 
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"La forma más abstracta de crisis 

(y por tanto la posibilidad formal de• 

ésta) es, entonces, la metamorfosis de  

la propia mercancía; la contradicción 

de valor de cambio y valor de uso, y 

más aún, del dinero y la mercancía, 

contenida en la unidad de la mercancía, 

solo existe en la metamorfosis como un 

movimiento complicado. 	Los factores que 

convierten esta posibilidad de crisis 

en una crisis real, no se encuentran 

contenidos en la forma misma; ésta solo 

implica que existe el marco para una 

crisis." 5./ 

Así, en el capitalismo, cuya célula 

fundamental es la mercancía, la crisis 

como posibiñaacraostraeLa está siempre -

presente en la simple metamorfosis de 

la mercancía y de su reproducción, es de 

cir, en el continuo proceso de compra y 

venta, fases éstas independientes en el 

tiempo y el espacio. La crisis se pre-

senta entonces como el restablecimiento 

violento de la, unidad perdida de los ele 

mentos contradictorios de la circula-

ción simple de las mercancías. 

La conversión de la mercancía indi-

vidual, producto del trabajo concreto 
de un capital particular, en su contra-

rio el dinero como valor de cambio puro, 

representación del trabajo social en ge 

neral, es condición esencial de la re- 

5./C.Marx, "Teorías so- 
bre la Plusvalía" 
T. II.  p. 437. 
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aducción tanto de un capital indivi- 
il 	del capital snrial. T.a posi 
Iidad abstracta de•-la crisis reside 

que la conversión de la mercancía en 

7.ero -equivalente general- no implica 

conversión del dinero en mercancía. 

La función del dinero como medio 

pago amplía y concretiza esta posibi 

lad abstracta. Así por ejemplo, al 

acederse diversos capitalistas crédito 
-:re sí, el pago oportuno que realice 

tuno de ellos dependerá, a su vez, de 

los créditos por él concedidos sean 

3iertos en su oportunidad. Tenemos 

:onces, que la incapacidad de un capi 

lista de realizar 'sú producción efec 
'.-amente, significará la no realiza-
5n 

 
efectiva de la producci6n de otros 

.vitales. 

La consideración del conjunto de las 
•:ámorfosis de las mercancías indivi-

3.1es, en tanto capital mercancías, nos 

ava al análisis de la reproducción del 

"ital, como unidad contradictoria de 

2.ducción y circulación. La posibili-

de las crisis abarca ahora un aspec 

mayor: ruptura entre producción de 

isvalla y su realización y, valoriza-
n del capital. 

El entrelazamiento de los distintos 
- itales y su reproducción condiciona- 
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da mutuamente, son el canal de la gene 

ralización de la crisis. 

La crisis no puede existir sino co 

mo medio para reestablecer la unidad 

perdida en la ruptura de las contradic 

ciones formales señaladas. Sin embargo, 

"...estas formas, por sí solas, no ex-

plican por qué se destaca su apecto cru 

cial y por qué la contradicción poten-

cial contenida en ellas se convierte en 

6./C. Marx, op.cit. p.439. 	una contradicción real." 6./ 

El señalamiento, de la posibilidad 

general de la crisis no es de ninguna 

manera suficiente. Tal como la existen 

cia de mercancías y dinero es anterior 
a 1PC ir"ri 	C • 1 a man4 -Pc.c+nr—iArt 

contradicción potencial como un hecho 

real corresponde a la generalización de 

la producción mercantil y de la circula 

ción monetaria, cuya forma acabada es 

el capitalismo siendo solo en éste don-

de las crisis aparecen recurrentemente. 

Como se ha visto a lo largo del de 

sarrollo del modelo de relaciones macro 

económicas fundamentales en los capítu 

los anteriores, el producto real, la ma 

sa de capital, la capacidad de apropia-
ción, el producto excedente, los sala-

rios etc., tienen su dinámica propia y 

no hay mecanismos que garanticen una 

evolución equilibrada que evite rupturas 

entre los mismos. 
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Esta ,-v^1 —ción dispar pormeada por 

la relación determinante plusvalía ca-

pital, es la base, no tan abstracta, de 

las crisis. Y, los procedimientos a 

través de los cuales se logra la unidad, 

o la igualdad de las magnitudes analiza 

das en el esquema formal, constituyen 

la esencia de la regulación. Es en es-

te sentido que se habla de las crisis 

como modalidad de la regulación. 

Ahora bienjel concepto regulación no 

se agota en las crisis, ni son éstas el 

único contenido de la autorregulación. 

Pero si constituyen la manera más típi-

ca y severa de la regulación capitalis-

ta, y hasta el momento histórico presen 

te, han sido las parteras y las enterra 

doras de los distintos patrones de re-

producción que se han desarrollado. 

En este último caso, estamos hablan 

do de crisis de reestructuración, cuya 

superación-recuperación de la capacidad 

de generación de producto excedente y 

por ende de la valorización del capital-

implica el surgimiento de un nuevo módu 

lo de desarrollo de las fuerzas produc 

tivas y de una modalidad de regulación. 

Cuando no es así hablaremos de cri 

sis de ajuste o regulación de un deter 

minado patrón de reproducción. 
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Decíamos que es en las tendencias 

dispares del crecimiento del capital, 

la plusvalía, etc. donde está la base 

de las crisis. Decimos ahora que la 

dinámica interdependiente de los facto 

res señalados solo es comprensible en 

el marco de un determinado patrón de 
reproducción. 

Señalamos en el capítulo 2. que 

"...la magnitud del producto, la dinámi 

ca de su crecimiento, la composición 

del mismo, así como su distribución en-

tre capitalistas y trabajadores depende 

de las decisiones de consumo e inversión 

de los capitalistas y en especial de la 

distribución de la inversión entre los 
fliet;TI.AC Cankeel.  ec 

rr1,0,  

Veíamos también que el incremento 

potencial del valor del producto depen-

día de la magnitud del excedente acumu-

lable, en el caso de una economía cerra 

da, es decir delincremento de la pro-

ducción de medios de producción por en 

cima de las necesidades de reposición 

del capital constante consumido, del in 

cremento de- la producción de bienes sa-

lario necesaria para remunerar a la nue 

va fuerza de trabajo empleada, así como 
de la productividad de la inversión en 

esos sectores expresada en los coeficien 

tes de capital invertido producto. 
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7./"The fundamental im-
pulse that sets and 
keeps the capitalist 
engine in motion co- • 
mes from the new con-
sumes goods, the new 
methods of production 
or transportation, the 
new markets, the new 
forms of industrial or 
ganization that capitB7 
list enterprise creafes. 
"J.A. Schumpeter op.cit. 
p. 83. 

Si consideramos una economía abier 

ta)el incremento potencial del valor 

del producto dependerá también de la ca 

pacidad de importación del capital acu-

mulable, en términos de generación de 

excedente exportable (producto no consu 

mido o invertido productivamente inter-

namente) o bien términos 1.1.e capacidad 

de endeudamiento necesariamente respal-

dada por un potencial exportador. 

Ahora bien, el que éste potencial 

se convierta en incremento real depende 

de las decisiones de inversión de los 

capitales individuales y del Estado. 

¿De qué dependen estas decisiones de 

inverslonY Fundamentalmente de la nece 

sidad de acumular como medio de valori-

zación del capital, derivada de la lu-

cha competitiva entre empresas capita-

listas, 7./ y de la realización efecti 

vade la capacidad de apropiación de 

los capitales individuales. 

El ritmo de acumulación de ahí deri 

vado determinará un ritmo de crecimien-

to de los ingresos de trabajadores y ca 

pitalistas que constituyen la fuente de 

la demanda efectiva de bienes de consu-

mo e inversión. 

Las expectativas acerca del creci-

miento de esta demanda por parte de los 
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capitalistas también incide sobre las 

decisiones de inversión. 

Sin embargo, la demanda si ha de 

estimular la inversión tanto global co 

mo sectorial debe de ser tal que permi 

ta que la capacidad de apropiación del 

capital se realice efectivamente. De 

nuevo tanto a nivel global como secto-

rial, ya que se puede dar el caso y de 

hecho se dá frecuentemente -en especial 

en períodos de reestructuración- que an 

te una no realización global efectiva 

de la capacidad de apropiación que de-

prima la inversión global determinados

sectores se expandan rápidamente a cos- 

i 	
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en que ante una situación de expansión 

global, existan sectores deprimidos. 

El dinamismo relativo de los distin 

tos sectores productivos dependerá del 

grado de centralización del capital, de 

su capacidad de apropiación, de la dis 

tribución del ingreso, es decir, de la 

composición de la demanda, así como en 

cierta medida de la competencia interna 

cional y la política arancelaria, entre 

otros factores. 

El dinamismo de la economía en su 

conjunto dependerá del ritmo de la in-

versión, el ingreso (producto de valor) 

del nivel de empleo y de las necesida- 
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des de reposicióft, y las fluctuaciones 

cíclicas de la economía dependerán de 

la realización o no de la capacidad de 

apropiación. 

Ahora bien,écuál es el criterio pa-

ra determinar la realización o no de la 

capacidad de apropiación? Esta, como 

se dijo, comprende los ingresos que se 

derivan de la propiedad de capital ya 

sea en forma de ganancia del empresario, 

interés, ganancia comercial, renta, etc. 

Para simplificar el análisis, suponga-

mos en un primer momento que la distri-

bución del excedente entre los capita-

listas no se altera y que las variacio-

nes en la realización -efectiva de la, ca 

pacidad de apropiaci6n se reflejan di-

rectamente en la ganancia del empresa-. 

rio y por ende en la inversión global. 

Dado un nivel de precios, la realización 

de la capacidad de apropiación del capi 

tal', y por ende de la tasa de ganancia 

industrial, depende en lo esencial de 

la existencia de una masa de plusvalía 

suficiente además de que es necesario 

que lo que se produzca se realice. El excedente 
debe de ser tal que los capitalistas al 

producir y vender una masa de mercancías 

en particular obtengan al menos una tasa 

de ganancia en términos reales que satis 

faga sus expectativas presentes y su ex 

periencia anterior. No nos referimos 

a la tasa media social objetivamente 



Patrones de Acumulación, Regulación y Crisis... 	239 

determinada por la producción de exce-

dente y la masa de capital. Sino aque 

lla tasa de ganancia que los empresa-

rios capitalistas planean obtener, ya 

que su experiencia les señala que es po 

sible, produciendo un determinado volÚ 

men de bienes o servicios; que venderán 

a ciertos precios planeados para cubrir 

todos sus gastos -incluyendo intereses, 

rentas y similares- sin cuestionar su 

posición en el mercado ni sus posibilida 

des de expansión. 

Suponiendo que los empresarios pue 

dan vender lo que produzcan a los pre-. 

cios que planean, su tasa de ganancia 

dependelá del vi5ltten dc suz vcntas)es 

decir del nivel de empleo que generen; 

o en otros términosI del grado de utili 

zación de su capacidad instalada. Siem 

pre y cuando, claro está, que la produc 

ción de excedente que en el pasado haya 

permitido la realizaci6n de la capaci-

dad de apropiaci6n, no haya decrecido y 

el nivel de precios se mantenga. 

Tenemos pues, que por el lado de la 

ofertadlas condiciones de realizaci6n 

de la capacidad de apropiación y por en 

de de la expansión de la economía, para 

un conjunto de precios dado, depende de 

que la capacidad de producción se utili 

ce a un nivel específico. 
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Este punto estará necesariamente 

por debajo del nivel de utilización ple 

na de la capacidad productIva, ya cine 

las empresas planean su producción de 

tal forma que cuenten con un excedente 

de capacidad para hacer frente a las 

variaciones estacionales de la demanda, 

así como para satisfacer pedidos adicio 

nales no planeados. Y, también necesa-

riamente, estará por encima del punto 

donde los ingresos se igualan a los egre 

sos de los empresarios, el llamado 

"break even point". 

A este nivel de utilización de la 

capacidad se le puede conceptualizar co 

mo normal o planeado en el sentido que 

permite obtener las ganancias normales 

o esperadas una vez deducidos los cos-

tos primos, los gastos generales y los 

relativos a la distribución de la plus-

valía entre los capitalistas. 

Por lo que respecta a la demanda 

global, ésta dependerá de la masa de sa 

larios, es decirldel número de trabaja-

dores empleados y de la tasa de prome-

dio de salarios; de las decisiones de 

consumo e inversión de los capitalistas; 

del saldo neto de los movimientos del 

ahorro global; del saldo de la balanza 

de pagos; y; del gasto públicoj su desti 

no y composición sectorial. 
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Considerando tan solo al excedente, 

su'sdemanda'depende dé la masa de capital 

y de la capacidad de apropiación del 

mismo, La "oferta" de excedente por su 

parte depende de la ocupación en los 

sectores productivos, de la relación ca 

pital invertido producto de los mismos, 

así como de las necesidades de reproduc 

ción simple del capital y de la fuerza 

de trabajo-. La producción de excedente 

tiene una relación directa con la ocupa 

ción e inversa con las necesidades de 

reposición de la economía. Dado un ni-

vel de ocupación)la .magnitud del exceden 

te decrecerá si la depreciación física 

y moral del equipo de capital aumenta, 

es decir, sisu vida económica se reduce, 

y, si los salarios reales, dado- un ni-

vel de productividad, se incrementan. 

Es en las tendencias contradictorias 

de los elementos señalados de donde se 

deriva el carácter cíclico de la acumula 

ción capitalista. Las crisis se mani-

fiestan en el bloqueo de la acumulación, 

pero constituyen el medio que al elimi-

nar violentamente las desproporciones 

que las originan, crean las condiciones 

para la recuperación. 
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4.2. El ciclo de la Acumulación Capi 
talista, 

A continuación haremos un breve aná 

lisis del ciclo de la acumulación sim-

plificando nuestro esquema, así conside 

raremos una economía de dos sectores, 

bienes de consumo y bienes de produc-

ción, cerrada y sin gobierno, para de 

esta manera centrar el análisis en los 

elementos determinantes de este movi-

miento, poniendo énfasis en la esfera 

de la producción ya que el análisis por 

menorizado de la esfera dinerario-finan 

ciera durante las crisis escapa a los 

límites de este trabajo. 

Supongamos que la economía se en-

cuentra en el fondo de una fase depre-

siva, la producción ha caído a un nivel 

muy bajo 'y la actividad de inversión 

se encuentra casi paralizada. Esto úl 

timo significa que la demanda de medios 

de producción, sector I, es cercana a 

cero; la actividad en el sector II, 

productor de medios de consumo, es 

también muy reducida pero en menor esca 

la que en el sector I, ya que el consu 

mo no puede bajar más allá de cierto 

nivel. La reducción de la actividád 

económica significa para los obreros 

desempleo masivo, el ejército industrial 

de reserva se incrementa y los salarios 

tienden a disminuir. 
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Para las empresas la reducción de 

la ocupación total, -de la demanda-, 

impide que sus ventas sean suficientes 

para realizar sus ganancias planeadas. 

Ante esta situación las empresas o bien 

reducirán su ocupación manteniendo sus 

precios de venta, o reducirán sus pre-

cios con la esperanza de arrebatar par-

te del mercado de sus competidores. La 

política que sigan dependerá de la es-

tructura de mercado en la que operen. 

Mientras más concentrada sea ésta, los 

precios tenderán a ser más rígidos y vi 

ceversa. El resultado global será que 

en su conjunto la economía estará ope-

rando a un nivel de utilización de la 

capacidad productiva que generará un va _ 	- - 	— 
lor del producto insuficiente para las 

necesidades de reproducción y valoriza-

ción del capital existente. Aún-aque-

llas empresas que tengan capacidad de 

mantener sus precios serán incapaces de 

valorizar su capital ya que la caída en 

las ventas impedirá un uso rentable de 

la capacidad instalada por lo que la 

presión a la baja sobre los precios ter 

minará dejándose sentir. 

Los capitalistas en estas circuns-

tancias se conformarán con recuperar 
sus costos directos,' trabajo y materias 

primas, a costa de sus necesidades de 

reposición y sus ganancias, ante la 

perspectiva de perder su valor capital 
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acumulado. 

Conforme la depresión se prolonga, 

el valor de los capitales individuales 

se reduce, tanto por el desgaste físico 

no restaurado, como en términos de sus 

rendimientos futuros capitalizados. Las 

unidades capitalistas más débiles se 

descapitalizarán y cerrarán, lo mismo 

sucederá con aquellas plantas obsoletas 

cuya reposición haya sido imposible. 

En términos dé valor, el efecto pa 

ra el capital total; es la desvaloriza 

ción del mismo. En términos de oferta 

y demanda, la quiebra y desaparición de 

unidades productivas iignifica una mayor 

de=ands-t -relativa para las -unidades exis - 

tentesilo cual les permitirá recuperar 

al menos sus costos directos y detener 

la caída de sus ventas, manteniendo un 

determinado nivel de ocupación. 

Po otra parte, tenemos que si bien 

al principio de la crisis todos los ca 

nales de la circulación estaban atibo-

rrados de mercancías, la caída de la 

producción conforme ésta va avanzando, 

va a permitir que las mercancías acumu 

ladas empiecen a realizarse. Este fe-
nómeno, al menos en las ramas menos 

afectadas, va a permitir que la reduc-

ción de los precios, producto de la su 

perproducción, se detenga. 
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La desaparición de apitales "t"-

viduales y la redistribución resultante 

de la demanda en favor de las empresas 

sobrevivientes, va a permitir que el 

empleo se estabilice. 

Una vez que la caída de éste sc de-

tiene, el valor del producto se estabi-

liza al igual que el producto excedente. 

Sin embargo, pese a la estabilización 

de los precios y el producto, los sala-

rios continúan cayendo, ya que el ejér-

cito industrial de reserva incrementado 

sigue presionando a la baja. Esta re-

ducción de los salarios, en mayor pro-

porción que los precios, junto con la 

disminución del capital variable total, 

lleva consigo, a nivel global, a un 

fuerte incremento de la tasa de plusva-

lía. Para las empresas menores sala-

rios y menores precios de las materias 

primas, producto de la caída de la deman 

da global, resultan en una disminución 

de sus costos directos)lo cual permite 

una—cierta mejora de la posición finan 

ciera de las firmas. 

La estabilización de los precios y 

la producción no significa, para el con 

junto de las unidades capitalistas que 

en el mejor de los casos están recupe-

rando sus costos directos, el fin de 

sus problemas. Las empresas más fuer-

tes ven en estas circunstancias la °por. 

tunidad de ampliar su cuota de mercado 
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y de introducir nuevos métodos de pro-

ducción que incrementen la.  productivi-

'dad y permitan reducir loS precioS de 

venta. 

Conforme las empresas más fuertes 

obtienen ventajas, aún relativas, de -

la situación, las quiebras, fusiones y 

desapariciones de las más débiles con-

tinúan; mientras la reducida actividad 

en el sector I significa precios anor-

malmente bajos de la maquinaria, equi-

po y materias primas, lo cual conjunta 

mente con los factores señalados coad-

yuva a que el capital continúe desvalo 

rizándose ya estabilizada la producción 

de excedente. 

Lo anterior es valido aún cuando 

el empleo global continúe cayendo; por 

ejemplo, en el caso de que los despi--

dos de las empresas más débiles o en 

quiebra, no se compensen con el empleo 

generado por las inversiones de avanza 

da de las unidades más fuertes. El in-

cremento de la productividad y la des-

valorización continuada del capital en 

esta etapa del ciclo constituyen las - 

principales .fuerzas que se oponen a la 

caída del excedente, creando más bien 

las condiciones para su incremento. 

Por otra parte, en la esfera de la 

circulación monetaria, la escasa deman- 

1

1 

Crisis Y 

 



Crisis y Acumulación: Su carácter cíclico.  	 247 

 

da de capital dinero hace que la tasa 

de interés se reduzca, elemento que a 

la vez que abarata el capital necesa-

rio para el financiamiento de las acti 

vidades productivas significa una caí-

da de la capacidad de apropiación del 

capital en su conjunto. 

El proceso de desvalorización del 

capital, el incfemento de la tasa de 

plusvalía -ya sea absoluta o relativa-

y la caída de la capacidad de apropia-

ción -caída de la tasa de interés, pre 

cios o destrucción del capital impro-

ductivo y ficticio- continuará hasta 

que el excedente producido.sea suficien 

te para reconstruir la confianza en el 
fntirrn ch. 1nc_rani_talictne v,p.ctimular 

nuevas inversiones. 

Este grado de suficiencia se alcan 

za en el momento en que la demanda ge-

nerada, que al igual que el nivel de,  

empleo tiende a estabilizarse aún cuan 

do con cierto rezago, sea tal que per-

mita un funcionamiento crecientemente 

rentable del capital existente. 

En esta situación, ante una todavía 

baja tasa de ganancia, los capitalistas 

del sector II, una vez agotados los in 

ventarios y recuperada la confianza, 

tratan de ganar la delantera a sus 

competidores introduciendo nuevos méto- 
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dos de producción que incrementen la 

productividad, bajen precios y permi= 

tan capturar una porción mayor del mer 

cado, la necesidad de valorización del 

capital desata las fuerzas competitivas 

que depositan en la mayor y la más rá-

pida acumulación las mayores probabili 

dades de éxito. 

La renovada actividad en el sector 

II implica pedidos de medios de produc 

ción al sector I. La acumulación re-

iniciada hace que el ingreso global de 

la sociedad se incremente más que pro-

porcionalmente, el capital variable de 

sembolsado por el sector I retroalimen 

ta la demanda del sector II, lo que a 

su vez genera mayores pedidos al sector 

1. 
El crecimiento de la ocupación, en 

las circunstancias creadas por la cri-

sis, hace que el excedente crezca más 

rápido que la capacidad de apropiación. 

La acumulación se acelera cuando los 

.capitalistas empiezan a obtener benefi 

cios por encima de los planeados al 

operar sus plantas al máximo de capaci 

dad. 

La presión competitiva estimula la 

inovación y, al incrementarse la 

masa de capital variable desembolsado, 

el consumo de los trabajadores aumen-

tará estimulando la acumulación en el 
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sector II. La nueva acumulación en el 

sector de medios de consumo, así como 

la introducción de nuevos métodos pro-

ductivos, significará una acumulación 

más que proporcionalmente incrementada 

en el sector productor de medios de pro 

ducción, ya que la demanda de nuevos me 

dios de producción para inversión, con 

lleva una demanda de medios de produc-

ción para producir medios de producción. 

La producción en este sector crecerá en 

tonces a una tasa más acelerada que en 

el resto de la economía, lo cual genera 

efectos multiplicadores en el resto de 

la economía; incrementándose el ingre-

so y las posibilidades de acumular. 

Dado que el periodo de producción 

en el sector I es largo, la concurren-

cia entre los capitalistas por maquina 

ria y equipo, principalmente en aque-

llas industrias más dinámicas y avanza 

das tecnológicamente, que son las que 

liderean la superación de la crisis, 

presiona hacia el alza de los precios 

en el sector, estimulando aún más el 

crecimiento de la producción y de la ca 

pacidad instalada del sector atrayendo 

capitales de otros sectores de menor 

crecimiento y con menores perspectivas 

de ampliación. 

En la medida en que los precios se 

mantienen altos y la productividad sec 

249 
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torial crece, la rentabilidad de las 

empresas se obtiene a un nivel relati 

vamente bajo, de utilización de la ca 

pacidad productiva. Sin embargoj en la 

medida en que la demanda de bienes de 

producción producto del auge va siendo 

satisfecha y el exceso de la demanda 

empieza a desaparecer los precios bajan 

o se estabilizan y la tasa de ganancia 

del sector se revela altamente depen-

diente del nivel de ocupación que a los 

nuevos precios tiene que ser mayor para 

ser rentable. 

Detectada esta debilidad la intro-

ducción de mejoras que permitan bajar 

precios y aumentar las ventas se esti-

mulay ío cual hace que la capacidad pro 

ductiva del sector continúe aumentando. 

Y, paralelamentejel nivel de utiliza-

ción rentable de la misma, mientras los 

precios decrecen, va aumentando. 

Por otra parte, la acumulación ace 

lerada conlleva una reducción del ejér 

cito industrial de reserva con lo cual 

los salarios empiezan a subir, aún 

cuando en una primera etapa menos que 

los precioy sin afectar significativa-

mente a la demanda, ya que en esta eta 

pa se alimenta de la acumulación. La 

tasa de plusvalía puede seguir crecien 

do, o por lo menos mantenerse alta, de 

pendiendo del comportamiento de la pro 
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ductividad del sector II y de su efec-

to sobre los precios del mismo. Si 

ambos se mantienen constantes o crecen 

menos que los salarios, cualquier in-

cremento de los mismos reducirá la ta 

sa de plusvalía. Si, como es más pro 

bable, los salarios reales se mantienen 

constantes o crecen menos que la pro-

ductividad, la demanda en términos rea 

les de bienes de consumo salario tende 

rá a estancarse moviéndose en estrecha 

relación con el empleo. 

Paralelamente a lo anterior, la al-

ta tasa de ganancia reinante favorece 

la especulación y las nuevas inversio-

nes. La eiiipleab.que operan por enci-

ma de la media de productividad social 

realizan copiosas ganancias extraordi-

narias; el circulante se amplia debido 

a los incrementos del crédito y a la 

circulación de todo tipo de títulos, 

ampliándose la masa de capital ficticio; 

la aparición de todo tipo de sociedades 

por acciones genera un clima adecuado 

al desarrollo de fraudes y estafas; los 

más increíbles negocios le parecen po-

co al capital. 

La masa de capital que busca valo-

rizarse tiende a crecer más rápido que 

la masa de excedente que el nivel de 

ocupación alcanzado permite generar. 
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La crisis de sobreproducción está 

en la puerta: la plusvalía que se ob-

tiene al incrementar la acumulación 

crece con un ritmo cada vez menor que 

el crecimiento del capital total. 

La expansión de la producción en el 

sector II no puede ser detenida al mo-

mento de alcanzar la capacidad suficien 

te para satisfacer la demanda generada, 

ya que la insuficiencia en el consumo 

se detecta con retraso. Además de que 

después de un auge de inversión una re 

ducción en la producción le significa 

al capitalista individual un incremento 

de sus cargas de amortización y, por lo 

tanto, luna reducción de su tasa de ga-

nancia. Por otro lado, los salarios 

están en alza y existe el peligro de 

que la tasa de ganancia caiga; caída 

que se trata de detener vía una mayor 

utilización del stock de capital fijo 

y de una intensificación del trabajojlo 

que redunda en un incremento de la pro-

ducción total. Los sucesivos incremen-

tos salariales que los obreros puedan 

lograr se ven nulificados por aumentos 

de precios, quedando el poder de compra, 

en términos reales, al mismo nivel. A 

partir de este momento la producción 

seguirá aumentando mientras los comer-

ciantes y otras etapas intermedias de 

la producción reconstruyen sus inventa 

ríos agotados en el auge. Después las 
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mercancías se empiezan "a acumular des 

de en el comercio al menudeo hasta en 

los almacenes industriales. Se recu-

rre al crédito para financiar inventa 

ríos, el aumento de la demanda de ca-

pital dinero sube la tasa de interés. 

Esta elevación de la tasa de interés 

hace que los capitalistas desvíen re-

cursos antes destinados a la inversión 

al financiamiento de stocks de mercan-

cías. 

La producción en el sector II se 

estanca o comienza a disminuir, mien-

tras la demanda de medios de produc-

ción se reduce. Los capitalistas del 

sector I que hablan ampliado su capaci 

dad productiva para satisfacer la de-

manda de medios de producción del sec-

tor II, ven caer sus ventas. La super 

producción de capital, se hace patente; 

el capital existente se empieza a uti-

lizar por debajo de su capacidad real. 

Es a esta situación a la que Marx se 

refiere cuando nos dice que: 

"Como la necesidad del capital no es sa 

tisfacer necesidades, sino producir ga 

nancias y, como sólo puede cumplir es-

ta finalidad mediante métodos que ajus 

tan la masa de lo producido a la esca-

la de la producción, y no a la inversa, 

tienen que surgir constante y necesa-

riamente disonancias entre las propor-

ciones limitadas del consumo sobre la 
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S./"El Capital" T. III. 
p. 254. 

base capitalista y una producción que 

tieiat'constanteMente a rebasar'este

limite inmanente." 8./ 

Las condiciones para una caída de 

la tasa de ganancia están dadas: los 

salarios en alza han reducido la tasa 

de ganancia vía un decremento de la ta 

sa de plusvalía; existe una sobrepro-

ducción de capital que se manifiesta 

como crisis de realización; el alza de 

la tasa de interés y de descuento de-

sestimula la acumulación; la crisis, 

manifiesta en un principio a través de 

su primera posibilidad abstracta -rea 

lización- se abre ahora paso a través 

de una demanda incrementada de liqui-

dez para financiar los inventarios 

acumulados; el alza de la tasa de inte 

rés que esta situación ocasiona resul 

ta en un estancamiento del crédito que 

dá paso a la segunda posibilidad abs-

tracta de la crisis, la derivada del 

carácter de medio de pago del dinero. 

Las quiebras se suceden, a la vez que 

la reducción de la actividad en el sec.  

tor I genera efectos multiplicadores 

en la economía, solo que si éstos fue 

ron positivos en el auge ahora son ne 

gativos. El crédito se disloca, los 
precios caen, la tasa de ganancia se 

desploma y la economía se precipita en 

una nueva crisis. 
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En términos.del modelo desarrolla 

do en los capítulos anteriores: 

255 

el desajuste entre Kn y P se resuelve a 

través de una calda de Xr, la desvalori 

nación de K y el incremento de p'- 

sin afectar en gran medida a p y con gran 

flexibilidad en 	pi xi. 

1+1 

Veamos en el Próximo apartado algu 

nas de las características de las crisis 

como elemento regulador del.proceso. de 

acumulación capitalista. 
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4.3. La crisis como regulación, la regu 
laci6n de la crisis y la crisis de 

- 	la regulación.- 

Iniciada la crisis la producción 

y la ocupación en el sector I tienden 

a caer más rápidamente que en el resto 

de la economía. Las empresas más débi-

les y relativamente menos eficientes se 

rán las más afectadas y muchas que ha-

bían sobrevivido gracias al auge, desapa 

recerán. 

La crisis se encargará de destruir 

el exceso de capacidad productiva que 

el auge prohijó en el sector de medios 

de producción, a la vez que permitirá 

que el nivel global de la productividad 

y eficiencia del mismo se eleve al eli-

minar a las empresas menos productivas 

y fomentar la competencia entre los so-

brevivientes. Además de reducir la ma-

sa de valor capital que busca valorizar 

se. 

Durante el augejlos precios al cre 

cer rápidamente, agudizaban la lucha 

por el ingreso, mientras que dado el 

elevado nivel de empleo el poder de ne 

gociación de los sindicatos se veía 

fortalecido amenazando con aumentar su 

participación real en el mismo. La 

crisis ejerce un efecto disciplinario 

sobre las demandas de los trabajadores. 
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Antes de las crisis, el capital 

ficticio y las actividades eispeCulati 

vas estaban en su mejor momento apro-

piándose de masas crecientes de exce-

dente y alimentando el crecimiento de 

los precios. La crisis y depresión se 

encargan de eliminar parte de esta car 

ga improductiva a la acumulación. 

La caída en la demanda global, al 

afectar de manera desigual a las distin 

tas ramas de la producción, según éstas 

hayan ampliado su capacidad productiva 

en el auge, tiene un efecto regulador 

sobre las desproporcionalidades entre 

oferta y demanda que se hayan desarrolla 

do al desviar recursos de las ramas más 

afectadas por la caída de la Clemanda, 

aquellas que en el auge ampliaron su ca 

pacidad en exceso, hacia las menos afec 

tadas. Este proceso eleva la producti 

vidad media de ambas ramas por la vía 

de la eliminación de las unidades menos 

eficientes en el, primer caso y por me-

dio de la introducci6n de nuevos méto-

dos en el segundo. 

Para aquellas ramas y capitales 

que en el auge estaban gozando de ganan 

cias extraordinarias al vender a pre-
cios comerciales por encima de los pre-

cios de producción, la eliminación del 

exceso de demanda significa la desapa-

rici6n de las ganancias extraordinarias 
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y por consiguiente de la reducción de 

,la capacidad de apropiación del capi-
tal en su conjunto. 

Así pues, la crisis actúa como re-

guladora de la relación entre capacidad 

de apropiación y excedente: desvalori-

zando parte de la masa de capital social; 

contrarrestando la tendencia al desarro-

llo desigual del sector productor de me 

dios de producción; eliminando los des-

fases entre capacidad productiva y deman 

da efectiva; y, disciplinando a los 

agentes de la producción reduciendo las 

demandas de los trabajadores y fomentan 

do la competencia entre los capitalis-

tas. La crisis en esté sentido es una 

modalidad de la regulaci6n al crear las 

condiciones de la reproducción capita-

lista a costa del desempleo, de la re-

ducción de los salarios y de las condi-

ciones de vida de los trabajadores, de 

la destrucción de capital y del desper-

dicio de enormes recursos productivos. 

Se señaló antes que las fluctuacio 

nes cíclicas de la acumulación respon-

dían a los movimientos de la masa de 

capital, la capacidad de apropiación y 

la producción de excedente, y los conse 
cuentes movimientos de la demanda global. 

El reconocimiento de la última par 

te de esta afirmación, la relación de- 
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manda,ricing,  es el  fundamento de las  

teorías contemporáneas del ciclo, así 

como de las políticas anticiclicas y de 

conservación del pleno empleo derivadas 

de las mismas. 

Estas políticas consisten esencial 

mente en mantener un nivel de demanda 

agregada suficiente para la utilización 

plena de la capacidad productiva insta-

lada. Ya sea por medio del gasto públi 

co deficitario, o bien a través de re-

ducciones de impuestos que estimulen el 

consumo, síempre y cuando haya una crea 

ción de podér adquisitivo adicional. 

La idea de la demanda efectiva co- 

no es sabido fué desarrollada en el pri 

mer tercio del siglo simultáneamente 

por Kalecki y Keynes. El primero '.a par 

tir de Marx y el segundo a partir de 

una formaci6n ortodoxa. La teoría tra-

dicional ante la crisis de 1929 había 

demostrado su incapacidad de dar res-

puestas a la problemática del desempleo 

y Keynes y sus seguidores principalmen-

te, se empefiaron en dotar al Estado de 

herramientas teóricas y prácticas para 

interpretar y superar las crisis. 

A partir de la segunda guerra mun-

dial el compromiso político de los go-

biernos de los países capitalistas desa 

rrollados con la consecución y el mante 
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nimiento del pleno empleo, propició un 

uso muy extendido de las medidas.de ma 

nejo de la demanda de corte Keynesiano. 

El resultado es conocido; un auge 

de casi tres décadas detenido apenas por 

pequeñas recesiones y que abarcó casi 

al conjunto de la economía mundial capi 

talista. Al final del auge también una 

situación bien conocida; una crisis ge 

neralizada, caracterizada por la coexis 

tencia de inflación con estancamiento; 

fenómeno desconocido hasta ahora. 

Es sabido que una de las principa- 

les características del llamado auge de 

la posguerra .y del período actual del 

desarralle capitalista, fuó 	slaue sien 

do, la actividad del Estado como garan-

te de las condiciones generales de la 

reproducción capitalista en especial co 

mo regulador de las fluctuaciones de la 

acumulación es decir, como regulador de 

la crisis. 

A continuación, haremos un breve 

análisis de la acción del Estado en el 

proceso de acumulación poniendo especial 

énfasis en su acción reguladora de las 

crisis, a través del manejo de la deman 
da global. 

Sin pretender analizar el desenvol 

vimiento histórico de algún país en par 
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tic-Aliar, aplicaremos las ideas que he-

mos venido desarrollando• a una situa-

ción ideal a un modelo o tipo de patrón 

de reproducción que en tanto modalidad 

de acumulación capitalista temporal y 

especialmente localizada, caracterizada 

por un módulo de desarrollo de las fuer 

zas productivas y una modalidad de re-

gulación, reproduce en términos muy 

gruesos algunos de los rasgos esencia- 
e 	 les de un país "x" y permite hacer ob- 

servaciones sobre la realidad derivadas 

del modelo. 

Asíde lo que se trata es de inte 

grar las tésis que hemos desarrollado 

en un modelo único suponiendo que la 

integración y 3erarquizacion de los de-

terminantes de su movimiento se aseme-

jan a una realidad en especial. 

Sea el punto de partida un país ca 

pitalista desarrollado, cuyo dinamismo 

depende esencialmente de su mercado in-

terno aún cuando el sector externo no 

juega un papel despreciable. Considere 

mos también que hasta el momento el Es-

tado ha jugado un papel pasivo en térmi 

nos de la regulación de las fluctuacio 

nes cíclicas que.se han venido dando a 

la manera "pura" ya expuesta. 

Como se apuntó anteriormente;la 

actividad del Estado en la economía y 
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su papel en el proceso de acumu1aci6n 

se desarrolla tanto en la esfera de la 

producción, como es el caso de las in-

dustrias nacionalizadas y los servicios 

indispensables para la reproducción y 

capacitación de la fuerza de trabajo en 

tre otros, como en la esfera de la cir-

culación, donde además de ser la autori 

dad monetaria su acción es muy importan 

te por su capacidad de gasto, es decir, 

por su capacidad legal de apropiarse de 

parte del excedente producido sin que 

medie contraprestación alguna. 

El análisis de la acción estatal 

en el primer caso, habrá de hacerse en 

términos de su particípación sectorial 

-medios de producción, de consumo sala-

rio, de consumo suntuario, servicios 

improductivos e impacto sobre el sector 

externo- de política de precios de las 

empresas productivas, del monto de ca-

pital sustraído a igualación de la tasa 

de ganancia, de su participación en la 

reproducción de la fuerza de trabajo, 

así como en términos generales sobre el 

impacto de la actividad productiva e 

improductiva estatal global sobre el 

ritmo y modalidad de la acumulación. 

En el segundo caso, los aspectos 

relevantes 'son el monto del gasto, su 

financiamiento y su impacto sobre la de 

manda efectiva global. Es bien sabido 
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que un presupuesto equilibrado no impli 

ca la creación de poder adquisitivo por 

encima del generado efectivamente en la 

producción, -salarios, plusvalía consu- 

mida y plusvalía acumulada-. 	Asímismo, 

un gasto deficitario financiado con emi 

sión o deuda externa, por ejemplo, 

implica una demanda adicional, al igual 

que un superávit público implica un re-

tiro de poder adquisitivo de la circula 

ción en la misma medida. 

En este trabajo solo nos ocupare-

mos de éste último aspecto de la activi 

dad estatal; gasto y demanda. 

Sea nuestro punto de partida un Es 

tado tipo siglo XIX, es decir) un Estado 

cuya participación en los sectores pro-

ductivos es inexistente, limitándose a 

las actividades clásicas de su género 

que se pueden agrupar en torno a los 

llamados servicios improductivos -en 

términos de excedente-. Este Estado ha 

venido desarrollando, una política de fi 

nanciamiento público "Sana", conservan 

do su presupuesto en riguroso equili-

brio. Sea el patrón de reproducción de 

esta economía desarrollada con Estado 

neutral, uno en el que la producción ex 
tensiva de excedente -plusvalía absolu 

ta- ha perdido importancia, mientras la 

generación de excedente relacionada con 

el incremento de„,la productividad y el 
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*Es Kalecki quien por vez 
primera, con anteriori-
dad a Keynes (Ver por 
ejemplo el clásico artf 
culo "El mecanismo del 
auge económico" -M. Kale 
cki "Estudios sobre la 

equipamiento por hombre ha venido ad-

quiriendo cada vez mayor peso. En es 

tas condiciones podemos suponer que la 

producción y la demanda de los secto-

res de consumo capitalista y servicios 

improductivos es relativamente constan 

te) fluctuando ligeramente con el ciclo. 

La modalidad de la regulación en 

este patrón., radica en los movimientos 

"autónomos" del capital, tendencia a la 

igualación de tasas de ganancia, supe-

ración tendencial -de las desproporcio-

nalidades estructurales vía precios_, ga 

nancias extraordinarias-a atracción de 

capitales incremento producción etc. 

Un 'patrón de acumulación de estas 

características confiará 'a las crisis 

la regulaci6n de las desproporcionalida 

des relativas a la capacidad de apropia 

ción y a su realización efectiva, así 

como de las relativas- al desarrollo de 

sigual del sector productor de medios 

de producción en su relación con el pro 

ductor de medios de consumo salario, de 

la manera ya descrita. El proceso de 

acumulación asumirá una forma marcada-

mente cíclica. 

Supongamos* que una crisis particu 

larmente severa, en la cual las fuerzas 

automáticas de la recuperación parecen 

haber desaparecido, convence al Estado 
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teoría de los ciclos eco 
nómicos" Ed. Ariel Barcé 
lona 1973. p. 58-70), a — 
partir de la crítica que 
hace de la reducción de 
los salarios como medio 
de superar la depresión 
según sostiene la teoría 
neoclásica ortodoxa, de 
sarrolla la idea de que 
una crisis puede ser, y 
de hecho lo es, superada 
a través de un estimulo 
exógeno de la demanda. Pe 
ro lo hace sin ninguna 
teoría del valor desarro 
llada que lo apoye y bajo 
una concepción de la cri-
sis como "accidente" deri 
vado de un crecimiento d'II 
equipo de capital por de-
bajo de la demanda, evita 
ble y eliminable, hacien-
do crecer ésta, vía gasto 
público. 

de las bondades de la expansión de la 

demanda a través del gasto público de-

ficitario. Sea la manera elegida un 

programa de inversiones públicas en lo 

que sea, el gobierno se endeuda o emite 

moneda y gasta los recursos obtenidos 

en salarios y pagos a proveedores, que 

los primeros indirecta y los segundos 

directamente van a parar a las cuentas 

de los capitalistas del sector I y II. 

Si el incremento en la demanda es sufí 

ciente para detener la caída de la ren 

tabilidad, es decir mejorar la relación 

capacidad de apropiación producto exce 

dente en términos monetarios primero y 

eventualmente hacerla crecer vía estl- 
--- 

mulo a la prnduccidn de plusvalía se 

generará un proceso de recuperación si 

milar al ya expuesto. Conforme la ocu 

pación vá creciendo el Estado puede ir 

reduciendo su actividad inversora has-

ta que esta reducci6n, o bien los nue-

vos impuestos que el auge le permite re 

caudar, hace que recupere el equilibrio 

presupuestario perdido aún cuando no 

necesariamente al mismo nivel anterior. 

En este punto es necesario anali-

zar la manera en que la dinámica regu-

ladora de la crisis se ve alterada por 

esta modalidad de estímulo de la deman 

da global. 

En primer término, tenemos que el 
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proceso de desvalorización del capital 

se ve detenido por lo que es de espe-

rar que el exceso de capacidad produc-

tiva en el sector I, exceso en relación 

al consumo limitado por supuesto, no se 

elimine. Ni desaparezca parte importan 

te de valor capital en proceso de valo 

rizaci6n. 

Por otra parte, es dable esperar 

que los efectos estimulantes de la cri 

sis sobre la productividad y la inova-

ción se vean limitados y sobrevivan mu 

chos capitales marginales. La destruc 

ción de capital ficticio tampoco avan-

za gran cosa e incluso el Estado al 

impedir los cracks financieros lo pro-

tege. 

Los efectos "disciplinarios" de la 

crisis sobre los trabajadores también 

se ven reducidos y la tasa de plusvalía 

tiende a ser más estable. 

Conforme se desarrolla el auge)el 

nivel de la utilización de la capaci-

dad productiva vá creciendo)lo cual es 

timula nuevas ampliaciones primeramen-

te en el sector II y posteriormente, 

con cierto retraso, en el sector I, ya 
que el exceso de capacidad creado en 

el auge anterior no había sido elimina 

do. 

Ahora bien, es importante señalar 
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que a priori no se puede decir gran co 

sa acerca de la magnitud del impacto a 

largo plazo de esta modalidad de regu 

lación delegada de la crisis sobre el 

carácter regulador de la misma. Este 

dependerá de la magnitud del estímulo 

adicional, de su temporalidad o perma-

nencia, de su financiamiento, así como 

de su impacto en los distintos sectores 

productivos. 

Preguntémonos ahora cuál es el 

efecto a largo plazo de esta modalidad 

de regulación de la crisis sobre la 

acumulación. También preguntémonos so 

bre las modificaciones qué esta modali 

daA 	1'egulaci6n gen-re. scl-r.-1 -p-

tr6n de reproducción, así como acerca 

de la "desaparición" de las crisis o de 

sus transformaciones en todo caso. 

Supongamos que el antiguo Estado 

gendarme después de una o varias expe-

riencias exitosas en la superación de 

la crisis y en la creación de empleos, 

se convence de la posibilidad de un de 

sarrollo capitalista sin crisis y ope 

rando a pleno empleo o casi. Es in-

cuestionable el apoyo político que una 

perspectiva de esta naturaleza logra-
ría tanto entre los sindicatos como en 

tre los capitalistas. El déficit pre 

supuestario de ser signo de pésimo go 

bierno, adquiere respetabilidad y, de 
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ser utilizado como una, medida temporal 

de reanimación de la demanda pasa a ser 

casi permanente conforme la experien-

cia muestra su compatibilidad con pre 

cios relativamente estables y con el 
crecimiento. 

Sin embargo, las condiciones de 

proporcionalidad requeridas para mante 

ner un crecimiento estable de este ti 

po son múltiples y los instrumentos re 

guladores son mínimos. 

Una economía 4esarrollada que ope 

ra en pleno empleo depende del creci-

miento de la población trabajadora y 

del aüténtcvde -la -proauctiviaad para 

poder crecer. Para que el crecimiento 

no afecte a los precios se requiere qUe 

la oferta en términos reales crezca a 

la misma tasa que la demanda monetaria. 

Asimismo se requiere que la produc-

ción de excedente sea suficiente año 

con año para satisfacer la capacidad 

de apropiación del capital. Además el 

incremento de la plusvalía tiene que 

coincidir con el déficit gubernamental. 

Mientras que la oferta monetaria tiene 

que ser la justa para que la tasa de 

interés no entorpezca la acumulación 
al alterar la distribución intercapita 

lista del excedente. Y, es sabido que 

su magnitud precisa es incontrolable. 
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_Un patrón de reproducci6n"equili-

brada" de esta naturalezanecesitá-

también una distribución precisa de la 

inversión por sectores. El producto 

excedente acumulable tiene que coinci-

dir periodo a período con la inversión 

mientras que su composición debe ser 

proporcional a la composición orgánica 

de los insumos de la nueva inversión 

determinados técnicamente. 

La mantención de los salarios rea 

les requiere un incremento preciso de 

la producción del sector productor de 
bienes salario, ya sea incrementando 

la productividad o ampliando la planta 

productiva. 

Incrementos insuficientes del pro 

ducto excedente acumulable repercuti-

rán en el sector externo incrementando 

las importaciones y si no se aumentan 

las exportaciones en la misma medida el 

excedente disponible se reducirá. Si 

no inmediatamente, por recurrirse al 

endeudamiento externo, si al vencimien 

to de éste .y en mayor medida. 

La simple enumeración de estas 

condiciones es suficiente para concluir 

que difícilmente una política anticí-

clica de manejo compensatorio de la de 

manda puede garantizar algo más que un 

par de ciclos atenuados. 
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parte tenemos que una 
Ve-z que•una política anticíclica de 

corte compensatorio y temporal se de-

sarrolla con éxito a lo largo de va-

rios ciclos, termina constituyéndose 

en permanente y necesaria, ya que al 

proteger al capital de la desvaloriza-

ción agudiza la tendencia a la sobre-

acumulación y al eliminar los frenos al 

desarrollo desigual del sector produc-

tor de medios de producción, la tenden 

cia a que el crecimiento de la capaci 

dad productiva crezca más rápido que 

la demanda global se agudiza y una pe-

queña reducción de la demanda estatal 

tendría efectos desproporcionadamente 

grandes sobre la ocuPación. 

Entre más tiempo se sostenga esta 

situación, más sensible se vuelve el 

sistema a las variaciones en la deman 

da global, y a_los desequilibrios en 

la esfera dinerario financiera. Por 

otra parte, el desarrollo desproporcio 

nado del sector de medios de produc-

ción exige cada vez mayores salidas 

que el sector productor de bienes sa-

lario es cada vez menos capaz de pro-

porcionar por lo limitado del consumo 

de los trabajadores, por una parte, y 
por otra por la necesidad que tienen 

los capitalistas del sector de amorti 

zar sus plantas y equipos antes de sus 

tituírlos. 
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Esta situación agudiza la competen 

cia por mercados,al.interior del-sec: 

tor I, lo cual estimula las inovaciones 

y el progreso tecnológico en el sector. 

Este fenómeno tiene como resultado la 

reducción de la vida económica media 

del equipo capital existente y eleva 

las necesidades de reposición de la eco 

nomia, presionando sobre las finanzas 

de las empresas que tienden a aumentar 

sus márgenes para poder hacer frente a 

la desvalorización acelerada de su capi 

tal constante ya obsoleto técnicamente. 

La elevación de los márgenes en términos 

reales resulta cada vaz más difícil, ya 

que la competencia por mercados tiende 

a frenar el alza de precios y los sindi 

catos fortalecidos por el auge respon-

den exigiendo mayores salarios a los 

incrementos en los precios. 

La creciente sobreacumulación del 

sector .I presiona para que el Estado 

otorgue salidas. El Estado encuentra 

en el armamentismo un muy eficaz medio 

de proveer estas salidas además de que 

atenúa la tendencia a la sobreproduc-

ción, a costa, claro está, de la masa 

de excedente y cada vez en mayor medi-

da de los salarios reales vía precios. 

Así tenemos que la regulación de 

la crisis "a la Keynes" solo ha sido 

capaz de retrasar las tendencias a la 



Las dificultades crecientes de rea 

lización que enfrentan las empresas, 

hacen que los costos de venta suban, 

sustrayéndose recursos de la inversión 

productiva, con lo cual se reduce la 

capacidad de generación de excedente de ,  

la economía en el momento que más se re 
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sobyeacumulación sin eliminarlas. 

La desvalorización efectiva del ca 

pital característica de las crisis ha 

sido sustituida por una desvalorización 

moral caracterizada por la dificultad 

creciente de sustituir una planta pro-

ductiva obsoleta técnicamente pero en 

funciones, debido a la magnitud de los 

recursos financieros requeridos para su 

reposición. 

Por otra parte, el crecimiento del 

Estado y de su consúmo improductivo 

empieza a pesar sobre la masa de exce-

dente y mientras las ganancias se van 

haciendo cada vez más sensibles a los 

impuestos, el déficit empieza a afectar 

más a los precios que a la producción. 

quiere. 

La masa de capital que busca valori 

zarse sigue incrementándose mientras el 

excedente deja de crecer. La capacidad 

de apropiación presiona cada vez más 

sobre los precios, éstos sobre los sala 
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ríos, los salarios sobre los costos and 
so on. 

Las políticas antiinflacionarias 

en estas circunstancias están condena-

das a fracasar. La estrecha ligazón 

que se ha establecido entre demanda glo 

bal, gasto gubernamental y empleo, ha-

ce que relativamente pequeñas reduccio 

nes del gasto público incrementen más 

que proporcionalmente del desempleo. 

Sin que se elimine el déficit ya que 

con la calda de la producci6n caen los 

ingresos estatales sin que se reduzcan 

los precios. Ya que ante cualquier pe 

queña amenaza de recesión el capital 

ficticio acumulado intenta realizarse 

neutralizando --_ualquier wieelo posni-
yo que la disminución del gasto públi-

co pudiera tener sobre los precios. 

Este fen6meno es lo que en nuestra 

opinión explica los llamados ciclos de 

pare y siga tan frecuentes en las eco-

nomías capitalistas desarrolladas moder 

nas. 

Conforme la economía va reduciendo 

su capacidad de generación de exceden 

te las posibilidades de crecimiento se 
reducen y las presiones sobre los pre-

cios se fortalecen. Los instrumentos 

de política económica pierden su efica 

cia y las fuerzas de la autorregula- 
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ción del capital se traban. 

Las necesidades de reposición del 

capital no satisfechas frenan el creci 

miento de la productividad y conforme 

se va posponiendo la reposición más di 

ficil es amortizar el capital existen-

te y aún más difícil se vuelve el sus-

tituirlo. 

La tendencia al estancamiento se 

va imponiendo mientras el incremento 

de los precios se continúa alimentando 

de las necesidades de reposición y 

apropiación del capital y de su lucha 

contra los salarios. Así, continúa,  

avivándose el fuego de la inflación con 

el capital ficticio acumulado que in-

tenta realizarse y con el circulante 

acumulado en los años de regulación de 

la crisis. Esta regulación entra en 

crisis manifestándose en el estanca-

miento inflacionario y en la inutili-

dad de las medidas monetarias y de de-

manda para corregirlo. 

Este estancamiento, no es por su-

puesto un resultado final ni tampoco 

necesario o inevitable del proceso de 

acumulación capitalista. Sino el re-
sultado combinado por una parte, de 

una modalidad específica de regulación 

de la crisis que atenuando el ciclo 

redujo los efectos reguladores de las 



Regulación y Crisis. 	275 

mismas sobre un determinado patrón de 

reproducción caracterizado por el de-

sarrollo desigual del sector I, un mar 

cado movimiento cíclico y un enorme 

desperdicio de fuerzas productivas, pe 

ro también por una fuerte tendencia a 

largo plazo a la reproducción ampliada 

que, sin embargo, resultaría muy pron 

to insostenible políticamente por la 
irnrg., elan 7  explotación que con 

lleva para la clase trabajadora. Y, 

por otra parte, de la crisis de la re-

gulación, es decir, del fracaso de una 

modalidad particular de regulación en 

su intento de librar al capitalismo de 

las crisis, a través del Moderno feti 

che del gasto público. 

Ahora bien, cabe preguntarse acer 

ca de las condiciones de superación de 

la crisis en su nueva forma, vale de-

cir, de la reestructuración del patrón 

de acumulación que la generó. La con-

tinuaci6n de la acumulación requiere 

lo que siempre ha requerido y lo que 

la crisis en su expresión "pura" se han 

encargado de proporcionar. Es necesa-

rio remover los obstáculos a la valori 

zaci6n del capital, a la realización 

efectiva de la capacidad de apropia-

ción. Los medios no pueden variar 

gran cosa, desvalorización del capital, 

tanto física -destrucción de plantas 

obsoletas- como moral, -obsolescencia 
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acelerada- y financiera -destrucción 

de capital ficticio y eliminación de 

capas improductivas de capitalistas-, 

que haga rentable y factible la intro 

ducción de nuevos métodos de producción 

que eleven la productividad y reduzcan 

costos. 

Se requiere también de un incremen-

to del producto excedente, ya sea a tra 

vés de la reducción del consumo o bien 

mediante el incremento de la producti-

vidad de los sectores de bienes salario. 

El abaratamiento de las materias 

primas también es un requisito. Ahora 

bien, la productividad incrementada y 

el consumo reducido hacen imprescindi-

ble la apertura de nuevas salidas ex-

ternas y ya se vieron las limitaciones 

del gasto estatal. 

Las condiciones de reestructuración 

necesaria constituyen tan solo un reto 

nocimiento limitado de la crisis de la 

regulación. 

El análisis de la reestructuración 

posible es materia de estudio históri-

co y político tanto del patrón de re-

producción en particular como de su in 

tegraci6n a la economía mundial. Si 

bien las respuestas concretas que la 

práctica exige se derivan principalmen 
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te de este último análisis, si no tie 

nen cómo base un análisis riguroso de 

las tendencias y contradicciones que 

la reestructuración necesaria determi 

na, la realidad misma se encargará de 

desmentirlas. 

Utilizando la formalización desa-

rrollada tenemos que la regulación de 

la crisis a la Keynes actúa a través 

de la ecuación: 

p G + ( EX - M ) + ( KE T ) 

 

p 

sobre la masa de ganancias apropiables 

por el capital, tanto estimulando la 

producción de plusvalía adicional como 

a través de la desvalorización del si& 

no monetario, es decir, de la inflación 

de precios lo cual permite al capital 

y a su sector centralizado mantener 

sus ganancias reales a costa de los sa 

larios reales y de los sectores de in-

gresos fijos de la sociedad. 

Esta situación impide que el ajus-

te necesario entre masa de capital, ca 

pacidad de 'apropiación y plusvalía se 

realice a la manera "clásica" i.e. des 

valorización del capital. Mientras que 

las transformaciones en la competencia 

que llevan al fortalecimiento de la ca 

pacidad de apropiación del capital cen 

tralizado, aunadas a la protección que 
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el Estado le brinda en contra de la des-

valorización hacen que los ajustes "Cla-

sicos" a través de la caída de los pre--

cios y las cantidades producidaspi xc, 

se reduzcan a variaciones en laseanti-

dadesi generando, por otra parte, una ten 

dencia a la sub-utilización de la capaci 

dad productiva y, por otra, una tendencia 

al crecimiento acelerado de la esfera de 

la circulación dinerario-financiera, la 

cual en su dinámica propia refuerza las 

tendencias a la sobre - acumulación de ca 

pital ya que incrementa la participación. 

del capital improductivo en el total del 

capital que busca valorizarse. 

Con respecto al valor del producto - 

por la ecuación: 

Xr 
= Yr 4. 	Ktr)  

N 	N 

su crecimiento tiende a ser menor y a - 

responder cada vez menos a los estímu-

los monetarios, ya que la tendencia a -

la subutilización de la capacidad produc 

tiva limita el crecimiento del empleo en 

los sectores productivos. Mientras que 

la sobre acumulación "rastrera" dificul-

ta la reposición de los equipos ya obso 

letos, reduciendo el crecimiento de la -

productividad. Esta tendencia se ve a-

gravada si a las políticas de manejo de-

la demanda sé le agregaron medidas pro-

teccionistas. 
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* No es casual que Friedrich 
von Hayek)el economista -
austriaco ganador del pre-
mio nobel)recomiende a la 
recesión como la única cu-
ra contra la ilación. En 
una entrevista que la revis 

Conforme la sobre producción de capi 

tal se extiende en el tiempo la regula—

ción a la Keynes afecta cada vez más a -

los precios y cada vez menos a la produc 

ción, la lucha de los trabajadores por - 

proteger sus salarios reales agrava esta 
tendencia. 

El sistema tiende a responder en me 

nor medida a los estímulos monetarios al 

crecimiento mientras que cualquier tenta 

tiva de abandonar estos estímulos presa-

gia graves problemas para la continuidad 

del patrón de reproducción, ya que los -

ajustes macroeconómicos se hacen extrema 

damente sensibles a la política estatal 

pero en su sentido negativo. 

En otras palabras:las medidas de po-

litica económica de estímulo y manejo de 

la demanda tienen un casi nulo efecto en 

la superación de la crisis pero un gran 

potencial para desatarla o agravarla. 

En estas circunstancias el capital -

clama por la autorregulación y repudia a 

Keynes y seguidores, no por estupidez ni 

por miedo al Estado ni por razones subje 

tivas similares, sino porque su olfato 

es fino y ve en la crisis la solución a 

la crisis de la regulación.* 



Regulación y Crisis... 	 280 

ta "Business Week" del 
15 de diciembre de 1980 
señaló: 
"People simply must un-

derstand that you cannot ha 
ve moderate inflation, becá-u 
se a little inflation alway's-
generates higher inflation, 
and higher inflation leads - 
to still higher inflation. -
I believe that a real depre-
sion for six months could -
break that cicle." p 114 . 

En estas condiciones el costo social 

de la crisis como salida de la crisis se 

ría altísimo y es dificil pensar sea pa-

gado voluntariamente por los trabajado-

res. A la crisis como solución de la -

crisis de la regulación hay que oponerle 

la regulación de la regulación. 



¿Regulación de la Regulación? La Alternativa Democrática. 	281  

S. ¿Regulación de la Regulación? 

La Alternativa Democrática. 

Decíamos, citando a Kosik, que la 

historia es el despliegue en el tiempo 

de la posibilidad que tiene el hombre 

de hacerse a sí mismo. También apunta 

mos que el hombre hace su historia pe-

ro bajo ciertas condiciones materiales 

y sociales que determinan q:11 actuar y 

a la vez son determinadas por éste. 

Se dijo que el proceso de desarrollo 

capitalista, único en su carácter mun-

dial y en sus determinantes esenciales, 

puede ser pensado de manera' cliferencia-

da proponiendo la nocilin patrIA da rc-

producción para situar en base a ella, 

modalidades específicas de acumulación, 

en tanto base material y en tanto proce 

dimientos sociales que le otorguen un 

mínimo de coherencia para su reproduc-

ción. 

El análisis de la acumulación capita 

lista tiene que ser, además de teórico, 

como en este trabajo, histórico. Ya 

que no son leyes abstractas generales 

inevitables las que guían su devenir 

sino, repitiendo, la praxis humana. 

Ahora bien)el estudio de la regula-

ción capitalista en el que apenas nos 

hemos iniciado, nos confirma la tesis 
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ST 

.Marxiana de que en este modo de przduc-

ción se liberan fuerzas materiales, pro 

ducto del hombre fragmentado movido por 

la racionalidad irracional de la eanan-

cia ciega, que se oponen y oprimen al -

hombre social despojándolo, por la vía 

de la necesidad y del trabajo enajenado, 

de la posibilidad de hacerse a sí nismo. 

Bajo el capital estas fuerzas llevan, 

en sí, a la crisis y de ella se alimen-

tan, autorregulándose. Sin embargo, es 

tas fuerzas son socialmente insosteni-

bles y su desarrollo genera oposición -

por parte de los demás de, la fórmula pa 

rafraseada; el libre desarrollo de unos 

individuos yío naciones, es a costa del 

libre desarrollo de los demás. 

Así, por oposición, la autorregula-

ción se delega en una regulación Esta-

tal también enajenada, una de cuyas for 

mas Más tibias analizamos - la regula-

ción de la crisis - y otra de sus for-

mas que no hemos tocado, fué la que dió 

luz a los países del socialismo realmen 

te existente. Formulada por Lenin se 

conviertió en el programa y misión de 

Stalin• 

"Mientras en Alemania la revolución 

se demora en su "nacimiento", nuestro 

deber es aprender del capitalismo de es 

tado de los alemanes, hacerlo nuestro - 
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V.1. Citado en 
La Alternativa" 

Democrá- 
zribución a la -
al Socialismo real 
litente. 
ales. Barcelona, 
116. 

con toda energía, no retroceder ante 

ningún método dictatorial para acele-

rar con más fuerza esta asunción por 

nuestra parte, de la misma manera que 

Pedro aceleró la asunción de la Cultu-

ra occidental por la bárbara Rusia sin 

retroceder ante la utilización de méto 

dos bárbaros en la lucha contra la bar 

barie". 1./ 

 

Ambas modalidades caracterizadas por 

la separación de cualquier tipo de con-

trol efectivo sobre la producción de -

los trabajadores directos. Y, la últi-

ma de ellas caracterizada también por -

el rápido desarrollo de las fuerzas pro 

ductivas en el marco de un capitalismo 

de estado planificado.desde arriba y -

sin las libertades "formales" del mode-

lo liberal clásico. 

A la regulación enajenada, en cual-

quiera de sus versiones, sólo se le pue 

de oponer la regulación democrática. 

La regulación de la regulación por par-

te de los productores directos, ya de -

bienes, de servicios, de arte, de cultu 

ra o de ciencia, con la ahora más nueva 

que nunca consigna del manifiesto: "El 

libre desarrollo de cada uno es la con-

dición para el desarrollo de los demás" 
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