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1 N T Ro D u e e l·O N 

a) Planteamiento del problema. 

Bastarla leer los periódicos para comprender la importan
cia del alcance de los cambios económicos que tienen lugar en 
los paises socialistas de Europa. Dichos hechos deben de es
tar motivando a la reflexión acuciosa a los estudiosos de las 
ciencias sociales que se ubican en los centros de Investiga
ción en todo el mundo. Ellos seguramente nos explicarán des
de la ciencia económica los principales motivos estructurales 
del reglmen de producción socialista que dieron lugar a que -
la mayor parte de esos paises estén regresando a la economla 
de mercado, Independientemente de las muchas voces que desde 
la corteza polltica llegan a expresar un franco rechazo al so 
clallsmo. 

Y lo anterior resulta lncuestionablemente importante para 
nuestros paises, pues hemos visto caer muchos hombres, leido 
sobre muchos sacrificios y sangre derramada, y mucha tinta se 
ha gastado diciendo que para los paises subdesarrollados la -
Onlca salida hacia su bienestar es el socialismo. lQué pasa? 

Este trabajo se ubica, modestamente, en esa vorágine de -
explicaciones económicas para tratar de entender lo que esta 
pasando en el mundo de la ciencia económica de nuestra época. 
MI trabajo no se mueve mas allá del ámbito teórico del primer 
libro de El Capital; sólo se analizan los procesos relaciona
dos con las categorlas de la Mercancla y el Dinero, y las que 
tienen que ver con los procesos de producción de capital, qu~ 
dando fuera de esta Investigación el proceso de circulación -
del capital y el libro tercero, es decir, el proceso capita
lista en su conjunto. Incidentalmente se mencionan algunos 
asuntos relacionados con estos libros, pero sólo es por su In 
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tima relación con el primer libro. 

Por su parte, al tratar de comprender y explicar el fun
cionamiento de las diversas actividades económicas, utiliza
mos una serle de conceptos especializados que tienen el come
tido de orientarnos en los procesos de tan complejos aspectos. 
Sin embargo, el análisis que ciertos estudiosos han hecho so
bre este tipo de sucesos nos advierte que muchos de tales tér 
minos no pertenecen a la reflexión económica, es decir, a la 
critica de la economla pólltlca. 

Esto quizás explique la presencia de móltiples opiniones 
frecuentemente contradictorias entre si, de ciertos economis
tas, cuando se anal iza un mismo asunto en el campo de la eco
mla. Decir que este carácter polémico ha estado presente du
rante el curso evolutivo del pensamiento económico es tan sólo 
mencionar un lugar coman, habrla que acercarse a una explica
ción plausible para la comprensión de tales circunstancias. 
El trabajo de tesis que se desarrolla aqul no contempla orle!!_ 
tarse a la exposición y c~ltica de l~s variadas causas que han 
originado las diversas corrientes de pensamiento económico. 
Este objetivo serla alcanzado por un trabajo analltico que 
büscara situarse completamente en la historia de las doctrinas 
económicas. En nuestro caso deseamos escudr!~ar sólo en una 
escuela de pensamiento que ha tenido una gran importancia pa
ra el desarrollo de la ciencia económica y que ha sido una 
gula, Insuficiente o no, para la Instauración de las hasta h~ 
ce unos a~os estructuras socialistas en el mundo. Nos referi 
mas a la Escuela Objetiva o Marxista. 

De hecho, la escuela marxista mantiene una critica con las 
mas dislmi les teorlas que se le oponen, y que, segiln el asun
to partjcular que abarquen y el instrumental analltlco que 
utilicen, se han denominado de dlstantas maneras: subjetlvl~ 

ta, monetarista, neoclásica, etc. Por tanto nuestro esfuerzo 
no contempla entrar al terreno de ese debate, sino que nos 
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circunscribimos sólo al libro primero d.e El Capital. 

b) Hipótesis. 

El objetivo fun~9mental de nuestro estudio es centrarse -
en et an!llsis de ciertas categorlas de ta escueta objetiva, 
contenidas en el primer libro de El Capital, con el atrevido 
propósito de demostrar que parte de tales categorlas son ins~ 

flcientes, unas hasta dogm4tlcas; Jo cual originó, desde mis 
observaciones, ciertos criterios dogm!ticos al interior de la 
reflexión de ta escuela objetiva. A partir de estas circuns
tancias, seguramente se derivaron conclusiones presumiblemen
te err!tlcas, y un relativo estancamiento de esta escuela de 
pensamiento económico. No serla aventurado adelantar cierto 
optimismo en la obtención de pruebas que sirvan para convertir 
nuestra hipótesis en tesis, pues bastarla sentirse alentado -
con el soto hecho de recordar aqu! las profundas transformaclo 
nes que se estan llevando a cabo en la Europa del Este y en la 
Unión Soviética. 

En conclusión, ta proposición que pretendemos demostrar -
es que et libro primero de El Capital, de Karl Marx, contiene 
ciertas categorlas dogm!ticas como parte de su teorla económl 
ca, por ejemplo, el concepto de trabajo abstracto, es decir, 
et valor. 

c) Breve descripción de los métodos empleados en et an!llsis 
y exposición del trabajo. 

El método de Investigación que se utilizó fué el abstrac
to-deductivo, en donde siempre intentamos poner de relieve to 
esencial de to no esencial y alcanzar as! un an!Ilsis convin~ 
cente. Mis observaciones consistieron en encontrar una inter 
re!aclón entre las proposiciones fundamentales del primer ti-
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bro de El Capital con los hechos que se daban en los procesos 
productivos, en el nivel de abstracción correspondiente, en -
tres fábricas do~de me desempeñé como empleado: una fábrica 
de alambre de púas y torniller!a; otra donde se elaboraban -
estuches para relojes, y otra más en donde se fabricaban auto 
móviles, autobuses y camiones. 

El método de exposición es el dialéctico: Tesis, antite
sls y Sintesls. 

Por su parte, el trabajo se divide en cuatro partes. El 
primer capitulo nos va precisando cómo el análisis objetivo 
llegó a realizar un exAmen defectuoso acerca del valor que -
existe en las ·mercanclas, pues al hacer abstracción de las -
propiedades de la materia que sustenta a los productos, tam
bién hace abstracción del trabajo concreto que los elabora. 
Para nuestra hipótesis, la categorla trabajo se constituye en 
dos aspectos inseparables: !os conocimientos y la energ!a 
que se utl!za a! aplicarlos. Por tanto, es verdad que se pu! 
de hacer abstracción sobr~ las propie~ades de la materia, en 
la práctica eso sucede, pero no se puede hacer abstracción de 
!a utilidad, del valor de uso, desde !os hechos, desde la ci!. 
c~lación de las mercanc!as; y si se hace abstracción de Ja -
materia y sólo Ja vemos como producto del trabajo, entonces 
no podemos hacer abstracción del trabajo concreto aunque qu! 
ramos, pues el trabajo se integra con conocimientos y ener
g!a y se aplican conjuntamente en Ja producción de las mer
canc!as y no se separan en e! intercambio. 

Al abstraer equivocadamente el trabajo concreto de las -
mercanclas, la P.scuela objetiva da muestras de con~undir !as 
propiedades de la materia con Jos conqc!mientos que las elab~ 
ran, y a·sl llega a suponer que el valor de las merc·anc!as lo 
constituye •un gasto de fuerza de trabajo humana•. 

Desde el momento en que la escuela objetiva considera que 
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el valor que existe en las mercanclas l~ constituye cierta 
cantidad de energla humana, gastada, no llega a comprender ca
balmente la naturaleza bifacética del trabajo contenido en las 
mercanclas. Y el mismo profesor Karl Marx comenta que ese 
"punto es el eje en -~orno al cual gira la comprensión de la -
economla", con lo cual se genera un error de muy bastas cons! 
cuencias para el desarrollo de la ciencia económica, desde mi 
personal punto de vista. 

El analisis objetivo nos comenta: "todo trabajo es, por -
un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en sentido fisioi~ 
gico, y en esta condición de trabajo humano igual, o de trab! 
jo abstractamente humano, como constituye el valor de la mer
cancla. Todo trabajo, por otra parte, es gasto de fuerza de 
trabajo en forma particular y orientada a un fin, y en esta 
condición de trabajo útil concreto produce valores de uso." 
Este parrafo nos permite ver que al gasto de energla humana -
sencillamente se le denominó trabajo abstracto, el cual no 
existe en la realidad, ya que la categorla trabajo no puede -
bifurcarse, de un lado el trabajo concreto (es decir, los co
nocimientos especificas y la energla gastada); de otro lado, 
sólo la energla gastada y ningún conocimiento. Esto no es p~ 
slble en la realidad Industrial. 

En el capitulo segundo presentamos cómo el anallsis obje
tivo llega a particularizar su equivoco fundamental, a saber, 
su insuficiente comprensión del caracter bifacétlco de la ca
tegorla trabajo. Aqul demostraremos cómo en todo el proceso 
productivo actúa la "cualidad del trabajo" para transferir a 
los productos los viejos valores de los medios de producción, 
reemplazando el valor de la fuerza de trabajo y se prolonga 
hasta generar la plusvalla correspondiente, y se destaca que· 
este nuevo valor no resulta por la "mera adición cuantitativa 
del trabajo abstracto sino porque los trabajadores directos 
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reproducen sus conocimientos -en el caso de la cooperación s!m 
ple y la manufactura- o porque los obreros directos reproducen 
los conocimientos de los obreros cientlficos, en el caso de la 
gran industria, durante un tiempo determinado. Veremos que en 
periodo de la gran industria gran parte del valor_. el trabajo 
concreto, le corresponde generarlo a los obreros cientlf icos 
y una parte pequeña lo producen el grupo de los trabajadores 
directos. Consecuentemente la mayor parte de !a plusvalla la 
generan !os mencionados obreros cientlficos y muy poca los tra 
bajadores directos. 

Otra idea que desarrollaremos en este capitulo es que los 
medios de producción son conocimientos pretéritos que se hacen 
vigentes en la medida en que se inician las operaciones prod~c 
tivas; desde este punto de vista son los que m~s se modifican, 
y como parte de un sistema de conocimientos industriales no -
permanecen constantes sino son relativamente din~micos. Por 
tanto es insuficiente la categorla de capital constante, as! 
lo veremos en el curso de su respectivo desarrollo. También 
veremos que en el perlodo"de la gran 1ndustria la categorla -
de capital variable no es aplicable para los trabajadores di
rectos y si resulta útil para los trabajadores cientlfico-té~ 
nicos. También demostraremos que es m~s comprensible que el 
concepto del plusvalor se entienda como la reproducción de los 
conocimientos industriales m~s ali~ del punto donde sean rec~ 

peradas las inversiones adelantadas en medios de producción y 
fuerza de trabajo. Veremos también que la tasa de plusvalor 
debe aplicarse al trabajador cientlfico, pues el trabajador -
directo, en el periodo de la gran industria, contribuye en -
una medida mlnima a la generación del piusvalor. 

En el capitulo tercero, entre otrjs cosas, deseamos demos 
trar que el plusvalor relativo que se genera en el periodo 
comprendido de la gran industria es producido en gran medida 
por los trabajadores técnico-cientlficos y que los trabajado-
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res operativos tienen poco que ver en la generación del mismo. 
Por lo tanto sustentaremos el obrero cientlfico s! crna valor 
y que su fruto, entre otros, la maquinaria, genera valor. En 
la misma !!nea, postularemos que el valor de las mercanclas e~ 
t~ en razón directa a la fuerza productiva y no como lo sena
la la escuela objetl~a que estA en razón inversa. 

Desde nuestra hipótesls, modificaremos dos de las tres le
yes que Ricardo elaboró y el profesor Marx mejoró, es decir, 
las leyes que determinan el valor de la fuerza de trabajo y el 
del plusvalor. 

En el Oltlmo capitulo demostraremos que el fondo de subsi~ 

tencla que crea la clase obrera y de donde el empresario le P! 
ga, en el periodo de la gran industria los trabajadores direc
tos tienden a ser desplazados por la presencia de los medios -
de producción que elaboran los obreros clentlflcos. Esta cir 
·cunstancla provoca otra modificación a la ley de la apropia
ción capitalista, ya que el trabajador directo al participar -
muy poco en la generación del plusvalor relativo, entonces re
sulta aparente que este tipo de obrero reintegre el valor de -
su salario al capitalista con un nuevo excedente, pues las fun 
clones del trabajador directo se reducen a servir como auxiliar 
de la maquinaria. 

Encontramos que la categor[a denominada composición organl 
ca de capital mas que expresar un aumento de la parte constit~ 
tlva constante del valor del capital a expensas de su parte v! 
riable , Indica una contradicción entre el fruto de los obre
ros clentlficos y el trabajo de los obreros directos; situa
cion que deriva en la presencia de una población relativamente 
excedentaria. 

Por otra parte demostraremos que la insuficencla teórica 
de la plusval!a hizo que el analisis objetivo elaborara la ley 
general de la acumulación capitalista en términos muy radicales, 
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Independientemente del nivel de abstracción que se formuló. 
Por Oltlmo aqu! tratamos de hacer plausible una hipótesis por 
la cual la mayor parte de los paises socialistas tienen que -
regresar a la economla de mercado. 



CAPITULO l 

ANALISIS DE LAS CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
DE LA SECCION PRIMERA. 

MERCANCIA Y DINERO 

1. El valor de uso y el ~alor. 

La escuela objetiva Inicia su estudio de la mercancla co
mo la forma general y uno de sus rasgos significativos del r! 
gimen de producción capitalista. Nos dice que las mercanc!as 
"es un conjunto de muchas propiedades y puede, por ende, ser 
Otil en diversos aspectos.• 1 Y concluye: "La utilidad de una 
cosa hace de ella un valor de uso.• 1 Pero es aqul donde se -
inicia el gérmen del analisis defectuoso del profesor Karl -
Marx al elaborar la teorla del valor, pues es de sentido co
man que las propiedades de los objetos son producto de los dl 
versos conocimientos que los hombres van adquiriendo y siste
matizando en el curso de la historia; por tanto, decir que -
una cosa es Otll es obviamente conocerla, adquirir conoclmie~ 
tos sobre las propiedades de las cosas. Y la escuela objeti
va continua: "Al considerar los valores de uso, se presupone 
siempre su caracter determinado cuantitativo, tal como docena 
de relojes, vara de lienzo, tonelada de hierro, etc.• 1 Desde 
el contexto de nuestra hipótesis, nos parece que antes de con 
tar los valores de uso debemos tener conocimientos sobre los 
mismos, como ya dijimos lineas arriba, y aplicamos los mismos 
sobre los objetos de la naturaleza; unas veces tal como nos 
los proporciona, por ejemplo, los peces, o transformandolos 

con los conocimientos especificas requeridos al respecto: un 

1. Karl Marx, El Capital, libro primero, tomo !, Siglo Vein
tiuno Editores, México, 1980, pag.44 
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par de zapatos; después de este tipo de conocimientos se pu! 
den aplicar otros, como el de contarlos. Y es a partir de la 
relación cuantitativa que se nos conduce al descubrimiento del 
Inexacto concepto del valor. La ecuación del intercambio co
mercial se~ala que su igua~dad no puede sustentarse en la di
ferencia de sus propiedades materiales y que tal identidad d! 
be constituir otro aspecto de la mercanc!a, y por lo cual se 
nos dice: "Ese algo común no puede ser una propiedad natural 
( ••. ) de las mercanc!as. Sus propiedades corpóreas entran en 
consideración, única y exclusivamente, en la medida en que 
ellas hacen Otiles a las mercanc!as, en que las hacen ser, 
pues, valores de uso. Pero, por otra parte, salta a la vista 
que es precisamente la abstracción de sus valores de uso lo -
que caracteriza la relación de Intercambio entre las mercan
c!as.•2 En esta parte de la exposición de la escuela objet! 
va ya nos empieza a extender más su error, nos lo deja ver -
con mayor claridad, pues considera a la cosa en s!, en sus 
propiedades, omitiendo que los valores de uso son un resultado 
de los conocimientos que l.os hicieron. posibles. Ciertamente 
se puede hacer abstracción de las propiedades de la materia -
en el Intercambio de las mercanc!as, en la práctica eso suce
de· normalmente, pero no se puede hacer abstracción de la uti
lidad; cualquiera sabe el uso que tienen un par de zapatos 
aunque sus propiedades f!slcas las desconozcamos. Si observa 
mas detenidamente el proceso del intercambio podemos dlsti! 
gulr dos actores, obviamente: un comprador y un vendedor. 
Este hecho puede verse desde dos ángulos: uno real y otro fl~ 
tlcio. Esta última posición nos dice que el oferente y el 
comprador hacen abstracción de sus respectivos trabajos Oti
les al concretar el cambio; no obstante, esa aflrm·ación es -

tan solo una Ilusión lPor qué? Porque la relación de com-

2. lb!dem, pág. 46 
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prar y vender Implica que las dos persqnas lleven al mercado 
sus respectivos trabajos Qtlles en forma de mercancla, y cua~ 
do realizan el cambio (no se nos olvide que estamos ubicados 
en la circulación mercantil simple) ambos piensan en ei valor 
de uso respectivo. -~i antes nl después del cambio los valores 
de uso desaparecieron, dejaron de existir, ni aún ante el he
cho mental de la abstracción que hicieron de sus propios tra
bajos Otiles los Implicados en el cambio mercantil, aceptando 
que dichos participantes hubiesen deseado hacer tal abstrac
ción. Según los hechos, mondos y l lrondos, lo intercambiado 
fué dos mercanclas distintas, es decir, dos valores de uso -
que en s! ya implican poseer cierta energla humana gastada. 
La abstracción aludida por el anAlisis objetivo, sl sucede o 
no, poco importa, es tan sólo una ilusión frente a los hechos. 
Por tanto, este equivoco trascendental es el punto de parti
da de esta corriente de pensamiento al construir la categorla 
denominada valor. 

La escuela objetiva llega a concluir su error cuando nos 
dice: "Ahora bien, si ponemos a un lado el valor de uso del 
cuerpo de las mercanclas," (sus propiedades materiales) "úni
camente les restara una propiedad: la de ser productos del -
trabajo. No obstante, también el producto del trabajo se nos 
ha transformado entre las manos. Sl hacemos abstracción de -
su valor de uso" (de las propiedades de la materia) ", abstra~ 
mes también los componentes y formas corpóreas que hacen de -
él un valor de uso. Este producto ya no es una mesa o casa o 
hilo o cualquier otra cosa Otil. Todas sus propiedades sensl 
bles se han esfumado. Ya tampoco es producto del trabajo del 
ebanista o del albañil o del hilandero o de cualquier otro --
trabajo productivo determinado. Con el caracter úti 1 de lo.s 
trabajos representados en ellos y, por ende, se desvanecen -
también las diversas formas concretas de esos trabajos; es
tos dejan de distinguirse, reduciéndose en su totalidad a tra 
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bajo humano Indiferenciado, a trabajo abstractarnente humano.• 3 

Aqul se observa con claridad que si se hace abstracción de la 
materia y sólo la vemos corno productos del trabajo, entonces 
no podernos hacer abstracción, aunque queramos, del trabajo -
concreto que produce los valores de uso, es decir, no podernos 
ignorar los conocimientos industriales y la energla tanto hu
mana corno Ja que se obtiene de Ja naturaleza en forma de va
por,. electricidad, etc. 

Al respecto la escuela objetiva nos dice: "Examinemos -
ahora el residuo de los productos del trabajo. Nada ha qued2. 
do de ellos salvo una misma objetividad espectral, una mera -
gelatina de trabajo humano Indiferenciado, esto es, de gasto 
de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en -
que se gastó la misma. Estas cosas tan sólo nos hacen prese~ 
te que en su producción se empleó fuerza humana de trabajo, 
se acumuló trabajo humano. En cuanto cristalizaciones de esa 
sustancia social común a ellas, son valores.• 4 Al abstraer 
equivocadamente el trabajo concreto de las mercanclas, el an! 
lisis objetivo da muestras de confundir las propiedades mate
riales de los productos con los conocimientos que los elabo
ran, y as! llega a considerar que el valor que se tiene en 
las mercanclas es un 'gasto de fuerza de trabajo humana." "SI 
luego se hace efectivamente abstracción del valor de uso que 
se tienen los productos del trabajo, se obtiene su valor, tal 
corno acaba de determinarse { .•. ) Un valor de uso o un bien, -
por ende, sólo tiene valor porque en él está objetivado o ma
terializado trabajo abstracto humano.• 5 

2. Dualidad del trabajo representado en la mercan~la. 

Pero la raiz de la inexactitud descrita sobre la categorla 
v·alor , "desprendida desde el análisis de las mercanclas, es -
la consecuencia de una anfibolog!a más fundamental: el no hE_ 

3. lbldern, pág. 47 
4. lbldem, pág. 47 
5. lbldem, pág. 47 
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ber comprendido, por parte de la reflexión objetiva, cabalme~ 
te el car~cter bifacétlco de la categorla capacidad de traba
jo. Es decir, la "capacidad de trabajo" es un concepto que -
se integra por dos elementos : uno, los conocimientos neces! 
rlos para estar en aptitud de desempe~ar alguna actividad re
lacionada con la esfera económica; el otro por la energ!a h.!!_ 
mana, o de otro tipo, que ayuda a concretar tales conocimien
tos en términos de proddcto. Por su lado, el concepto "tra
bajo" comprende el proceso de aplicar los conocimientos y la 
energla correspondiente, es decir, la capacidad de trabajo, -
sobre las distintas formas de la naturaleza para convertirles 
en productos o mercanc!as. El profesor Karl Marx utiliza el 
concepto de fuerza de trabajo en lugar de "capacidad de tra
bajo". 

Desde su equivoco, el análisis objetivo pretende demostrar 
la existencia de su categor!a valor, esto es, el mero gasto -
de fuerza humana, es decir, el gasto de energla humana. Antes 
lo Intentó desde la esfera de la circulación, ahora buscará -
demostrarnos dicha existencia desde la esfera de la produc
ción, y nos dice: "la chaqueta es un valor de uso que satis
face una necesidad especifica. Para producirla se requiere -
determinado tipo de actividad productiva. Esta se haya deter 
"minada por su finalidad, modo de operar, objeto, medio y re
sultado. ( ... ) llamamos, sucintamente, trabajo Oti 1 al tra
bajo cuya utilidad se representa en el valor de uso de su pr~ 

dueto" (nótese que el pensamiento objetivo usa el concepto -
"trabajo útil" como sinónimo del concepto "capacidad de trab! 
jo". En rigor esta falta de precisión prueba por un lado, -
una evidente confusión de tales conceptos, por otro, en mi 
opinión, puede llevar a los lectores de El Capital por sende
ros inciertos .•• ) ", o en su producto sea un valor de uso. 
Desde el punto de vista del trabajo" (quiere decir capacidad 
de trabajo) "siempre se considera con relación a su efecto --
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Gt11.• 6 (a la aplicación de los conocimientos respectivos para 
que los productos sean de utilidad) "En su calidad de valores• 
(cierto gasto de energla humana) "la chaqueta y el lienzo son 
cosas de igual sustancia, expresiones objetivas del mismo ti 
po de trabajo.• 7 ¿y cúal es ese tipo de trabajo? !El trabajo
abstracto! Es decir, lo que queda cuando se hace .abstracción 
del aspecto útil en la mercancla, utilidad que sólo es posible 
concretarla en la mterla prima gracias a los conocimientos -
apl lcados al respecto; quedando as!, únicamente, cierto gasto 
de energla humana como contenido de la categor!a •trabajo -
abstracto•; se acepta que tal energla se encuentra en los prg_ 
duetos, pero sin los conocimientos respectivos las mercanclas 
no se podrlan producir, y por lo tanto existir, aunque se ut! 
!Izara la energla humana en las cantidades que se desearan. A 
manera de ejemplo simple, recordemos que cuando se contrata -
personal en las empresas se le pide a los candidatos su esco
laridad y experiencia, se les pregunta si son ingenieros, mé
dicos, etc., y de ningún modo se les exige que sean consumados 
atletas con mucha energla potencial p~ra desplegarla en el d! 
sempeno de las actividades que se les asignen; para un prof! 
sor de economla o para un arquitecto, otro ejemplo, resulta -
muy secundarlo si son poseedores de una gran energla f!sica -
para el desempeno de sus respectivas funciones. 

Nos continúa diciendo el anHlsis objetivo: •pero el tr! 
bajo del sastre• ( ••. la capacidad de trabajo) •y el del teje
dor difieren cualitativamente• (sus conocimientos son diferen 
tes) •existen condiciones sociales no obstante, en el que el 
mismo hombre" (con diferentes conocimientos) "trabaja alter
nativamente de sastre y de tejedor• (aqul se afirma que el -
mismo hombre utiliza su propia energla para dos oficios dis
tintos, y no que un hombre con diferentes conocimientos se -
desempena en diferentes oficios) •en ellas - diferentes candi 
clones sociales - estos dos modos diferentes de trabajo~ (dos 

6. lb!dem, pág. 51 7. Ibldem, pág. 54 
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tipos diferentes de conocimientos) ", pues, no son mas que m~ 
dlflcaclones del trabajo ~ue efectOa ei mismo indivlduo"8 

(es decir, se refiere a cierta cantidad de energla humana ga~ 
tada, segOn el anAllsis objetivo). 

Como puede observarse, la anterior afirmaclón es falsa -
vista desde los hechos, pues todos sabemos que los conoclmie~ 
tos del sastre no se pueden transformar en los de un tejedor 
o, en un ejemplo mAs cercano, los conocimientos de un qulmlco 
no se pueden transformar en los conocimientos de un profesor 
de economla, recurriendo sólo a la energla humana gastada, aOn 
si el mismo hombre ejecutara los dos tipos de trabajo, y para 
hacerlo, tendría que tener conocimientos de qulmico y de eco
noml sta. Sln Animo de ofender a nadie, ni en un obra de tea
tro podrla un profesor de economla hacer an6llsls qu!micos 
con sólo los conocimientos adquiridos en una facultad de eco
nom!a de cualquier parte del mundo; no serla convlncente si 
se intentara ... 

Con todas estas consideraciones cualquiera puede observar 
que la capacidad de trabajo (el tipo de conocimientos que se 
adquieren, en la escuela de la vida o en las universidades, o 
en ambos sitios, para poder Incorporarse a las actividades -
económicas, incluida una energla f!sica normal) actOa desple
gando los conocimientos y la energ!a humana al unisono, sin 
separar ninguno de los dos aspectos que la constituyen, y so
bre todo dándole la mayor importancia a los conocimientos 
sobre la susodicha energla humana. Por su parte, la categorla 
de trabajo nos menciona la relación existente entre la capaci
dad de trabajo y la naturaleza, sobre la que act!ia aquél la p~ 
ra transformarla en mercancla o producto. De este modo, los 
conocimientos y la energla humana forman una entidad insepar~ 
ble tanto en la esfera productiva como en la esfera de la ci.!'.. 
culaclón en forma de mercancla. Este principio tiene un al
cance considerable. Veamos. Es una evidencia irrefutable 

a. lbldem, pAg. 54 
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que el aspecto hegemónico en la categorla capacidad de trab! 
jo lo constituyen los conocimientos cuando comprobamos que lo 
mucho o poco de lo que somos culturalmente y lo que material-
mente poseemos, en 
saber especifico. 

términos muy generales, se lo debemos al 
Por ejemplo, se recibe el titulo de cardi~ 

lego por los años que se estudió en la universiÚ.d y en los -
hospitales, conocimientos que formalmente se reproducen en un 
trabajo de tesis; este es el aspecto fundamental que las In! 
tituciones consideran para extender la licencia correspondie~ 
te, y poco o nada tiene que ver en este asunto el tiempo que 
el pasante empleó jugando futbol, o en los gimnasios y por lo 
cual adquirió una impresionante fuerza humana. 

A contrapelo de esta reiterada realidad, el anallsis obj! 
tivo le da mayor importancia al aspecto secundarlo de la cat! 
gorla capacidad de trabajo, es decir, a la energla humana, 
con el propósito de demostrar la existencia de su categorta -
valor o trabajo abstracto. En este sentido, el analisis obj! 
tivo nos sigue explicando: "una simple mirada nos revela, 
ademas, que en nuestra sociedad capitalista, y con arreglo a 
la orientación variable que muestra la demanda de trabajo, -
uoa porción dada de trabajo humano" (quiere decir una determ.!. 
nada cantidad de energla humana) "se ofrece alternativamente 
en forma de trabajo de sastrerla o como trabajo textil" (es 
comprensible que estamos ante dos tipos de conocimientos) 
"Este cambio de forma de trabajo" ( quiere decir·apilcar la -
energla humana de modo distinto) "posiblemente no se efectOe 
sin que se produzcan fricciones, pero se opera necesariamente. 
Si se prescinde del carActer determinado de la actividad pro
ductiva y por tanto del caracter Otil del trabajo •. lo que -
subsiste de este es el ser un gasto de fuerza de trabajo huma 
no.• 9 Pero ya vimos que esta abstrac~ión no sucede en el ·pr~ 
ceso real del trabajo. Los dos aspectos de la capacidad de 
trabajo actOan inseparablemente, y el elemento de mayor impor 
tanela lo constituye los conocimientos industriales. Sin em-

9. Ib!dem, pAg. 54 
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bargo, el análisis objetivo profundiza en su equívoco, y nos 
dice: "Aunque actividades productivas"cualitatlvamente dife
rentes" (diferentes conoc\mlentos) "el trabajo del sastre y -
del tejedor son ambos gasto productivo del cerebro, músculo, 
nervio, mano, etc., humanos, y en este sentido uno y otro son 
trabajo humano.• 9 (ijasto de energía humana) Es necesario re
saltar que esta afirmación, aunque Inexacta, no pasa de ser -
una tautologla. El an!lisis objetivo afirma: "el trabajo del 
sastre y el del tejedor son nada más que dos formas de gastar 
la fuerza humana de trabajo. •9 Ya vimos que el hecho que per_ 
mlte que una misma persona pueda realizar dos tipos de trab! 
jo distintos, cualesquiera que sean, es la posesión de dos tl 
pos de conocimientos industriales y que se aplican mediante 
"dos formas distintas de gastar fuerza humana de trabajo." 
Por el momento el anal isls objetivo Intuye en donde está la 
dirección correcta: "Es preciso, por cierto, que la fuerza 
de trabajo humana," (aqul se refiere a los conocimientos) "P! 
ra que se le gaste de esta o aquella forma, haya alcalzado un 
menor o mayor desarrollo.• 1º Sin embargo, por el motivo que 
fuere, el análisis objetivo regresa al camino equivocado: "p~ 

ro el valor de la mercancla representa trabajo humano puro, y 
simple, gasto de trabajo humano en generai.• 11 Esta afirma-
ción tiene un equivoco de consecuencias muy bastas, ya que 
omite el papel trascendente que tienen los conocimientos in-
dustrlales todo el tiempo en la categorla trabajo, haciendo 
vital, equivocadamente, el papel que desempeña la energla hu
mana gastada en los procesos de trabajo. 

La defectuosa comprensión del carácter bifacético de la -
categorla trabajo por parte de la escuela objetiva le hace a
preciar erróneamente los movimientos de la fuerza productiva 

9. lbldem, pág. 54 
10. lbldem, pag. 54 
11. lbldem, pag. 54 
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del trabajo, y nos dice: "No obstante, a la masa creciente -
de la riqueza material puede corresponder una reducción slmul 
tanea de su magnitud de valor (cierta cantidad de energla hu
mana gastada). Este movimiento antitético deriva del carac
ter blfacétlco del trabajo. La fuerza productiva," (por ejem 
plo, conocimientos industriales en. forma de equipo y maquina
ria) "naturalmente, es siempre fuerza productiva de trabajo. 
Qtll, concreto, y de hecho sólo determina, en un espacio dado 
de tiempo, el grado de eficacia de una actividad productiva -
orientada a un fin. Por consiguiente es en razón directa al 
aumento o reducción de su fuerza productiva que el trabajo 
Qtll deviene fuente productiva mas abundamente o e~!gua. Por 
el contrario, en si y para si, un cambio en la fuerza produc
tiva de! trabajo en nada afecta el trabajo representado en el 
valor." Se entiende que la fuerza productiva -que es concre
tada por los trabajadores técn!co-cient!ficos en muchos de sus 
casos- no tiene nada que ver con el gasto de la energla huma
na de los trabajadores operativos; por tanto la escuela obj~ 
tlva puede decir que "un ~amblo en l~ fuerza productiva del -
trabajo en nada afecta el trabajo representado en el valor." 
(cierto gasto de energla humana) ¿y cQal es la causa de esta 
no afectación? Muy sencillo. iHacemos abstracción de ella! 
Como ver llover y no mojarse. Afirmación de escuela objetiva: 
"Como la fuerza productiva del trabajo es algo que correspon
de a la forma Qtil adoptada concretamente por el trabajo, es 
natural que, no bien hacemos abstracción de dicha forma Qt!l 
concreta, aquélla ya no puede ejercer Influjo alguno sobre el 
trabajo. El mismo trabajo" (abstracto)", pues, por mas que 
cambie la fuerza productiva, rinde siempre la misma magnitud 
de valor " (cierta cantidad de energla humana gastada) "en los 
mismos espacios de tiempo. Pero el mismo espacio de tiempo -
suministra valores de uso en diferentes cantidades:· mas, cua~ 

do aumenta la fuerza productiva y menos cuando disminuye. Es 
as! como el mismo cambio que tiene lugar en la fuerza produc-



- 26 -

t!va y por obra del cual el trabajo se vuelve más fecundo, h! 
c!endo que aumente, por ende, la masa de los valores de uso -
proporcionados por éste, reduce la magnitud de valor de esa -
masa total acrecentada, siempre que abrevie la suma del tiem 
po de trabajo necesario para la producción de dicha masa.• 12-
El análisis objetivo no comprende que los trabajadores cient! 
f!cos incorporan fuerzas de la naturaleza a los procesos pro
ductl vos en forma de trabajo, en forma de maquinaria, el cual 
casi es gratuito; costando, por un lado, el valor de la cap! 
cldad de trabajo de tales tipo de trabajadores, y por el otro, 
el mantenimiento de la maquinaria. Por esto se reduce el co~ 
to y el precio de los productos fabricados con maquinaria, 
pues además de otros costos relacionados se les agrega el va
lor de los medios de subsistencia de los trabajadores operatl 
vos, dispersándose estos Oltlmos costos en un mayor volumen 
de producción generada por la nueva maquinaria. Por otro la
do, cuando disminuyen los volOmenes de producción por malas -
cosechas, digamos, por falta de lluvia, etc., la escuela obj~ 
tiva está considerando a estos factores climatológicos como -
parte de la fuerza productiva, pero esos factores la pueden -
afectar pero no la constituyen. 

Finalmente la escuela objetiva nos dice: "Todo trabajo -
es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en senti
do fisiológico, y es en esta condición de trabajo humano i-
gual, o de trabajo abstractamente humano, como constituye el 
valor de la mercancla. Todo trabajo, por otra parte, es gas
to de fuerza humana de trabajo en una forma particular y orie~ 
tada a un fin, y en esta condición de trabajo Otil concreto 
produce valores de uso. En esta afirmación se nos permite ver 
cómo el gasto de energla humana se le denominó trabajo abstra~ 
tro, el cual no existe ya que la categorla trabajo no puede ~ 
bifurcarse, de un lado el trabajo concreto (es decir, los co
nocimientos especificas y la energla gastada); de otro lado, 
sólo la energla gastada y ningún conocimiento. Esto no es p~ 
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sible en la realidad, dado que la categor!a trabajo consta de 
dos aspectos inseparables actuantes: los conocimientos espe
c!flcos y la energla que se gasta en su aplicación. 

3. Las formas del valor. 

Al presentarnos la escuela objetiva las dlstlntas formas 
que asume el valor, el gasto de energ!a humana, se lnslste en 
que todas ellas reflejan solamente ese caracter: "Dando este 
rodeo, pues, lo que decimos es que tampoco el trabajo del te
jedor, en la medida en que teje valor, posee rasgo distintivo 
alguno respecto al trabajo del sastre; es por ende trabajo 
abstractamente humana.• 13 

As!, la ecuación que resulta de relacionar dos mercanc!as, 
una hace el papel de forma equivalente y en ese modo hace las 
veces de forma de valor. "Por tanto, el valor de la mercan-
eta lienzo queda expresado en el cuerpo de la mercanc!a cha-
queta, el valor de una mercancla en el valor de uso de la - -
otra.• 14 Es de notarse como en la fórma simple de valor se 
transluce que el verdadero valor lo constituye el trabajo ca~ 
c~eto que esta representado en los valores de uso, y que, por 
otro lado, nos demuestra nuestro comentarlo expresado ante
riormente, el que en un Intercambio los agentes involucrados 
piensan en los valores de uso que desean adquirir. El anali
sis objetivo prosigue: "Como vemos, todo lo que antes nos h! 
b!a dicho el analisis del valor mercantil nos lo dice ahora -
el propio lienzo, no blen entabla relación con otra mercanc!a, 
la chaqueta. Para declr que su proplo valor lo crea el trab! 
jo" (concreto) "el trabajo en su condición abstracta de trab! 
jo humano" (ya demostramos que este tipo de trabajo es lnexls 
tente) "dlce que la chaqueta, en la m~dlda que vale lo mismo
que él y, por tanto, en cuanto es valor, esta constltulda por 
el mismo trabajo que el líenza• 15 (conocimientos industriales 
y energ!a). 

13. Ib!dem, pag.62 14. Ib!dem, pag. 64 15. lbldem, 
pag. 64 
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Finalmente, queda como prueba de que el verdadero valor es 
el trabajo concreto con la conclusión que se nos hace de esta 
forma de valor: "La forma simple de valor de una mercancla -
es, pues, la forma simple en que se manifiesta la antltesis, 
contenida en ella entre el valor de uso (un tipo de conoci-
mlentos industriales"¡ •y el valor. • 16 (de uso de otra mercan
c!a ). 

En la forma desplegada del valor, el valor de uso de una 
mercancla "queda expresado ahora en otros innumerables elemen 
tos del mundo de las mercanc!as. Todo cuerpo de una mercan
cla se convierte en espejo de valor del lienzo. Por primera 
vez este mismo valor se manifiesta auténticamente como una 
gelatina de trabajo humano" concreto. 

En esta forma total del valor nos queda de manifiesto que 
la mercanc!a que expresa su valor en otras muchas, indica que 
su Utilidad es muy general y que otras utilidades menos comu
nes estan dispuestas a cambiarse con una utilidad tan slngu-
lar. 

En la forma general del valor "las mercanclas representan 
ahora su valor" (trabajo concreto)·•de una manera simple en -
una sola mercanc!a y de manera unitaria. Su forma de valor es 
simple y coman a todas y por consiguiente , genera1.• 17 En -
el momento que una mercancla se vuelve equivalente general de 
las demas, se reconoce socialmente que el valor de uso de di
cha mercancla, el verdadero valor, es el que garantiza el 
cambio permanente con las demas; los diferentes trabajos par 
tlculares reconocen en el trabajo particular de esa mercancla 
el caracter especlficamente social. 

Finalmente, la mercancla a la cual se le reconoce social~ 
mente el caracter de equivalente general "deviene en mercan
cla dineraria o funciona como dinero. Llega a ser su función 

16. Ibldem, pag. 75 

17. Ib!dem, pag. 80 
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social especifica, y por lo tanto su monopolio social, desem
peña dentro del mundo de las mercanclas el papel de equiva
lente general (.,.) Este sitial lo llegó a ocupar plenamente 
el oro.• 18 

18. lb!dem, p4g. 85 
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En este capitulo vimos cómo el ana!lsls objetivo bifurca 
la categorla trabajo, dej~ndo a un lado los conocimientos con 
el nombre de "trabajo concreto", y por el otro, el gasto de 
energla humana, l lamandole "trabajo abstracto". Dicha separ~ 

clón no se da en la practica, pues los conocimientos y el ga! 
to de energ!a humana son Inseparables al realizar cualquier·
tipo de actividad. Por tanto, si el profesor Karl Marx deno
mina "trabajo abstracto".al gasto de energla humana se puede 
ver Inmediatamente su equivoco, dado que la categorla trabajo 
Incluye también los conocimientos. Porque se puede hacer 
abstracción de ciertos elementos de un cierto fenómeno para -
su mejor comprensión, mas después se pasa de lo abstracto a -
lo concreto, que es el modo de "apropiarse de lo concreto pe! 
sado". Pero en este asunto el analisis objetivo se quedó en 
el nivel abstracto, pues cuando llama "valor" al gasto de 
energla humana, esto es, las mercanclas son valores en tanto 
representan cierto gasto de energ!a humana, entonces se ve -
con toda claridad Que dicho concepto de valor no tiene suste! 
to real, no tiene base en los suc.esos prfctlcos que se dan en 
los procesos del trabajo, por eso es dogmatice. 

Por su parte, el desarrollo de las formas del valor nos -
demuestran con toda pulcritud que el comprador piensa en el -
valor de uso de la mercancla que requiere y el vendedor en el 
valor de uso de la mercanc!a que se le ofrece a cambio, sien
do absolutamente Indiferente si los Involucrados hacen abs
tracción o no de sus respectivos valores de uso. Lo que que
da en el proceso de cambio son los valores de uso, la expre
sión de los conocimientos y gasto de energla respectivamente. 
Es as! como se demuestra desde la circulación que el concepto 
"valor" de la escuela objetiva no corresponde a la realidad 
de los procesos mercantiles, por ello es dogmatlco. 



CAPITULO l l 

CRITICA A LA SECCION TERCERA. 
PRODUCCIDN DEL PLUSVALOR ABSOLUTO 

2.1 Proceso de trabajo y proceso de valorización. 

En esta parte del trabajo nos ubicamos en nivel dlstlnto 
al que nos encontrabamos en la circulación de mercanc!as, do~ 

de la fórmula dominante era M-0-M. Nos encontramos en el mo
mento en el que en la esfera mercanti 1 circula una nueva mer
canc!a: la fuerza de trabajo o capacidad de.trabajo; entend! 
da esta Gltima no sólo como el conjunto de las facultadas f!
slcas y mentales que existen en la corporeidad, en la person! 
!!dad vlva de un ser humano y que él pone en movimiento cuan
do produce valores de uso de cualquier !ndole,• 19 sino como -
el conjunto de conocimientos especificas y energ!as que, am
bos, la constituyen. Es esta capacida~ de trabajo la que en
trega el trabajador a cambio de sus medios de subsistencia, y 
no por su trabajo que realiza durante su jornada laboral, lo 
cu.al expresa no solamente relaciones mercantiles slno relacig_ 
nes mercantiles que se han convertido en capitalistas. De e~ 

te modo la circulación de mercanc!as se ha convertido en cir
culación de capital. El movimiento ya no es M-0-M slno un mo 
de lo mas desarrollado, es decir, O-M-0. 

Durante la primera fase de la circulación, 0-M, el dinero 
se transforma en capacidad de trabajo y en medios de produc
ción, en la segunda fase, M, se representa el proceso de prg_ 

ducción; en la tercera fase M'-0' se representa nuevamente la 
fase de la circulación. 

19. lb!dem, pag. 203 
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La primera fase se transforma en m~vlmiento de capital d! 
bido a la compra de la ca~acidad de trabajo, y no al trabajo 
que realiza ei operador durante su jornada. Es en este cont!x 
to, en el de la fase de la producción capitalista en donde nos 
hallamos ahora, en su nivel más general y abstracto, en el S!n 
tldo que se dejan a un lado los aspectos organizaclonales y 

técnicos de la producción. 

Una vez que la escueta objetiva nos demuestra el mecanis
mo que hace surgir a la plusvalla absoluta, en donde el proc! 
so de producción se prolonga por más tiempo que el necesario 
para reproducir no sólo el valor de la capacidad de trabajo 
sino para crear un excedente, nos enfrentamos a la problemát.!_ 
ca que surge de la unión del trabajo vivo con el trabajo pre
térito. 

El análisis objetivo nos dice que "los diversos factores 
del proceso laboral inciden de manera desigual en la forma-
clón del producto. El obrero incorpora al objeto de trabajo 
un nuevo valor• (cierta cantidad de energla humana gastada) 
• mediante la adición de una cantidad determinada de traba-
jo.•20 (nótese la contradicción entre energla humana gastada 
y capacidad de trabajo aplicada, es decir, trabajo concreto) 
"El valor del medio de producción, pues, se conserva por su -
transferencia al producto." Y todo esto es posible, se nos -
dice, porque la fuerza de trabajo, por un don natural, al po
nerse en movimiento conserva valor pretérito añadiendo valor 
nuevo, •un don natural, que nada le cuesta al obrero pero le 
rinde mucho al capitalista: la conservación del valor preexi~ 
tente del caplta1.• 21 

Esta última afirmación tiene un olorcillo mlstico, pues -
hasta el sentido común nos puede decir que los trabajadores -
transfieren el valor de los medios de producción al aplicar -

20. Jbldem, pág. 241 
21. Ibldem, pág. 252 



- 33 -

sus conocimientos especlf icos y ponerlos en movimiento; este 
hecho se ve con toda claridad en los periodos de la coopera
ción y simple y la manufactura, en donde todavla el trabaja
dor dirige a sus medios de producción, y nada tiene que ver 
con un "don que nada le cuesta al obrero." "El ob.rero, pues, 
conserva los valores de los medios de producción consumidos o, 
como parte constitutivas de valor, los transfiere al producto, 
no por la adición de trabajo en general" (gasto de energ!a h! 
mana) ", sino por el caracter útil particular, por la forma -
productiva especifica de ese trabajo adicional. En cuanto a~ 
tividad productiva orientada a un fin -en cuanto hilar, tejer, 
forjar-, el trabajo, por mero contacto" ( i) "hace que los me
dios de producción resuciten de entre los muertos, les infun
da vida como factores del proceso labor1I y se combina con 
ellos para formar los productos." 22 

Se nos dice que el trabajador a~ade valor "por su traba
jo, no en cuanto trabajo de hilar o trabajo de ebanista, sino 
en cuanto trabajo social abstracto, en general, y no agrega 

determinada magnitud de val~r porqu~ su trabajo posea un -
contenido útil particular, sino porque dura un lapso determi
nado. Por ende, en su condición general, abstracta, como ga~ 
to de fuerza de trabajo humana, el trabajo del hilandero agr~ 
ga nuevo valor a los valores del algodón y el huso, en su ca~ 

dición útil, particular, concreta, en cuanto proceso de hilar, 
transfiere al produc"o el valor de esos medios de producción 
y conserva de ese modo su valor en el producto. De ah! la -
dualidad de su resultado en el mismo instante.• 23 Aqu! es n2 
torio el paso al vac!o que da al anal is is objetivo, pues tra
ta de convencernos de que se a~ade valor a los productos por 
el hecho de gastar energía y que la magnitud del valor nace -
sólo porque dura un lapso determinado. Lo que dura un tiempo 
determinado es la aplicación de los conocimientos Industria
les especificas y el gasto de energía que se requiere para --

22. lb!dem, pag. 242 23. lb!dem, pag. 243 
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objetivarlos en la materia prima. Por tanto el trabajador -
agrega el valor de los me~ios de producción por reproducir 
sus conocimientos durante un tiempo determinado, continuándolo 
hasta reemplazar el valor adelantado de sus medios de subsis
tencia y se prolonga al punto de generar el plusvalor; as! 
es como opera el prÓ.ceso productivo en la practica. Y se nos 
dice: "Por medio de la m_era adición cuantitativa de trabajo 
se anade nuevo valor; mediante la cualidad del trabajo agreg! 
do se conservan en el producto los viejos valores de los me-
dios de producción. Este efecto dual del mismo trabajo, con
secuencia de su caracter dual, se revela tangiblemente en di
versos fenómenos." 24 Este comentario es una prueba irrefuta
ble de que el analtsls objetivo no comprendió cabalmente el -
caracter blfacético de la categor!a trabajo. 

Se nos dice que "Lo que se consume en los medios de pro
ducción es, en general, su valor de uso," (el verdadero va-
lar) "y es por medio de ese consumo como el trabajo crea 
productos. Su valor en realidad no se consume, y por tanto 
tampoco se le puede reproducir. Se le conserva, pero no por
que se lo someta a una operación en el proceso de trabajo, -
sino porque el valor de uso en el que existen originalmente -
desaparece, sin duda, pero convirtiéndose en otro valor de -
uso."25 Efectlva11ente, el valor, el trabajo concreto, no se 
-consume pues no se pueden consumir los conocimientos indus
triales; el valor de uso, la herramienta o la maquinaria, -
los conocimientos pretéritos, se van desgastando pero no como 
conocimientos sino como materia. "El valor de los medios de 
producción, por consiguiente, reaparece en el valor del prod~c 

to, mas hablando con propiedad, no se le reproduce. Lo que -

si se produce es el nuevo valor de uso, en el que reaparece ~ 

el viejo valor de camblo." 26 

• lbldem, pág. 243 25. Ib!dem, pag. 250 lb!dem, pág.251 
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Si el valor to constituyen los conoc1m1entos, entonces, -
el •valor de los medios de producción" se les reproducen y 
aparecen en Jo que corresponda en el valor del producto: por 

·supuesto que puede reaparecer en el nuevo valor de uso gasto 
de energla humana al producirse en el periodo de la coopera
ción o en la manufactura, pero las cosas cambian radicalmente 
en la fase de la gran industria, ya que dicha energla ha sido 
sustituido por el vapor, etc. 

2.2 Capital constante y capital variable. 

Hemos dejado claro lineas arriba que los medios de proau~ 

ci6n son conocimientos pretéritos que se reproducen por partP 
de los trabajadores operativos, y que este hecho se ve con t~ 

da sencillez en los periodos de la cooperación simple y la m! 
nufactura, cuando aOn los operarios ejerclan su dominio sobre 
la mayor parte de sus instrumentos de trabajo. Otra cosa su
cede en el periodo de la gran industria, en donde el trabaja
dor directo tan sólo resulta ser un apéndice, donde se le ha 
sustituido en muchos casos por trabajadores con menos conoci
mientos que tos de él, inclusive se le ha desplazado con fue~ 

za de trabajo infantil. Esta relación entre el medio de pro
ducción y los obreros directos se originó porque los trabaja
dores cientlflco-técnicos incorporan fuerzas de la naturaleza 
y de la ciencia a los procesos productivos en términos de -
nuevo trabajo, en forma de maquinaria. Por tanto, son conoc! 
mientes que ya no estan al alcance de los operadores dlrec-
tos, y ni les hacen falta para la elaboración de los productos 
ya que la nueva maquinaria tiene el instrumento Que antes ma
nejaban los operadores; desde ahora éstos sólo se desempeña
ran atendiendo a las mAqulnas en labores sencillas que cual
quier niño o adulto con un breve entrenamiento podr!a reali
zar. Y_ con este razonamiento se desprende que gran parte 
"el valor, el trabajo concreto, tos conocimientos 1ndustr1a-
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les, le corresponde a los trabajadores técnico-clent!ficos y 

que una parte muy pequefta se qued~ en el grupo de trabajado
res directos. Esta cfrcunstancia ser! de enorme trascenden
cia para la cabal comprensión de la teor!a de la plusval!a, 
la generación del fondo de subsistencia de la clase obrera y 
para la teorla de la acumulación. 

En tanto, la escuela objetiva continQa entretenida en su 
equivoco fundamental, y nos dice: "Mientras el trabajo, en 
virtud de su forma orientada a un fin, transfiere al producto 
el valor de los medios de producción y los conserva, cada fa
se de su movimiento genera valor adicional, valar nuevo.• 27 

Ya indicamos antes que el proceso laboral sigue mas alla del 
momento en que se ha reproducido trabaja equivalente al valor 
de la capacidad de trabajo. "En vez de 6 horas, que bastarlan 
a tales efectos, el proceso dura, por ejemplo, 12 horas." Por 
lo cual se reproducen el valor de los medios de producción, el 
de la capacidad de trabajo y el correspondiente a la plusva-
l la, y todo eso es posible por la actividad de trabajo concr~ 
to, pues el denominado trabajo abstracto no existe. "Median
te la puesta en acción de la fuerza de trabajo, pues, no s6lo 
se reproduce su propio valor sino un valor excedente. Este -
plusvalor constituye el excedente del valor del producto por 
encima del valor de los factores que se han consumldo al gen~ 
rar dicho producto, esto es, los medios de producción y la -
fuerza de trabajo.•28 

Y la escuela objetiva llega a dos definiciones fundament~ 
les para su doctrina, a saber: "La parte del capital, pues, 
que se transforma en medios de producción, esto es, en mate
ria prima, materiales auxiliares y medios de trabajo, no modl 
fica su magnitud de valor en el proceso de producción. Por 
eso la denomino parte constante del capital o, con mAs conci
sión, capital constante.•29 

28· lbldem, pág. 252 

29. lb!dem, pág. 252 
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Hemos anotado antes que los medios de producción son con~ 
cimientos pretéritos que se actualizan en la medida en que 
participan -mediante los trabajadores operativos y directivos
en la realización de mercanclas y servicios. Vistos como co
nocimientos aplicados se reproducen por medio de la fuerza de 
trabajo tanto operativa como directiva. Y paradójicamente -
los conocimientos representados en los medios de producción, 
sobre todo los instrumentos de trabajo, son los que mAs se m~ 
difican durante ciertos lapsos del proceso laboral. Los ing~ 

nieros y los técnicos continuamente estAn elaborando correc
ciones en los sistemas productivos, hasta llegar a modifica
ciones que se traducen en mayor productividad, mejorando los 
procesos organ!zaclonales o sustituyendo una mAquina por otra 
mAs productiva. En estos cambios continuos de !a tecnologla 
se basa uno de los pronósticos de la escuela objetiva, !a de 
la utilización de mAs maquinaria en vez de trabajo vivo. Es
tos avances tecnológicos modifican los aspectos operativos de 
los mismos trabajadores, haciéndoles que se capaciten nueva
mente para estar en condiciones de atender los nuevos equipos. 
Por tanto, los medios de producción son parte de un sistema -
de conocimientos industriales que no permanecen constantes s! 
no se comportan relativamente d!nAmicos. 

La reflexión objetiva nos presenta otra definición funda
mental: "Por el contrario, la parte del capital convertida -
en fuerza de trabajo cambia su valor en el proceso de produc
ción. Reproduce su propio equivalente y un excedente por en
cima del mismo, el plusvalor, que a su vez puede variar, ser 
mayor o menor. Esta parte del capital se convierte continua
mente de magnitud constante en variable. Por eso la denomino 
parte variable del capital, o, con mAs brevedad, capital va
riable."3º 

30. ibldem, pAg,252 



• 38 • 

En las fases de la cooperación y la manufactura es evlde~ 
te que la capacldad de trabajo "reproduce su propio equivale~ 
te y un excedente por encima del mismo, el plusvalor, ( ••• ) -
"Por tanto, se puede comprender que •esta parte del capital -
se convierte continuamente de magnitud constante -el valor -
que recibe para adquirir sus medios de subsistencia - en va
riable - el plusvalar que genera. Pero en la fase del maqui
nismo la situación ha cambiado para el trabajador directo. 
Este corno hemos visto es tan solo un apéndice de la maquina
ria que lo tiene sujeto a sus necesidades y, en determinados 
momentos, parece devorarlo. Hemos dicho antes que son los 
trabajadores técnico-clentlf lcos los que introducen nuevas 
cantidades de trabajo, en forma de equipos y maquinaria, a los 
proceso> µroduct1vas, lo cual desplaza paulatinamente a los -
trabajadores directos de la producción en si de las mercan
clas; entonces, sl el verdadero valor es el trabajo concre
ta, los conocimientos industriales, los conocimientos de los 
trabajadores directos se han vuelto obsoletos y los nuevos 
que tienen son muy pocos. Por tanto, en el periodo del maqul 
nismo se dA la tendencia de que los operarios, de parte varl! 
ble, tiende a convertirse en parte que se transforma contínu! 
mente de acuerdo con las necesidades de la maquinaria, y su 
participación en la formación del plusvalor, como se puede 
observar, es muy poca, correpondiéndole la mayor parte de di
cha generación a los trabajadores cient!ficos. Desde este 
punto de vista, lo que se convierte continuamente de magnitud 
constante en variable son los conocimientos industriales, so
bre todo los relacionados con los de los trabajadores cient!
f !co-técn icos. Por otra parte, no se pone en tela de duda -
que en la medida en que se prolonga el proceso laboral, los 
trabajadores operatlvos y los directivos gasten mas energla -
al final de la jornada que en las dos primeras horas de la 
misma; pero ya demostramos que la energla humana aisladamen
te es algo secundarlo e intrascendente desde el concepto del 
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verdadero valor. Desde esta perspectiva, en el proceso de Y! 
lorizac!ón se distinguen los medios de producción como conocl 
mientas industriales pretéritos y a la capacidad de trabajo -
operativa como parte de los conocimientos industriales.que h! 
cen posible la realización de la producción que busca recupe
rar las inversiones en medios de producción, sueldos y sala
rios y para generar la plusvalla correspondiente. 

La escuela objetiva considera que "El concepto de capital 
constante en modo alguno excluye la posibilidad de una revol~ 

ci6n en el valor de sus elementos constitutivos. [ •.. ) Al 
igual que el valor de la materia prima, puede variar el de los 
medios de trabajo que prestan servicios en el proceso de pro
ducción, el de la maquinaria, etc., y por tanto también la -
parte de valor que transfieren al producto. Por ejemplo, si 
a consecuencia de un nuevo invento se reproduce con menor ga~ 
to de trabajo maquinaria de! mismo tipo, la vieja maquinaria 
se desvaloriza en mayor grado y, por tanto, también transferí 
rl al producto proporcionalmente menos valor.• 31 Es evident; 
que la vieja maquinaria es afectada por la presencia en el 
mercado de otra mlquina mis productiva, lo que obliga a que -
los productos de aquella tengan que bajar el precio de sus -
productos. Pero es inexacto decir que la vieja maquinaria, -
al producir sus productos, transfiera al producto proporcio
nalmente menos valor, pues los conocimientos que reproduce son 
los mismos; mas comparativamente con el nuevo equipo costaron 
mis que éste Oltimo, en términos productivos. Lo que pasó es 
que nuevos conocimientos han hecho mis productivas otro tipo 
de mlqu!nas y sustituyen a aquellas virtualmente; conocimie~ 

tos que Incorporan mis trabajo gratuitamente y con. ello gene
ran mis productos con inversiones menpres o similares. Y es 
por esto que desde la competencia se le obliga a la vieja ma
quinaria a descontar valor a sus productos. "Pero también en 
este caso el cambio del valor surge al mlrgen del proceso de 

31. lbldem, plg. 253 
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producci6n en el que la máquina funciona como medio de produ~ 
ci6n. En este proceso la máquina nuncá transfiere más valor 
que el que posee' (y cons~cuentemente no puede transferir me
nos valor que el que tiene) "independientemente de aquél 132 

Decir que el cambio de valor surge al margen del proceso de -
producción es tan iólo enunciar un suceso, un simple hecho; 
más aunque as! se quiera ver, este hecho está 1ntlmamente re
lacionado con el proceso ~e producción de que se trate por ei 
sencillo propósito que la producción de la nueva maquinaria -
está destinada para ios sectores que la consumen, y en este -
sentido forma parte de la cantidad de valor socialmente nece
sario para esas ramas de la producción social. 

En el mismo tenor nos dice la escuela objetiva: •y as! -
como un cambio en el valor de los medios de producción -aun
que pueda retroactuar luego de la entrada de éstos en el pro
ceso- no modifica el carácter de capital constante de los mil 
mas, tampoco un cambio en la proporción entre capital consta~ 
te y el variable afecta su diferencia funcional. Las condici~ 

nes técnicas del proceso laboral, por ejemplo, pueden trans
formarse a tal punto que donde antes 10 obreros con 10 herra
mientas de escaso valor elaboraban una masa relativamente pe
queña de materia prima, ahora un obrero con una máquina cost~ 
sa elabora una masa cien veces mayor. En este caso habrla a~ 
mentado considerablemente el capital constante, esto es, la -
masa de valor de los medios de producción empleados, y habrá 
disminuido en sumo grado la parte variable de capital, es de 
cir, la adelantada en fuerza de trabaja.• 33 Con nuestros ra
zonamientos anteriores hemos ido fortaleciendo nuestra hipót~ 
sis, en el sentido de considerar a los medios de producción -
como parte de un sistema de conocimientos industriales; en 
consecuencia, podemos decir frente a ésta última información· 
de la escuela objetiva que efectivamente no ha habido un cam
bio de funciones en el papel que les toca jugar a los medios 

32. lbldem, pág. 254 
33. Ibldem, pág. 254 
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de producción y a la fuerza de trabajo; ambos forman parte de 
un sistema de conocimientos, y les corresponde -a los trabaj~ 
dores cientlf icos- presentarse como nuevas cantidades de tr~ 

bajo que operan casi gratuitamente por el trabajo Impago que 
generan; y a los trabajadores operativos y directivos les c~ 
rresponde reproducir y coadyuvar en el mejoramiento del sist~ 

ma de conocimientos industriales pretérito. lCo~ qué objeti
vos? En las reglas de la economla de mercado, para recuperar 
las Inversiones adelantadas y obtener la plusvalla correspon
diente. 

Finalmente el anAllsis objetivo concluye: "Pero este cam
bio, sin embargo, no modifica mas que la proporción cuantita
tiva entre el capital constante y el variable, o la proporción 
en que el capital global se descompone en sus elementos cons
titutivos constantes y variables, no afectando, en cambio, la 
diferencia que existe entre capital constante y variable.• A 
estas alturas en que nos encontramos, el proceso de valoriza
ción sólo nos muestra un sistema de conocimientos Industriales 
como el valor real, en donde una parte muy importante la rep~e 
sentan los medios de producción y otra los trabajadores oper~ 
tlvos y técnicos. 

2.3 La tasa del plusvalor. 

En esta parte del proceso analltlco se nos ensena la man~ 
ra en que se llega a la fórmula que nos permite medir la pro
porción •entre el plusvalor y la parte de capital de la cual 
aquél surge directamente, y cuyo cambio de valor representa -
( ••• )" Y con el propósito de tener claridad en la presentación 
de los elementos que constituyen dicha fórmula, y por comodi
dad aritmética, ya que se trata de determinar la cantidad de 
plusvalor, el valor correspondiente a la expresión c+v+p se le 
resta c, y al determinarse la proporcionalidad de estas magni
tudes se llega a la tasa de plusvalor: p/v; de donde se deriva 
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otra fórmula: plustrabajo/trabajo necesario. 

Desde nuestra hipóte~is, el plusvalor no es un "mero cóa
gulo de tiempo de plustrabajo", de plustrabajo objetivado, 
sino la reproducción de los conocimientos industriales más 
allá del punto en donde se ha recuperado las inversiones ade
lantadas en medios de producción y capacidad de trabajo. El 
mecanismo por el cual surge ya nos lo ha explicado el análisis 
objetivo: se trata de que la parte adelantada a ia fuerza de 
trabajo se transforma en el Interior de la fábrica en la cap~ 
cidad de trabajo, en el trabajo vivo, los conocimientos; por 
eso puede variar en comparación a ia cifra fija adelantada p~ 
ra ia adquisición de sus medios de subsistencia, los de la 
clase obrera. "Por tanto, si la fórmula de{90 de capital va
riable o valor que se valoriza as! mismo aparece contradicto
ria, no hace más que expresar una contradicción inmanente a -
la producción capitalista.• 34 

Como ya hemos visto, en la fase de la gran industria ya -
no es plausible aplicar la tasa del plusvalor al trabajador -
directo, pues éste ha sido convertido en un mero accesorio de 
la máquina. Y sólo para ilustrar nuestro dicho recurramos a 
un ejemplo, esto es, al proceso productivo en donde una máqul 
na transforma alambrón en clavos. El operador tiene que ali
ment~r a la máquina con el alambrón y esperar a que ésta lo -
consuma, convirtiéndole en clavos, después, el producto es p~ 

lido en una revolvedora exprofesa. lQué hizo el operativo? 
Los conocimientos escasos del operador se redujeron a llevar 
el alambrón hacia donde se ubicaba la máquina y, después, de 
que ésta transformó dicho alambrón en clavo, éste fué llevado 
a una revolvedora para su pulido y empaque. Prácticamente el 
trabajo fundamental lo hicieron las máquinas; el operador.
sólo las asistió con conocimientos muy simples como escoger 
el tipo de alambrón requerido para cada caso y vigilar la op~ 
ración de la máquina para ponerle otro rollo de alambrón para 

34. lb!dem, pág. 258 
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cuando aquélla acabara el inmediato consumido. Simplemente -
el personal operativo aqul no agregó valor nuevo (nuevos con~ 
cimientos) al proceso laboral para "conservar" valor pretéri
to. Sin embar~o la escuela objetiva se defiende: "Pero como 
la adición del valor nuevo de trabajo y la conservación de los 
valores anteriores en producto son dos resultados distintos, 
que el obrero produce al mismo tlem?O aunque sólo trabaje una 
vez en el mismo lapso, es obvio que esa dualidad del resulta
do sólo puede explicarse por la dualidad del trabajo mismo." 

Como se ve, ciertamente, en la gran industria existe una 
dualidad, la que representa el trabaj" cient!flco-técnico y 
la que representa el personal operativo que reproduce de man! 
ra indirecta, en muchos casos, los conocimientos representados 
en el equipo industrial. El verdadero valor lo constituyen -
los conocimientos Industriales aplicados; de ah! que el pe! 
sonal operativo y directivo de la fabrica reproduce los cono
cimientos concretados en el sistema fabril de que se trate. 
Por supuesto que existen gradaciones, ya no es lo mismo el 
personal operativo de una fabrica que produce alambre de púas 
y clavos que el de una planta petroqulmlca o atómica. 

Por lo expuesto, la tasa de plusvalor debe aplicarse al -
trabaj:~or clentlflco-técnlco, ya que el trabajador directo 
contribuye en una medida mlnima a la generación del plusva
lor. Aún sl hubiera intensificación y prolongación de la jo! 
nada de trabajo mas a11a de lo reglamentado, la contribu-
ción del operador serla proporcional a su m!nima participación 
en términos de conocimientos, en términos de valor para la g! 
neración del plusvalor. 

A lo largo de este capitulo hemos desarrollado algunas 
ideas que vale la pena recordar. Vimos que en ~oda el proc! 
so productivo actúa la •cualidad del trabajo• para transferir 
a los productos los viejos valores de los medios de producción, 
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reemplazando el valor de la fuerza de trabajo y se prolonga -
hasta generar la plusvalla correspondiente, y se destacó que 
este nuevo valor no resdlta por "la mera adición cuantitativa 
del trabajo abstracto" sino porque los trabajadores reproducen 
sus conoclmlentos -en el caso de la cooperación simple y la" 
manufactura- o por~ue los trabajadores directos reproducen·-
los conoclmlentos de los obreros clentlficos, en el caso de 
la gran Industria, durante un tiempo determinado. Del ante
rior razonamiento se desprendió que el periodo de la gran In
dustria gran parte del valor, el trabajo concreto, le corres
ponde generarlo a los obreros cientlficos y que una parte pe
que~a lo producen el grupo de los trabajadores directos. Co!!. 
secuentemente la mayor parte de la plusvalla la generan los -
mencionados obreros cientlficos y muy poca los trabajadores -
directos. 

Otra idea desarrollada es que los medios de producción son 
conocimientos pretéritos que se hacen vigentes en la medida en 
que se inician las operaciones productivas; desde este punto 
de vista son los que más se modifican, y como parte de un si~ 

tema de conocimientos industriales no permanecen constantes -
sino son relativamente dinámicos. Por tanto es insuficiente 
la categorla de capital constante ya que sólo explica los mo
vimientos de su esfera durante la cooperación simple y la ma
nufactura, pero no es aplicable para la gran industria. Un -
concepto más vi_able para·este periodo es el de capital dinám.!_ 
co. De este modo lo que se convierte continuamente de magn.!_ 
tud constante en variable son los conocimientos Industriales, 
sobre todo los relacionados con los de los trabajadores cien
t!f lcos. Todo esto nos lleva a considerar que para la gran -
Industria el concepto de capital variable no es suficiente P! 
ra los trabajadores directos durante el periodo mencionado, 
siendo el más apto el concepto de capital relativamente varia 
ble, y la categorla de capital variable es útil para los obre 
ros clentlficos. 
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Finalmente establecimos que el plusvalor es la reproduc
ción de los conocimientos industriales más allá del punto en 
donde se han recuperado las Inversiones adelantadas en medios 
de producción y fuerza de trabajo. Asimismo, dijimos que la 
tasa de plusvalor debe aplicarse al trabajador ~lentifico ya 
que el trabajador directo contribuye en una medida mlnlma en 
la generación del valor. 
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CAPITULO 111· 

LA INSUFICIENCIA TEORICA SE PRECISA EN LAS 
CATEGORIAS BASICAS DE LAS SECCIONES CUARTA Y QUINTA 

3.1 El concepto del plusvalor relativo. 

En esta parte del trabajo hemos dejado el espacio en don
.de el an~lisis objetivo nos mostró sus investigaciones sobre 
la plusvalla en general, la piusval!a absoluta. Ah! el tie~ 

.po de trabajo necesario es una magnitud constante y la varia
ble es el tiempo de trabajo excedente. Ahora se supone la 
jornada de trabajo constante y la parte variable resulta ser 
el tiempo de trabajo necesario. Al considerar que el trabajo 
excedente toma la forma de plusvai!a. se trata, pues, de con~ 
cer cómo el aumento de la fuerza pr:juctiva se transforma en 
aumento de piusval!a. ~n este asunto se destaca la diferen
cia entre el proceso de aumentar la productividad del trabajo 
y el proceso de incremento de la plusval!a. 

Una especie de plusvalla relativa es la que surge de la -
reorganización del trabajo, tan en boga en estos tiempos por 
boca de los japoneses que tratan de vender por todo el mundo 
su enfoque de calidad total en las empresas. Criterio, que -
independientemente de su éxito, constituye un proceso de pla
neación organizacional que se puso de moda en los inicios del 
capitalismo: la cooperación simple y la manufactura. 

Por nuestra parte, buscamos aqu! demostrar que el plusv~ 

lar relativo que se genera en el periodo comprendido de la -
gran industria es producido en gran medida por los trabaja
dores técnico-cientlficos, y que los trabajadores operativos 
no tienen casi nada que ver con la generación del mismo. 
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Son los trabajadores cient!ficos Jos que Incorporan "gigante1 
cas fuerzas naturales y de las ciencias naturales al proceso 
de producción," en forma de maquinaria; es decir, incorporan 
nuevas cantidades de trabajo al proceso laboral, incrementan
dose extraordinariamente la productividad del tr~bajo. 

El análisis objetivo nos define el plusvalor relativo co
mo aquél que surge de la reducción del tiempo de trabajo ne" 
cesarlo y del consiguiente cambio en la proporción de magni
tud que media entre ambas partes componentes de la jornada I~ 

bora1~5 

Pero cuando nos ejemplifica cómo entiende la producción -
del plusvalor relativo, las cuentas no les salen muy bien que 
digamos: "Si una hora de trabajo se representa en una canti
dad de oro de 6 peniques ó t/2 chel!n, una jornada laboral de 
12 horas produclra un valor de 6 chelines. Supongamos que con 
la fuerza productiva dada del trabajo se terminaran 12 piezas 
de mercanclas en esas t2 horas de trabajo. Oigamos que es de 
6 peniques el valor de los medios de·producción, materia pri
ma, etc .• consumidos en cada pieza. En estas circunstancias 
c~da mercancla costar!a un chel!n, a saber: 6 peniques por el 
valor nuevo agregado en su elaboración. Supongamos ahora que 
un capitalista" (debe decir, los trabajadores clent!ficos)"l.9_ 
gra duplicar la fuerza productiva del trabajo y, por consi
guiente, producir 24 piezas de esa clase de mercanc!as en vez 
de 12, en la jornada laboral de 12 horas. Si el valor de los 
medios de producción se mantuviera Inalterado, el valor de -
cada mercanc!a disminuir& ahora a 9 peniques, a saber: 6 peni 
ques por el valor de los medios de producción y 3 por el ólti 
mo trabajo nuevo agregado. A pesar de la fuerza ~roductiva -
duplica?a, la jornada laboral sólo ge'nera, como s.lempre, un -
valor nuevo de 6 chelines, pero éste se reparte ahora en el -
doble de productos. 036 lDe dónde saca el análisis objetivo -
que los trabajadores directos ahora sólo agregan 3 peniques -

36. Ib!dem, p&g. 385 
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por pieza por el último trabajo nuevo ftgregado? Sencillamen
te de una operación aritm.ética, tal como él mlsmo lo dice, --
72/24= 3 peniques por pieza; de lo que se deduce que se esf~ 
maron 3 peniques, lmas por acci6n de quién? iDe los trabajad~ 
res clentlficos qu~_con su trabajo hicieron posible una nueva 
fuerza productiva! Y corresponde a estos que "sólo se agregue 
a cada pieza media hora en vez de una hora de trabajo entera 
como ocurr!a antes.• 37 

Debido a los nuevos conocimientos que agregan los trabaja
dores cient!ficos: "El valor lndlvldual de esta mercanc!a se 
halla ahora por debajo de su valor social, esto es, cuesta m~ 
nos tiempo de trabajo que la gran masa del mismo articulo pr~ 
duclda en las condiciones sociales medias." ¿y por qué el an2_ 
lisis objetivo atrlbuye esta disminución del tlempo de traba
jo socialmente necesario a los trabajadores directos? Porque 
no comprendió cabalmente el concepto de plusvalor relativo. 
Otra prueba la tenemos cuando el análisis objetivo, desde otro 
ejemplo, llega a decir:"Por tanto el obrero ahora necesita -
únicamente 7V2 horas para la reproducción de ese valor, en 
vez de las 10 anteriores. Como vemos, su plustrabajo se acr~ 
cienta en 2V2 horas, y el plusvalor por él producido pasa de 
1 a 3 chelines." Aqu! se ve claramente que el análisis obje
tivo le atribuye el plusvalor nuevo a los trabajadores direc
tos. 

Cuando se nos dice que "el valor de las mercanc!as est~ -
razón inversa a la fuerza productiva del trabajo" se sigue -
pensando desde el pecado original de la escuela objetiva, es 
decir, creeer que el valor es esa substancia gelatinosa, abs
tracta, que se denominó "trabajo abstracto", algo inexistente, 
como ya demostramos anteriormente. Paradójicamente ese prin
cipio, desde el verdadero valor, se modifica como sigue: el 
valor de las mercanc!as est~ en razón directa a la fuerza pr~ 

37. lb!dem, p~g. 385 
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ductiva. Naturalmente, si este nuevo valor no se refleja en 
los precios, sino todo lo contrario, se debe a los nuevos co
nocimientos de los trabajadores cientlficos que hicieron pos! 
ble que las fuerzas de la naturaleza y de la ciencia trabajen 
gratuitamente para el empresario. 

Asimismo, al comentarnos que "el plusvalor relativo esta 
en razón directa a la fuerza productiva del trabajo y que au
menta cuando aumenta la fuerza productiva, y baja cuando é~ 
ta baja•, habrla que considerar que si el trabajo concreto, 
los conocimientos y el gasto de energla, es el responsable -
del incremento de la fuerza productiva, entonces no se puede 
hablar de que los conocimientos bajen. En esta creencia del 
ana11sis 3bjetivo se percibe ciertas reminiscencias fisiocr! 
ticas, pues parece que se considera que los efectos climatol~ 
gicos,por ejemplo, que afectan a una siembra en términos neg~ 
tivos pudieran considerarse como elementos de la fuerza pro
ductiva. Por supuesto que si las lluvias no llegan en una -
siembra de temporal o, llegan tard!amente, la cosecha mengua
ra. Pero de este result¿do no tendr1 que ver nada el trabajo 
realizado con los tractores. 

El anallsis que hizo la escuela objetiva sobre la plusva
lla relativa parece haber solucionado cabalmente el problema 
que los economistas de la época del doctor Quesnay no pudie
ron solucionar. Es evidente que el empresario es productor 
de valores de cambio, pues busca satisfacer las necesidades 
de terceros pasando por aquél, con lo cual se quiere decir 
que los empresarios buscan que los trabajadores produzcan -
plusvalor que se concrete en los valores de uso. Luego si -
los empresarios estan interesados en el incremento del valor 
de cambio y este disminuye, lqué es ro que sucede? lCómo ex
plicarl.o desde la teor!a? Oigamos cómo lo explica. el analisis 
objetivo: "Ahora bien, como el plusvalor relativo aumenta en 
razón directa al desarrollo de las fuerzas productivas del 
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trabajo, mientras que el valor de las mercanclas disminuye en 
razón Inversa a ese mismo desarrollo; como, por tanto, un -
mismo e Idéntico procesa' abarata las mercanclas y acrecienta 
el plusvalor contenido en ellas, queda resuelto el enigma -
consistente en que el capitalista, a quien sólo le interesa 
la producción de v"álor de cambio, pugne constantemente por -
reducir el valor de cambio de las mercanclas. Contradicción 
con la que uno de los fundadores de la economla polltica, el 
Doctor Quesnay, atormentaba a sus adversarios sin que los mi~ 
mas pudieran responderle." Como se puede observar es insu 
ficiente la solución dada a ese problema por la escuela obj~ 
tíva. Lineas arriba comentamos que el concepto de valor de 
la escuela objetiva no es tal, más bien lo demostramos, que 
el verdadero valor de las mercanclas esta en razón directa, 
lo mismo que el plusvalor, a la fuerza productiva del traba
jo, a su incremento. Por tanto, el problema planteado por 
los economistas del siglo XVIII es tan sólo aparente: "Reco
nocéis, dice Quesnay, que en la fabricación de productos in
dustriales, cuanto mas se economice en los costos o en trab! 
jos dispendiosos, sin detrimento para la producción, tanto -
mas ventajoso será ese ahorro porque reduclra el precio de -
dichos productos. Y sin embargo eréis que la producción de 
riqueza que resulta de los trabajos industriales consiste en 
el aumento de! valor de cambio de sus productos." El meollo 
del asunto se encuentra en el término "valor de cambio" como 
expresión que contiene el gasto de fuerza humana de trabajo. 
Por lo que se ve, el problema queda cabalmente solucionado en 
la medida que se comprende el mecanismo que produce el plus
valor relativo. Si los trabajadores ahorran trabajo es por
que aplicaron cierto tipo de conocimientos que permitió ta! 
ahorro, y no porque los trabajadores directos hubieran gast! 
do mas energla en ese resultado, o valor de cambio, tal como 
entiende la escuela objetiva dicho gasto de energla; o como 
en e! caso de !os trabajadores cientlf icos que introducen a 
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los procesos productivos fuerzas de !a naturaleza que trabajan 
gratuitamente. Por descontado se da que este nuevo trabajo 
no se refleja en los precios pues constituye trabajo impago 
de los trabajadores c!entlf!cos, permitiendo e! abaratamien
to de las mercanclas, y la reducción de gasto de energla hu
mana correspondiente a los trabajadores directos. 

En !os periodos de la cooperación simple y la manufactu
ra se genera mayoritariamente plusvalla relativa que nace de 
una majar planeac!ón del trabajo. Por tanto, en este traba
jo de tesis nos interesa centrarnos en el plusvalor relativo 
que se genera en el periodo de la gran industria; lo cual -
no impide que en ese periodo no se efectúen trabajos acuci~ 
sos de mejoramiento organizacional con sus variantes técnicas 
de organización y métodos, teorla de sistemas, programación 
lineal, o calidad total al interior de las empresas. 

Cuando el analisis objetivo nos dice: "al igual que todo 
otro desarrollo de la uferza productiva del trabajo, la maqul 
naria debe abaratar la mercancla y reducir la parte de la 
jornada laboral que el obrero necesita para si, prolongando, 
de esta manera, la otra parte de la jornada de trabajo, la -
~ue el obrero cede gratuitamente al capitalista. Es un me
dio para producir plusvaior.• 38 Notamos que insistentemente 
se nos dice que el trabajador directo es el que produce el -
plusvalor relativo que tiene lugar con la incorporación al -
proceso productivo de la nueva maquinaria. Ya hemos comenta 
do anteriormente que el trabajador directo en este asunto no 
tiene casi que ver con la producción del plusvalor relativo. 

Si la revolución industrial arranca del desairollo técnl 
co que permite transformar el medio ,de trabajo en maquina h! 
rramienta, entonces estamos ante un avance de los conocimie! 
tos de los técnicos y c!entlf!cos y que hic!&ron posible 
transformar la herramienta de! artesano en maquina herramie! 

38. lbldem, pag. 451 
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ta. El desarrollo de la Industria textil es un ejemplo que 
1 lustra cómo los nuevos conocimientos· que surgen en esa épo
ca causan grandes cambids en las relaciones de trabajo y en 
la economla en su conjunto. Pero es necesario mencionar que 
no bastaba con la presencia de conocimientos industriales en 
forma de maquina para que se pudieran implantar; fué neces! 
rlo un clima polltico, un cierto avance de !a civilización, 
que favoreciera su aceptación por los grupos dirigentes de la 
sociedad. Este lugar lo constituyó la Inglaterra de! siglo 
XVII. En épocas anteriores se hablan hecho descubrimientos 
mecanices, como un telar que permitla tejer muchas cintas a 
la vez, en 1679, en Danz!ng. "Pero el consejo de la ciudad 
temió que se produjera una desocupación masiva y consideró -
que serla oportuno destruir la maquina y ahogar al inventor 
en el Vlstula.• 39 Las condiciones de cambio fueron maduran
do el mundo por los efectos de la llamada revolución comer-
cial que tuvo lugar durante· los siglos XV y XVI. 

Por tanto no es ocioso hacer algunos comentarios mas det! 
liados del desarrollo de la industria textil, no sólo porque 
se estarla frente a un desarrollo de los conocimientos indu~ 

triaies sino porque fué en ·gran parte la fuente documental 
que utilizó el profesor Karl Marx para el desarrollo de sus 
-trabajos en economla. 

Desde tiempo inmemoriales el hombre aprendió como obtener 
lana de la piel de los animales y acondicionar las fibras V! 
getales que se prestaban para vestirlo. Aprendió a suavizar 
y hacer mas manuable su material a través de las operaciones 
preliminares de cardado. Para hacer esto se requerla elegir 
!as fibras, reunirlas en forma de hilo bastante largo y com
pacto, resistentes a las tensiones del uso; se descubrió que 
torciendo las fibras en lugar de juntarlas se obtenla un hilo 
mas resistente, y se ideó un modo de hilar que permitiera 

39. Humberto Eco et al, Historia ilustrada de los Inventos, 
Compañia Genera! Fabril Editora, S.A .. Buenos Aires,1962 
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ambas operaclones. As! llegamos al mecanismo denominado "hu
so-rueca"; método de trabajo que permaneció inalterado durante 
mlllares de años. "De este modo se hilaba en los tiempos anti 
guos, comadre".· 

La técnica de tejer también se remonta a tiempos muy pret~ 

rltos. Esta operación provino de imitar el entrélazado de ju~ 
cos o hebras de paja para hacer canastas. La idea mas simple 
para entrelazar hilos es la de disponer verticalmente cierta -
cantidad de los mismos pendientes de un bastón horizontal que 
han sido asegurados; estos hilos forman la urdimbre y a tra
vés de ellos se insertan horizontalmente otros hilos que for
man la trama. El primer telar estuvo rep,esentado por un en
tablado elemental del que pendla la urdimbre, que se mantenla 
tensa gracias a algunas pesas, mientras el hilandero hacia pa
sar el hilo de la trama, gulandolo primero con la mano, luego 
por medio de un bastón en forma de huso, una especie de gran -
aguja, en el que se enrollaba cierta cantidad de hilado. Este 
instrumento se perfeccionó poco a poco hasta que llegó a ser -
la "lanzadera" (un mecantsmo de figuTa de huso dentro del cual 
se ovilla el hilo de la trama y pasa con mayor facliidad entre 
lps hilos de la urdimbre). Con el tiempo bastó aumentar el n~ 

mero de lizos -bastones horizontales- para complicar la trama, 
y cuando estos bastones fueron accionados directamente por un 
pedal, el tejedor se encontró con las manos libres para dispo
ner y cerrar mejor la trama. 

Este tipo de telar se mantuvo sin radicales modificaciones 
hasta el Medioevo. Con la gran difusión de las ruedas hidra~ 
!leas y los molinos de viento se inician una serie de perfec
cionamientos en el arte de tejer durante el siglo ·x1. La ener 
gla hidraullca fué utilizada sobre todo para mecanlzar la ba
tanadu~a; es decir, los tejidos, una vez salidos ~el telar, se 
baten sumergldos en el agua para que se vuelvan mas compactos 
y resistentes. Esta operación se realizaba antiguamente con 
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con los pies; luego se emplearon los bastones; hacia mediados 
del siglo XIII se usaron las mazas baiientes accionadas por -
ruedas hidraulicas. La s'egunda invención mucho mas importante 
fué la rueda para hilar, mAs conocida como "devanadora", usada 
hasta hace un centenar de a~os en las zonas rurales. Tres si
glos mas tarde la rÚeda fué accionada por un pedal con simple 
mecanismo de vlela y manivela; el hilandero tuvo entonces las 
dos manos libres para retorcer el hllo cada vez mejor. Esta -
Oltlma operación fué facilitada por la introducción de la rue
da sajona. Esta era una segunda rueda aplicada a la devanado
ra, que giraba mAs lentamente que el huso y en cuya ranura el 
hilo se ovillaba antes de pasar por aquél. Por una ley flsi
ca muy simple, la distinta velocidad de la rueda y el huso h~ 

cla que el hilo, al pasar de una al otro, sufriera un torsión 
ulterior. 

Ya en el siglo XVIII la mecanica permitió poco a poco ir 
pasando a la maquina los Oltimos instrumentos que el hilandero 
tenla a su disposición: la propia mano. En 1733, John Kay i!l 
ventó la "lanzadera" volante que permitió al trabajador direc
to tejer una tela doblemente grande y sin tener los conocimie!l 
tos del anterior sistema de trabajo; lo que ocasionó que los 
tejedores fueran sustituidos por personal no calificado, con 
bajos salarios, provocando que una buena parte de los artesa
nos en tejidos fueran despedidos y quedaran en la miseria, o
bllgandolos a sublevarse y destruir muchas máquinas nuevas. 
James Hargreaves, en 1764, construyó su "Jenny", una máquina 
que inicialmente movla ocho husos al mismo tiempo luego movió 
hasta ochenta. Con estos inventos habla terminado el método 
de la "lanzadera" y nacla en términos generales la hllanderla 
moderna. Pero la "Jenny" producla un hilado débil, dando lu
gar a que las investigaciones técnicas continuaran, y en - -
1768 Richard Arkwrlght y John Kay patentaron una maquina que 
abolla las Oltimas operaciones manuales y podla ser movida ya 
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no por el hombre que empujaba un pedal, sino por una rueda mo
vida por el agua o por animales. Con este método de trabajo 
disminu!a enormemente la participación directa del operador y 
se producla un hilado de algodón muy fuerte. Antes el algodón 
menos resistente se prestaba para ser usado como trama, pero 
no como urdimbre. Ahora se pod!a hilar y tejer algodón en el 
mismo sitio. Cuando Arkwright patentó un sistema de cardado -
automático por medio de cilindros, hilado y cardado se pudie
ron efectuar en un sólo establecimiento. As! se terminaba con 
la industria domiciliaria en el campo y en la ciudad relativ! 
mente. Con la maquina que patentó Samuel Cromton se pudo ela
borar un hilo fino y resistente. En 1785 se empleó por prime
ra vez el vapor en Jugar de la rueda hidráulica; hemos llega
do a la fábrica moderna de este modo. El reverendo Edmund - -
Cartwr!ght construyo el primer telar mecánico que podla produ
cir diez veces mas tejido que un telar manual. Una forma sa
tisfactoria del telar de Carwright se encontró en 1811 en el -
modelo de Horrocks. Esta revolución en la fuerza productiva -
incorporada a la industrl.a de los te.xtiles se puede ver as!: -
en 1813 habla en Inglaterra poco mas de dos mil telares mecánl 
cos, 20 años después habla 85,000. La fusión entre hilanderlas 
f establecimientos textiles de produjo casi completamente du
rante ese periodo. En los primeros años del siglo XIX es per
feccionado el hilado mecánico de la lana gracias al "self ac
ting", un aparato que reproduce mecánicamente todos los movi
mientos esenciales de las hiladoras. El viejo proyecto del 
telar para cintas fué recogido y perfeccionado por Jacques - -
Vaucanson, un gran constructor de autómatas. En su telar aut~ 
matico se utiliza la "ficha perforada", que permite planificar 
un determinado diseño sobre la urdimbre y determinar Ja alter
nancia de los hilos. Con ello se inicia el principio para - -
sustitu)r actividades mentales en los procesos productivos, ya 
no sólo la mano sino ciertas operaciones mentales. Estas ma
quinas superarlan muy pronto el ámbito de la industria textil 
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y abrlrlan caminos a otras Industrias.para la automatización 
de sus respectivos procesos mecanlcos. 

Otros hallazgos colaterales a la industria textil y del -
hilado permitieron el gran e Impresionante florecimiento de 
Inglaterra entre l~s siglos XVIII y XIX. En los Oltimos - -
tiempos ha seguido la competencia entre las maquinas de hilar 
y las maquinas para tejer: los perfeccionamientos de las 
unas, al aumentar la producción, estimulaban los perfecciona
mientos de las otras. Todo en aras de abaratar la mercancla 
y opbtener mayor plusvalor. Aparejado a este propósito vemos 
el asombroso desarrollo de la industria textil moderna. Las 
maquinas de ahora que hilan y tejen, alinean por centenares 
los carretes y kilómetros de hilo, representando la colosal -
presencia de las fuerzas de la naturaleza y de la ciencia en 
forma de inmensas cantidades de trabajo, en forma de maquinas 
que casi traQ__a.jan gratuitamente, abaratando el producto y - -
acrecentando el plusvalor relatlvo. 40 

Al juzgar a la maquina herramienta el anal !sis objetivo da 
otra prueba de no comprender cabalmente el concepto del plusv! 
los relativo, nos dice: "La maquina herramienta, pues, es un 
mecanismo que, una vez que se le transmite el movimiento correl 
pondlente, ejecuta con sus herramientas las mismas operaciones 
que antes efectuaba el obrero con sus herramientas analogas. 
Nada cambia en la esencia de la cosa el que la fuerza motriz -
proceda del hombre o a su vez, de una mlquina.• 41 En esta aflr_ 
maclón es notorio que no distingue lo trascendente del asunto 
que trata, pues en su misma hipótesis tiene como fundamento de 
la misma el gasto de energla humana, su denominado "valor". El 
que la fuerza motriz provenga de un motor significa sustituir 
en gran medida a la energla humana, y este cambio es parte ~e 
una revolución tecnológica. La escuela objetiva considera 
que al ampliarse "las dimensiones de la maquina de trabajo se 

40. Parte del material se sacó de: Humberto Eco et al, Historia de los -
Inventos, Fabril Editora, S.A., Buenos Aires, 1962. 

41. Karl Marx, El Capital, Libro primero, Editorial Siglo Veintiuno, Mé
xico, 1980, plg. 454. 
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dan las condiciones para que las fuerzas naturales puedan su~ 

tituir a los trabajadores como fuerza motriz.• 42 Existen mu
chos otros ejemplos anteriores a los de la industria en donde 
se sustituyó a la fuerza human a en el trabajo, por ejemplo, -
en la navegación con ayuda del viento. La vela ~e bauprés un! 
da al timón abisagrado, permitieron revolucionar la navega
ción, al grado que con las carabelas se elimina cualquier In
tento de utilizar remeros y se abre ia puerta para, junto con 
otros Inventos de navegación, ios grandes descubrimientos ge~ 
grHicos. 

Una prueba que nos proporciona el analisls objetivo para 
confirmar el enorme papel que desempeñaron los .trabajadores 
técnicos para el desarrollo de las fuerzas productivas es cua~ 
do nos subraya que "sólo fué posible llevar a la practica los 
Inventos de vaucanson, Arkwrlght, Watt, etc., porque esos Inven
tores encontraron una considerable cantidad de habiles mecanl 
ces, puestos a su disposición por el periodo manufacturera. 41 

"Pero as! como el sistema ,de maquinas. no se pudo desarrollar ll 
bremente hasta que la maquina de vapor sustituyó a las fuerzas 
motrices preexistentes - animal, eólica e Incluso hidraulica-, 
l~ gran industria vló entorpecido su desarrollo pleno mientras 
su medio de producción caracterlstlco -la maquina misma- debla 
su exist encia a la fuerza y la destreza personales, dependle~ 

do por tanto del desarrollo muscular, de la agudeza visual y el 
virtuosismo manual con el obrero parcial, en la manufactura, y 
el artesano, fuera de ella manejaban su minGsculo Instrumento 
( ••• )Dimensiones crecientes de las maquinas-herramientas; ma
yor complicación, multiformldad y precisión mas exacta en sus 
componentes, a medida que la maquina herramienta se emancipaba 
del modelo artesanal que en un prlnc~pio habla presidido su 
constru~clón y adqulrla una figura libre, determl~ada tan sólo 

por el cometido mecanlco; perfeccionamiento del sistema aut~ 
matico y empleo del hierro en lugar de madera; la solución de 
todos estos problemas fué cuando la gran Industria empezó a 

42. lbldem, pag. 457 
43. lbldem, pag. 464. 
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producir máquinas por medio de máquina~. Comenzó asl por cre
ar su base técnica adecuada y a moverse por sus propios medios. 
Con el desenv6lv!miento de la industria mecanizada en los prl~ 
meros decenios del siglo XIX, la ·maquinaria se apoderó gradual 
mente de la fabr!~aclón de !as máquina herramientas. Sin em
bargo, sólo durante los Olttmos decenios la construcción de -
enormes ferrocarriles y la navegación transoceán!ca de vapor 
provocaron la apar!c!ó~ de máquinas ciclópeas empleadas para -
fabricar primeros motoros.• 44 Con el invento de Henry Maudslay, 
el •soporte de corredera" se lograron producir "formas geométr! 
cas de las parte individuales de las máquinas con •un alto 
grado de facilidad, precisión y celeridad que no podrla alcan
zar la experiencia acumulada por la mano del obrero más d!es
tro:45 Toda esta breve descripción del paso de la construc-
c!ón de máquinas mediante la manufactura a !a construcción de 
las mismas por medio de otras máquinas es un reconocimiento a 
nuestra hipótesis ya muchas veces enunciada, en el sentido de 
que son los conocimientos el verdadero valor, lo que ha permi
tido la creación de las diversas bases técnicas para el desa
rrollo fabril que se conoce como primera revolución industri
al. Otra vez queda demostrado que el aspecto más importante 
de la categorla trabajo son los conocimientos y resulta secu~ 

darlos retattvamente el gasto de energla humana de !os trabaj! 
dores directos. 

Cuando el análisis objetivo nos comente que •nada cuestan 
tas fuerzas naturales como el vapor, el agua, etc., incorpora
das a los procesos productivos, te faltó agregar que si bien 
ellas en si no tienen gastos, los que si cuestan son los tra
bajadores cientlflcos. 

En tanto el análisis objetivo vuelve sobre sus pasos ya 
conocidos para tratar de convencernos de su denominado •va-
lar, nos dice: "La productividad del trabajo, en modo alguno 
resulta tan evidente, por otra parte, que esa fuerza product! 

44. Ib!dem, pág. 468 
45. Ib!dem, pág. 468 
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va acrecentada no se obtenga gracias a un gasto mayor de tra-
.. bajo. La maquinaria, al Igual que cualquier otra parte compE_ 
nente del caplta\ constante, no crea ningún valor, sino que 
transfiere su propio valor al producto para cuya fabricaci6n 
ella sirve. En la medida en que tiene valor y en que, por 
ende, lo transfiere al producto, la maquinaria constituye uná 
parte co:npooente del valor de éSte. En lugar de abaratarlo, 
lo encarece en proporci6n a su propio valor."46 No cabe duda 
que el analisis objetivo tiene raz6n cuando compara el valor 
de una herramienta sencilla , un punz6n con una gigantesca r~ 

volvedora de cemento. Mas aqu! no se trata de este tipo de 
observaciones tan obvias; de lo que se trata es de destacar 
el gran papel que juega al Interior de los procesos productivos 
la maquinaria, los equipos, etc., que producen los trabajado
res técnico-clent!ficos para incrementar la fuerza productiva 
del trabajo y del plusvalor. Al mismo tiempo que reducen el -
tiempo de trabajo socialmente necesario producen grandes volú
menes de productos, y casi hacen innecesaria la partlcipacl6n 
de los trabajadores directos en la f~bricación de los produc
tos. Repetir este razonamiento, es necesario para reiterar 
que los obreros cientlflcos si crean valor y que los trabaja
dores operativos s6lo se encargan de reproducirlo en lo que 
les toca; y en la medida que disminuye la energla gastada y 
los conocimientos de los operativos, disminuye el valor que in 
corporan a Ja producci6n de las mercanclas. "No es sino con el 
advenimiento de la gran industria que el hombre aprende a h~ 
cer que opere en gran escala y gratuitamente, al igual que una 
fuerza natural, el producto de su trabajo pretérito, ya objetl 
vado.• 47 

Todos estos comentarlos queaqul hemos expuesto son testi
monio de que el anallsis objetivo considera al valor como el 

gasto de energla humana, lo cual le impide comprender cabal
mente el concepto de plusvalor relativo, y en esa confusión -

46. lb!dem, pag. 471 ; 47. Ibldem, pag. 472 
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afirma: "Cuanto menos valor transfiera (la maquinaria), será 
tanto más productiva y su servicio se áproximará tanto más al 
que prestan las fuerzas dé la naturaleza. Ahora bien, la pr~ 
ducción de maquinaria por maquinaria reduce el valor de la mis 
ma, proporcionalmente a su extensión y eficacia.• 

3.2 Plusvalor absoluto Y. relativo. 

En esta parte de la tesis tratamos de observar de conjun
to el significado del piusvalor absoluto y el relativo. El 
asunto que queremos destacar en la producción del plusvalor es 
que para que éste se de, se requiere de un continuo desarrollo 
de los conocimientos especlficos, circunstancia que alcanza un 
camino inagotable con la participación del trabajo de los tra
bajadores cientlficos, reduciendo con sus aportaciones: el - -
tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de 
las mercanclas. Frente a la problemática que vive el mundo, -
las guerras localizadas, los cientos de niños que mueren de 
hambre en los paises pobres, los cientos de miles que viven 
abandonados en las calles de sus ciudades, el lacerante desem
pleo que sufren grandes capas de la población de muchos paises 
tercermundistas, etc., ante esto no es posible decir que se Vl 
ve en el mejor de los planetas. Pero en términos de perspectl 
va me parece que están sentadas las bases importantes para una 
mejor comprensión de las leyes sociales que nos gobiernan; y 
eso será posible al seguir desarrollando los conocimientos re
ferentes a los procesos para multiplicar los excedentes como -
los restantes requeridos para una mejor convivencia. Estas 
ideas quizás me hagan aparecer como un mlstico neopositivista; 
mas la historia del mundo nos dice que ese ha sido el camino 
correcto y no existe otro más seguro para la humanidad. En 
estos momentos vemos como los dirigentes de la Unión Soviética 
quieren volver a andar el camino; desean llevar a su pueblo 
por el desierto nuevamente para encontrar el camino. Otros -
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dirigentes de paises social lstas, tan vez tnconcientemente bui 
quen lo mismo: la ruta plausible: el cabal entendimiento del 
caracter bifacético del trabajo, entre otras cosas importan
tes. Perdonen mi !ncreible Inmodestia. 

La escuela objetiva también nos menciona como el hombre se 
ha levantado en el curso de su azarosa existencia mediante el 
trabajo. Por tanto, creo que es Importante sustentar los ant! 
rlores comentarlos abstractos con otros mas concretos. E ini
ciaré los mismos con otra reflexión del profesor Karl Marx: 
"Es la necesidad de controlar socialmente una fuerza natural, 
de economizarla, de apropiarse de ella o de dominarla en gran 
escala mediante obras de la mano humana, lo que desempena el -
mas decisivo de los papeles• 47 

lEn qué momento de la historia la criatura de la que pro
venimos empezó a ser un tanto conciente? Qulz&s cuando su sil 
tema central se hubo desarrollado de tal suerte que pudo com
prender e Imitar circunstancias de otros seres que le rodeaban: 
as! es plausible creer que fué d&náose cuenta de las múltiples 
propiedades de algunas formas que asume la naturaleza, y este 

.fué el principio de cómo adquirir conocimientos y concretarlos 
en productos para el uso humano. Dicho proceso de adquisición 
de los conocimientos pudo haber sido, entre otros, el causan
te principal de la transformación de las criaturas prehumanas 
en hombre. Al respecto Friedrlch Engels seftala: "Ciertos mo
nos se ayudan de las manos para construir nidos en los arboles, 
y algunos, como los chimpancés, llegan a construir tejadillos 
entre las ramas para defenderse de la Inclemencia del tiempo. 
La mano les sirva para empunar garrotes, con tos;que se defie! 
den de sus enemigos, o para bombard7ar a éstos con frutos o -
piedras. Cuando se encuentran en la cautividad .realizan con -
las manos varias operaciones sencillas que copian de los hom
bres. Pero es aqul precisamente donde se ve cOan grande es la 

47. !bldem, p&g, 623 
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distancia que separa la mano primitiva de los monos, incluso 

la de los antropoides superiores, de la mano del hombre, per

feccionada por el trabajo" (es decir, la relación conocimien

tos-desarrollo de la corteza cerebral afecto el resto del sis

tema nervioso central y el sistema neurovegetatlvo)"El número 

y la dlsposlclOn general de los huesos y de los músculos son 

lo mismo en el mono y en el hombre, pero la mano del salvaje -

mAs prlmltlvo es capaz de ejecutar centenares de operaciones 

que no pueden ser real izadas por la mano" (por el cerebro)"de 

ningún mono. Ni una sola mano simiesca a construido jamAs un 

cuchillo de piedra, por tosco que fuese." 48 

Y lo anterior es comprensible porque "el hombre, entre to

dos los animales, es el único que inventa ( .•. ) y comprobamos 

que el hombre piensa e inventa sólo por los actos externos con 

los cuales denuncia su trabajo mental. El castor y la abeja, 

la hormiga y la golondrina son indudablemente, animales cons

tructores; pero lo que los diferencia del hombre no es tanto 

el hecho de que ellos no usen instrumentos, !lbrAndose únicame~ 

te a sus recursos f!slcos, sino al hecho de que, desde que ªP! 
recieron en el escenario del mundo, ell'os no han modlflcado -

con su quehacer a la naturaleza en un sentido consciente; el los 
forman parte de la naturaleza como las secreciones filamentosas 
del gusano de seda; sus nidos, sus celdillas, sus cuevas, son 
siempre iguales. 1149 Al respecto Engels nos dice: 11 Ya hemos .... 
visto cómo las cabras han impedido la repoblación de los bos

ques en Grecia; en Santa Elena, las cabras y los cerdos desem 
barcados por los primeros navegantes llegados a la lsla exterm.!_ 

naron casl por completo la vegetación ali! existente, con lo 

que prepararon el suelo para que pudieran multiplicarse las -

plantas llevadas mAs tarde por otros navegantes y colonizado

res. Pero la influencia duradera de los animales sobre la na

turaleza que los rodea es completamente involuntaria y consti

tuye, por lo que a los animales se refiere, un hecho acciden

tal. Pero en cuanto mAs se alejan los hombres de los animales, 

48. 

49. 

Federico Engels, El papel del trabajo en la transformación 
del mono en hombre, Ediciones de Cultura Popular, S.A., -
México, 1978 

~~TYe~5Yt~~:.ei.l~'. =~=~g~i1 1 ~!~st~lll de los Inventos, Fa 
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mAs adquiere su Influencia sobre la naturaleza un carActer de 
una acción Intencional y planeada, cÜyo fin es lograr objeti
vos proyectados de ante~ano.• 5 º 

Desde que el hombre logró elaborar la primer s!llce ovala
da que le servló de cuchillo, raedera y punzón, con lo cual -~ 

multiplicó el poder de su mano, hasta que aparecen las pobla
clon es campiñenses que: zapan, siegan con hoces, trillan el -
trigo, y tardaran un ·poco mAs para aprender a arar. Es la cu.!_ 
tura de la piedra pulida. Ya los hombres tienen aldeas fijas 
y las fortifican. Han aprendido a hilar y a tejer, y a trenzar 
cuerdas. Se pueden domesticar rebaños de bovinos y de ovinos 
para los cuales se construyen cercados. El matriarcado se ex
tiende por las sociedades de esa época. El hombre se adorna 
con piedras preciosas y empieza a conocer los primeros metales. 
Inventa la forma de construir picos, martillos, escoplos, ha-
chuetas y rastrillos, parecidos a los actuales. Conoce las -
!Amparas de aceite. lQué significa todo esto? Conocimientos -
acumulados y desarrollados. Vivimos las sociedades gentilicias 
en donde son fundamentales los lazos consangu!neos y las gran
des extensiones de la tierra son de propiedad comunal. La ci- -
vilización del bronce alumbra el camino del hombre de una man! 
ra mAs precisa, no obstante la cauda de sufrimientos que se d! 
sata sobre otros hombres. Ya cultiva el trigo y la cebada y -
los conserva en graneros, trenza canastos y teje el 1 ino. La 
hoticultura la domina y realiza obras de riego. El buey es la 
fuerza motriz del arado, y mas tarde le incorpora una reja de 
metal al mismo. El intercambio comercial ha madurado lo sufi
ciente para que la forma valor llegue a su cénit: un sistema 
monetario. Nos hallamos en el inicio de la Historia. La es
critura, el riego de cultivo, la rueda y el carro, las grandes 
naves de remeros, los enormes edificios de ladrillos, serAn 
s!mbolos de un nuevo crecimiento en los conocimientos del ser 
humano. Los primeros astronomos cient!ficos hacen su aparl-

50. Federico Engels, El Papel del Trabajo en la Transformación 
del mono en hombre, Ediciones de Cultura Popular, S.A. 
México, 1970. 
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ción. El hierro y la doma de caballo influyen poderosamente 
en esos pueblos. Estas fuerzas productivas ensambladas en las 
leyes sociales de tales tiempos significan para muchos hombres 
la esclavitud y la guerra. No son tiempos felices para muchos 
miembros del género humano. Pero aqu! ya se tienen las bases 
de las invenciones fundamentales y el conocimiento posterior -
seguirá desde aqu! algunas !!neas maestras. Es un hecho cono
cido que la influencia de la agricultura sobre el desarrollo 
de la ciencia fué enorme. Las poblaciones del Asia menor, y 
sobre todo los egipcios, elaboraron los primeros fundamentos• 
de la geometrla para medir los campos y establecer sus limites 
después de las inundaciones del Nilo. Las geometrlas y otras 
técnicas matemáticas se inventaron para evaluar las cosechas y 
regular los Intercambios del valor. La medicina se presenta -
protegida por el dios egipcio lmhotep. El gran Hlpócrates de 
Coa deja aforismos que hacen escuela por siglos, y más tarde -
se hace necesario que un Papa, Slxto IV, emita una bula donde 
se autoriza el estudio sobre cadáveres. 

Todo lo demás está m~s cerca de nuestras noticias. El de 
sarrollo de las ciencias ·como la qulmlca, la nueva metalúrgia, 
!as comunicaciones aéreas, el petróleo, los automóviles y los 
ferrocarriles, la nueva arquitectura, el hormigón armado, la 
fotografla y el cinematógrafo, los Inventos electrodomésticos, 
la máquina de coser, de escribir, el fonógrafo, los materiales 
sintéticos, el radio, la televisión, el radar, el microscopio 
electrónico y el radiotelescopio; la flsica atómica y los rea~ 
tares nucleares, los cerebros electrónicos, la cibernética y 

las computadoras y los grandes viajes de los cohetes espacia
les. Todo esto no es más que el camino más seguro para la -
transformación de una cultura que nos hace ser todavla lo que 
somos: las enormes desigualdades en los bienes que los hombres 
producen; las grandes matanzas de seres humanos que tuvieron -
lugar durante las dos últimas guerras. No obstante los enormes 
peligros de nuestra era, la humanidad anda lenta y zlgzaguent! 
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mente, pero avanza. 

Por Oltimo, queda como otra prueba mas de la enorme tras
cendencia de los conocimientos el decir que no sólo la mano 
y la energla humana ha sido sustituida en algunos procesos del 
trabajo, sino que ~iertas decisiones que el hombre tomaba en 
el control de la producción han pasado a la maquina. Con las 
calculadores electrónicas el hombre ha dejado de participar 
relatlyamente. en esas esferas del trabajo. Las.decisiones 
se toman en el interior de la maquina y la regulación se pro
duce por senales que vuelven desde los órganos ejecutivos pe
ri férlcos al comando central y modifican oportunamente las d! 
cisiones. Estas aplicaciones forman parte de la robotización 
de la producción en donde se tiene una cadena productiva lnte
gramente automatizada. En la base de todo esto esta la prese~ 
cia de los trabajadores clentlficos que desarrollaron la· teo
rla de la información, una técnica matemAtica, y por lo cual -
se permite proyectar una fAbrica automatizada garantizando la 
maxtma eficiencia y elasticidad, según las cambiantes necesid! 
des productivas. 

3.3 Los movimientos en el precio de la fuerza de trabajo y en 
el plusvalor. 

Aqul se trata de observar los aspectos cuantitativos que 
tiene lugar entre la relación del precio de la capacidad de-
trabajo y la magnitud de la plusvalla. La escuela objetiva -
supone que las mercanclas se venden a su valor y que el pre
cio de la capacidad de trabajo no desciende por debajo de su 
valor. As! se nos presentan las combinaciones mAs frecuentes 
en los movimientos arriba mencionados. La primera ley nos di 
ce: "La jornada de trabajo de magnitud dada se representa~ 
siempre en el mismo producto de valor, por mas que varle la 
productividad del t rabajo, y con ella la masa de productos 
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y por tanto el precio de la mercancla. 051 El anHlsis objet_!. 
vo se refiere al producto de valor como a cierta cantidad de 

energla humana gastada y que es absorbida por determinada ma

sa de productos. Va vimos que ese concepto no tiene sustento; 

real. Hemos venido señalando que se Incrementa.la productivi

dad debido al trabajo que real Izan los ·.trabajadores clentlf.!_ 

cos, si nos ubicamos en la gran Industria, lo que hace que -

el trabajo concreto, el verdadero valor, aumento, haciendo, por 

otro lado, que el valor que incorpora el trabajador directo -
disminuya paulatinamente. Por tanto esa primera ley se modi

fica sustancialmente de la manera siguiente: La jornada de -
trabajo de magnitud dada no se representa en el mismo producto 

de valor si se Incrementa la productividad, al respecto, aume~ 

ta; y en el modo de producción capitalista desarrollado, dis
ml nuye el va 1 or que aportan 1 os trabajadores d ! rectos. SI por 

otros factores la productividad del trabajo no se concreta, 

el valor disminuye hasta donde los factores que le afecten lo 
determinen. A partir de lo expuesto es una tautologla decir: 
"El producto de valor de. una jornada laboral de 12 horas es de 

6 che! lnes, por ejemplo, aunque la masa de los valores de uso 

producidos varle con la fuerza productiva del trabajo y, por -

tanto, el valor de 6 chelines se distribuya entre un nQmero m! 
yor o menor de mercanclas. 052 

La segunda ley nos dice: "el valor de la fuerza de trabajo 
y el plusvalor varlan en sentido diferente. Una variac!On en 
la fuerza productiva del trabajo, su aumento o su mengua, opera 

en sentido inverso sobre el valor de la fuerza de trabajo y en 
sentido directo sobre el plusvalor." Va vimos que si la plus

val!a, en la gran industria, aumenta, el valor de. los trabaja

dores directos tiende a disminuir, p~ro no porque el incremen
to de l.a plusvalla le quite una parte a la magnitud del v·alor 

de la fuerza de trabajo, sino porque el valor de los trabajadE_ 

res tiende a dejar de participar porque se vuelve obsoleto re

lativamente y tiende a dejar de participar menos en Ja gene-

52. ib!dem, pAg. 630 ; 52. lbldem, pAg. 631 



- 67 -

ración de tal plusvalor. Si aumenta. la fuerza productiva ba
jan los precios de los productos, y si éstos forman parte de 
los medios de subsistencia de la clase obrera, entonces aumen
ta la capacidad de adquisición del valor de la fuerza de trab! 
jo; es como si aumentara. As! no baja el valor de la -fuerza 
de trabajo sino lo contrario sucede. Si mengua ia productivi
dad del trabajo se requerirAn mAs trabajadores para obtener· 
similares niveles de producción, io cual hace aumentar el va
lor de ia fuerza de trabajo. Ante esto es inexacto declr:"EI 
producto de valor de ia jornada laboral de 12 horas es una ma~ 
nitud constante, por ejemplo de 6 chelines. Esta magnitud 
constante es igual a la suma del plusvaior mas ei valor de la 
fuerza de t rabajo que ei obrero suple por su equivalente. Es 
evidente que de las dos partes de una magnitud constante ning~ 
na puede aumentar sin que la otra disminuya. El valor de la -
fuerza de trabajo no puede subir de 3 a 4 chelines sin que ei 
piusvalor disminuya de 3 a 2 chelines, y ei plusvaior no puede 
aumentar de 3 a 4 chelines sin que el valor de la fuerza de -
trabajo caiga de 3 a 2 chelines. Bajo estas circunstancias, -
pues, no es posible cambio alguno en ia magnitud absoluta tan
to del valor de la fuerza de trabajo como del plusvalor, sin -
que var!en simuitAneamente sus magnitudes relativas o propor
cionales. Es Imposible que ambos menguen o aumente slmultAne! 
mente.• 53 Ya vimos que el plusvalor puede aumentar sin que
se tenga ninguna relación con ei valor de los trabajadores di
rectos. 

La tercera ley nos dice: "El aumento o ia disminución del 
plusvaior es siempre la consecuencia, y nunca la causa, de la 
disminución o aumento correspondientes operados en ei valor de 
la fuerza de tr~bajo.• 54 Ya hemos comentado que ei plusv~lor 
puede aumentar "o1 la gran Industria sin que guarde relación 
con el valor de la fuerza de trabajo. De este modo esta terce 
ra queda enunciada del siguiente modo: el aumento o la dismi-

53. ibldem, pAg. 631 ; 54. lbldem, pAg. 632 
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nuc!ón del plusvalor es siempre la consecuencia, en la. gran -
Industria, de la disminución o aumento correspondientes opera
dos en la fuerza productiva del trabajo, teniendo poco que ven 
con estos movimientos el valor· de la fuerza de ·trabajo de los 
trabajadores directos. Por otra parte, es evidente que el plu! 
valor puede disminuir si aumenta el valor de la~uerza de tra
bajo. 

En este capitulo tercero también reiteramos la idea de que 
el anllisis objetivo no comprende cabalmente el concepto del -
piusvaior relativo debido a su categorla dogmltica de el valor. 
Hemos demostrado que los trabajadores cientlficos si crean V! 
lor; con su fruto, entre otros, la maquinaria. ~or tanto· gen! 
ra valor; con esto se puede comprender la confusión ae la es
cuela objetiva cuando nos dice que: •cuanto menos valor trans
fiera la maquinaria, serl mis :productiva y su servicio se 
aproximara tanto mis al que prestan las fuerzas de la natural~ 
za. Ahora bien, la producción de maquinaria por maquinaria re 
duce el valor de la misma, proporcionalmente a su extensión y 
eficacia." 

Otro principio de la escuela objetiva que modificamos des
de el verdadero valor es el que nos dice: "el valor de las mer 
canelas estl en razón inversa a la fuerza productiva del tra
bajo", y demostramos que el valor de las mercanclas estl en r! 
zón directa a la fuerza productiva. Es evidente que el nuevo 
valor que agrega a la producción el trabajo de los obreros ele~ 
tlflcos es un valor Impago, por ello no cuesta y se puede de
cir que las fuerzas de la naturaleza y de la ciencia lncorpor! 
das al trabajo, trabajan gratuitamente en beneficio de los e!!! 
presarios. Ese es el motivo para que los mayores volómenes de 
productos se distribuyan entre los costos restantes, incluido 
el valor de la fuerza de trabajo. Si, por ejemp.lo, se tenla 
una producc!On de 1,000 relojes por semana y un valor de la -
fuerza de trabajo de 100 unidades monetarias para el periodo, 
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la división obvia es: 100/1000=1/10. Ahora si con un incre
mento de la fuerza prod~ctiva se tienen 10,000 relojes y 100 
unidades monetarias para el mismo periodo el resultado serla 
1/100. por reloj. Los precios "bajaron". 

En la breve déscripción que hicimos del paso de la cons-
tr'ücCIOii de ias niaqüiriás por otras m!quinas es otro reconocimle.!!_ 
to de que los conocimientos Industriales son el verdadero va
lor, y con ello se vuelve a demostrar que el aspecto m!s impor 
tante de la categorla trabajo es los conocimientos, resultando 
secundario relativamente el gasto de energla humana de los tra 
bajadores directos. 

Desde la perspectiva de nuestra hipótesis modificamos dos 
de las tres leyes que determinan el valor de la fuerza de tra
bajo y el del plusvalor. La primera ley de la escuela objeti
va nos dice que "la jornada de trabajo de magnitud dada se r! 
presenta siempre en el mismo producto de valor, por m!s que v~ 

rle la productividad del ·.trabajo, y con ella la masa de pro
ductos y por tanto el precio de la mercancla." Los argumentos 
opuestos a este razonamiento durante el an!lisis correspondie.!!_ 
te nos llevó a modificar la primera ley de este modo: La jor
nada de trabajo de magnitud dada no se representa en el mismo 
producto de valor si se incremente la productividad, al respe_co 
to, aumenta; y en el modo de producción capitalista desarro
llado, disminuye el valor que aportan los trabajadores direc
tos. Si por otros factores la productividad del trabajo no 
se concreta, el valor disminuye hasta donde los factores que 
le afecten lo determinen. 

La segunda ley también se modificó. La escuela objetiva -
nos dice: "el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor ·va
rlan en sentido diferente. Una variación en la fuerza produ_co 
tiva del trabajo, su aumento o su mengua, opera en sentido in
verso sobre el valor de la fuerza de trabajo y en sentido di
recto sobre el plusvalor." Al respecto vimos que el valor de 



- 70 -

de la fuerza de trabajo directa, en la gran industria, no ti! 
ne una relación directa con gran parte del plusvalor relati
vo, fruto de l~s obreros cientlficos; por tanto, una varia
ción en la fuerza productiva del trabajo, su aumento , hace -
que el valor de los trabajadores en el proceso de trabajo dis
minuya, mas no porque su valor se Incorpore a la parte que co
rresponde al plusvalor, sino que el valor de los obreros di
rectos disminuye porque sus conocimientos se vuelven relativ! 
mente obsoletos frente a los nuevos equipos de trabajo que pr~ 
ducen los obreros cientlficos. 
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CAPITULO 1 V · 

ALGUNOS EFECTOS TRASCENDENTALES DE LA INSUFICIENCIA 
TEORICA DE LA ESCUELA OBJETIVA EN EL 
DES~~ROLLO DE LA SECCION SEPTl"A. 

EL PROCESO DE ACU"ULACION CAPITALISTA 

4.1 Reproducción s.!mple. 

En esta Oltima parte de la tesis se aborda un contexto do~ 
de la reproducción de la plusvalla reproduce constantemente -
sus propias bases y condiciones, pero sin que se tome en cuen
ta que las mismas se reproducen a escala ampliada. Aqu! la si~ 

ple reproducción significa transformar todo el capital, en de
terminado lapso de tiempo, en capital acumulado o en plusvalla 
capitalizada. Desde este punto de vista, las relaciones capi
talistas aparecen renovandose continuamente; de este modo el -
proceso capitalista no sólo produce las mercanc!as y el plusv! 
lor, sino produce también las relaciones que le caracterizan, 
es decir, el capitalista por una parte y el obrero asalariado 
por la otra. Es menester, por tanto, distinguir el proceso de 
trabajo y aquellas relaciones sociales en las cuales éste for
ma parte. Vista desde el !ngulo del proceso de trabajo, la r! 
producción ·indica que los medios de producción se consumen y 

se renuevan en el mismo proceso. Sólo as! se puede entender -
que la reproducción se vea no sólo como flujo constante de la 
producción, sino Igualmente en su concatenación con las dife
rentes ramas de la producción. 

El analisis objetivo nos dice que cuando se observan las -
transacciones entre los empresarios y los trabajadores como 
clases, aparece claro que el capitalista paga al obrero de'un 
fondo creado por el propio obrero, lo cual quiere decir que 
el trabajador, a cambio de su capacidad de trabajo, obtiene su 
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propio trabajo materializado. Esta situación es fAcil adver 
tiria en los periodos de la cooperación simple y de la manufa~ 
tura, pero la situación cambia en la gran industria; aqul el 
trabajador ve ~ismlnuida su participación, en términos de ten
dencia, en la ganeraclOn de su fondo de subslstencla. Los -
agroqulmlcos y los fertilizantes· y el uso de la maquinaria 
agrlcola muy productiva es una prueba de la cada vez mayor par 
tlclpaclOn de los trabajadores clentlflcos en la creación may~ 
rltarla de ese fondo de subslstencla. As! vemos que como ten
dencia el trabajador cientlflco tiene una mayor participación 
en la producción y reproducción de los medios de subsistencia 
de la clase obrera (ver grAflca no. 1). 

Mediante la capltallzacl6n de la plusvalla se reproduce la 
clase capitalista. En la reproducción simple la plusvalla si~ 
ve para atender las necesidades de consumo personal de los em
presarios. Y en la medida que los diferentes ciclos de repro
ducción se suceden todo el capital resulta reemplazadopfJ's'"v t1a1a 
durante cierto tiempo, quedando demostrado que de su caplta~ -
desembolsado origlnalme~te, sOlo ha

0

quedado las cifras del mi! 
mo en los libros contables. 

El anAllsls objetivo nos ha mostrado que las condiciones -
mismas de producción ya Implican la reproducción del empresa
rio 1 del obrero asalariado. El trabajador al vender su capa
cidad de trabajo, el producto de su trabajo deja de pertenecer 
le; este producto del trabajo se enfrenta al trabajador como 
propiedad del empresario, haciendo que estos dos aspectos pro
duzcan al trabajador como asalariado. Como la clase obrera 
proporciona los medios de subsistencia para los empresarios, -
el trabajador reproduce flsicamente al empresarl·o. De este -
modo s~ nos muestra el mecanismo po~ el cual las. relaciones C! 
pltallstas se reproducen en la misma medida que se reproducen 
los medios de producción y de consumo como capital. Finalmente 
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el anallsls objetivo concluye que Jos trabajadores pertenecen 
al proceso capitalista no sólo durante los plazos determinados 

en los contratos de trabajo sino de manera continua dentro o 

fuera de la fabrica. 

INDICADORES AGROPECUARIOS COMPARATIVOS 

CORRESPONOIEttTES A PAISES SUBOESRROLLAOOS 
Y DESARROLLADOS.PROMEDIO DE 1979-1920 

o Porcentaje 
de paises 
desarrollados 

Porcentaje • 
de paises 
subdesarrollados 

Poblacl6n 

Tierra cultivable 
y cultivos permanentes 

Consumo de fert 11 i zantes 

Tractores 

Produccf6n agropecuaria 

Cerea 1 es 

Carne 

Leche 

Huevos 

Tlib~rcul os 

Frutas 

Hortalizas 

20 40 60 80 

FUENTE[:The llorld Bank Development Report.19e2 

1 DO 12D 
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4.2 Transformación del plusvalor en capital. 

Vimos que en la reproducción simple el capital desembolsa
do se transforma en capital acumulado sólo por el plusvalor; aqul, 
el producto excedente esta compuesto exclusivamente por artle~ 
los de consumo para el capitalista. En la reproducción ampli! 
da una parte del producto excedente se compone de medios de -
producción. De este mcido la plusvalla es susceptible de con
vertirse en capital porque el producto excedente encierra ya 
los elementos materiales del nuevo capital, medios de produc
ción y medios de consumo. Al capital Inicial se le agregan -
nuevos componentes, crece, pues. As!, la reproducción ampl la
da, la forma de convertir la plusvalla en capital, toma el as 
pecto de acumulación de capital. "Si se requiere personal 
adlc!onal para el funcionamiento del capital adicional, el me
canismo de la producción capitalista ha ofrecido ya la solu
ción a esto, puesto que reproduce la clase obrera como clase -
dependiente del salario, y como clase cuyo salario habitual no 
sólo basta para asegurar la conservación de la misma, sino ta~ 
bién su multiplicación. "La reproducción en escala ampliada, 
o sea la acumulación, reproduce la relación capitalista en es
cala ampliada: mas capitalistas o capitalistas mas grandes en 
este polo, mas asalariados en aquél. Como vimos con anterior! 
dad, la reproducción de la fuerza de trabajo que incesantemente 
ha de Incorporarse como medio de valorización al capital, que 
no puede desligarse de él y cuyo vasallaje con respecto al ca
pital sólo es velado por el cambio de capitalistas Individua
les a los que se vende, constituye en realidad un factor de la 
reproducción del capitalismo. Acumulación del capital es, por 
tanto, aumento del proletariado. SS 

Como sabemos en la producción capitalista se busca la pro
ducción de mercanclas que contengan mas trabajo que el pagado 
por él, es decir, que contengan una parte de valor que nada le 
cueste al comprador y que sin embargo aparezca a la hora de su 

SS. lbldem, pag. 761 
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realización. En este sentido el anallsis objetivo considera 
que el "salario, conforme a su naturaleza, implica siempre el 
suministro por.parte del obrero de determinada cantidad de -
trabajo impago," 56 esta afirmación ya no es suficiente en el -
periodo de la gran industria, pues como hemos demostrado mas 
arriba, los trabajadores directos tienen muy poca participa
ción en la generación del plusvalor, ocupando este lugar el -
trabajo impago de los trabajadores clent!ficos. 

Anteriormente el analisis objetivo nos habla dicho que en 
la reproducción ampliada los medios de producción y de subsis
tencia en el producto del proceso que succiona ·trabajo ajeno 
impago, llegando al punto de que el capital produce capital. 
No obstante este punto de vista se vuelve Insuficiente ante la 
menguada posición que tienen los trabajadores directos en el -
periodo de la gran industria por lo que respecta a su partlc! 
paclón en el plusvalor relativo. 

El analisis objetivo nos comenta que en la medida que un 
primer plusvalor genera ·un segundo ~lusvalor, que en "cuanto -
cada transacción singular se ajusta continuamente a la ley del 
Jntercamblo mercantil, y el capitalista compra siempre la fuer 
za de trabajo y el obrero siempre la venda -queremos suponer -
que a su valor efectivo-, es evidente que la ley que se fun
da en la producción y circulación de mercanclas, se trastrue
ca, obedeciendo a su dialéctica propia, interna e Inevitable, 
en su contrario directo. El intercambio de equivalente, que 
aparecla como la operación originaria, se falsea a tal punto 
que los intercambios ahora sólo se efectOan en apariencia, pu~ 
to que, en primer término, la misma parte de capi.tal intercam
biada por fuerza de trabajo es sólo una parte del producto de 
trabajo ajeno apropiado sln equivalente, y en segundo lugar, 
su productor, el obrero, no sólo tiene que reintegrarla, sino 
que reintegrarla con un nuevo excedente. La relación de inter 

56. Jbldem, pag. 767 
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cambio entre el capitalista "y el ob_rero, pues, se convierte 
en nada mas que una apa\iencia correspondiente al proceso de 
circulaciOn, en una mera forma que es extraña al contenido mis 
mo y que no hace mas que mistificarlo." 57 Podemos desprende; 
del comentario an~~rior que la ley de la apropiación capital!~ 
ta sufre otra modificaci6n, ademas de Ja enunciada por el anall 
sis objetivo y que en mi opinión es correcta para los periodos 
de la cooperación >imple y manufacturero de la producción ca
pitalista , pero no para el periodo de la gran industria. Como 
hemos apuntado los que mayormente contribuyen con su trabajo -
impago a la generación del piusvaior son los trabajadores ele~ 
tlficos, el trabajador directo participa muy poco en términos 
de tendencia. Visto as!, sólo es aparente que el operarlo rei.!! 
tegre o tenga que reintegrar el valor de su salario al capita-
1 ista con un nuevo excedente, pues las funciones del trabaja
dor operativo consisten en servir como auxiliar de la maquina
ria. En General es correcto el comentario de que "La escisión 
entre propiedad y trabajo se convierte en la consecuencia de -
una ley que aparentemente partla de la identidad de ambos. 057 

4.3 La Ley general de la acumuiacion capitalista. 

En el apartado anterior se nos habla demostrado cómo la -
acumuiaciOn del capital implica el crecimiento del proletaria
do, sin atender a las causas que lo producen ni que implicaci~ 

nes tiene la extensión de la clase obrera con el crecimiento 
del capital. Ahora estaremos ante la presencia de nuevas cat~ 
gorlas que nos ·permittran ver como crece, junto a los trabaj~ 
dores ocupados, un ejército de desempleados. 

El analisis objetivo nos señala que "la masa de los medios 
de producción con los que opera un obrero crece con Ja produ~ 

t!vidad de su trabajo. 058 Debemos aclarar que en el proceso 
de la gran industria el obrero directo no es el causante del 

57. lbldem, pag. 721 
se. Jbldem, pag. 112 
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volumen creciente de la magnitud de los medios de producción 
y que se reflejan en un incremento creciente de la productivl 
dad del trabaj~. Por ello la misma escuela objetiva nos dice: 
"El aumento de la productividad se manifiesta, pues, en la re
ducción de la masa de trabajo con respecto a la.masa de medios 
de producción movidos por ella, esto es, en la disminución de 
imagnitud del factor subjetivo del proceso laboral comparado 
con sus factores objetivos. El incremento en lall'dSa de los -
medios de producción, comparada con la masa de fuerza de tra
bajo que la pone en actividad, se refleja en el aumento que 
experimenta la parte constitutiva constante del valor del capi 
tal a expensas de su parte constitutiva varlable.• 59 Por --
tanto, esta expresión del análisis objetivo nos demuestra que 
no tiene cabal comprensión del plusvalor relativo, que no se 
percata de la contradicción existente entre los frutos del -
obrero cientlfico y el trabajo de los obreros directos. As! -
en la medida en que en una parte "cada vez mayor del capital 
se convierte en medios de producción una cada vez menor lo ha
ce en fuerza de trabajo .. Al aument~r el volumen, concentra-
ci6n y eficacia técnica de los medios de producción, se redu
ce progresivamente el grado en que 4stos son medios de ocupa
i:i6n para los obreros. ( ••• ) de tal suerte que al acrecentar
se el capital, en vez de convertirse V2 de su valor en fuerza 
de trabajo, se convierte progresivam,ente s6lo '/3. '/4, 1/5, V6, 
va, etc., convirtiéndose en cambio 2/3, 3/4, 4/5/ 5/6, 7/8, -
etc., en medios de producci6n.• 60 Y como la "demanda de tra
bajo no está determinada por el volumen del capital global, -
sino por el de su parte constitutiva variable, ésta decrece -
progresivamente a medida que se acrecienta el capital global, 
en vez de aumentar proporcionalmente al incremento de éste, -
tal como antes lo suponlamos.• 61 

De este modo la escuela objetiva nos ense~a el mecanismo 
por el cual "la acumulación capitalista produce de manera - -
constante, antes bien, y precisamente en proporción a su ener-

59. lbldem, pág. 774 ; 60. lbldem, pág. 783 ; 61. lbldem, pAg.783 
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gta y a su volumen, una población relativamente excedentarta, 
esto es, excesiva para las necesldade~ medias de valorlzac!6n 
del capital y por tanto 'superfluas". No obstante, el aspecto 
a destacar en la composic16n org~nica de capital es que sus -
variaciones constituyen una contradicción entre el fruto del -
obrero cient!fico ·y el trabajo de los obreros directos. Reso.!. 
ver esta contradicción en el mundo de nuestra época serla el -
siguiente paso a seguir~ 

NI la menor duda cabe que el analis!s objetivo llegó a del 
cubrimientos de gran importancia, pues el mecanismo que nos d! 
muestra el surgimiento de la población obrera excedentaria 
constituye una regularidad en el movimiento del capital social. 
"la población obrera, pues, con la acumulación del capital pr! 
ducida por ella misma, produce en volumen creciente los medios 
que permiten converti~la en relativamente supernumeraria. Es 
una ley de población que es peculiar en el modo de producción 
capitalista ( ..• )• 62 Pero este comportamiento del proceso in
dustrial es parte normal de su conducta ya que "si una sobrepg 
blaclón obrera es el producto necesario de la acomulacl6n o del 
desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobr! 
población se convierte, a su vez, en palanca de la acumulación 
capitalista, e incluso en condición de existencia del modo capl 
talista de producción. Constituye un ejército Industrial de -
reserva a disposición del capital, que le pertenece a éste tan 
absolutamente como si lo hubiera criado a sus expensas. Esta 
sobrepoblación crea, para las variables necesidades de valori
zación del capital, el material humano explotable y siempre -
disponible, lndependlenbtemente de los limites del aumento real 
experimentado por la poblacl6n.• 63 

El movimiento de las leyes de la acumulación nos demuestra 
porqué existen los ciclos en ei capitalismo: "El curso vital -
caracterlstico de la Industria moderna, la forma de un ciclo -

62. lb!dem, pág. 786 
63. lb!dem, pág. 786 
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decena! -Interrumpido por oscilacioll\,\ien.n.Ls-~ periodos 
de animación medla, producción a toda marcha, crisis y estan-
camlento, se funda sobre la formación constante, sobre la ab
sorción mayor o menor y la reconstltuclón del ejército indus
trial de reserva o sobrepoblaclón. A su vez, las alternativas 
del ciclo lndustrlal reclutan a la sobrepoblación y se convle! 
tem en uno de sus agentes de reproducción mas activos. ( ••• ) 
Toda la forma de movimiento de la Industria moderna deriva, -
pues, de la transformación constante de una parte de la pobl! 
clón obrera en brazos desocupados o semiocupados.• 64 

En la medida en que el plusvalor relativo va extendiéndose 
en la mayor parte de las ramas productivas, los excedentes per 
mlten desarrollar otras actividades de negocios. Pero en la -
sociedad existen necesidades de los grupos dirigentes que se -
expresan en el apetito de una mayor ampliación de su poder y -
control de grandes zonas del planeta. Este tipo de objetivos 
requiere de gastos armamentistas inmensos, los cuales se pue
den sufragar a través de la emisión de billetes y de la infla
ción, principalmente. N.o obstante,' en el nivel de abstracción 
en que nos encontramos, aún. as!, es distinguible, que los m.2. 
vimientos generales del salarlo no estan regulados "exclusiva
mente por la expansión y contracción del ejército Industrial -
de reserva, los cuales rigen, a su vez, por la alternación de 
periodos que se opera en el ciclo industr1a1.• 65 Como podemos 
observar, los Inmensos excedentes que se obtienen con el plus
valor relativo son desviados a otros destinos, que en esa épo
ca estaban en ultramar. 

Por todo lo anteriormente visto, hemos llegado al punto de 
en que nos parece necesario reiterar nuestra principal hlp6t~ 
sis de _trabajo, el de que la escuela' objetiva no.distinguió C.2, 

rrectamente el papel principal que juegan los conocimientos -
respecto al gasto de energla humana en los procesos de trabajo; 

64. lbldem, pag. 767 
65. ibldem, pag. 793 
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este an411sls defectuoso, en mi opinión, llevó a la ciencia -
económica por senderos s~lpicados de dogmatismo y cierto esta~ 
camiento. Oe ah! que la teor!a de la plusvalla tenga elemen
tos insuficientes como el de suponer que en la gran Industria 
los trabajadores directos son los generadores en ~gran medida 
del plusvalor relativo, suponer que el fruto de los obreros 
clent!flcos, la maqulna~la, por ejemplo, no genera valor, etc. 
Todo esto se reflejó en· imperfecciones que se manifiestan en -
la llamada ley general de la acumulación capitalista, haciénd~ 
la muy radical, en parte por los sucesos que Karl Marx nos -
describe en el capitulo XXIII del primer libro de El Capital. 
Frente a la ley mencionada podemos hacer algunas sugerencias: 
"Cuanto mayores sean la riqueza social, el capital en funcio
nes, el volumen y el vigor de su crecimiento y por tanto, tam
bién, la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza 
productiva de su trabajo, tanto mayor sera la pluspoblaci6n -
obrera o ejército industrial de reserva.• Bien se puede ver -
que en los paises desarrollados el ejército industrial de re-
serva no ha alcalzado la magnitud proporcional a su gigantesca 
riqueza social, el capital en funciones y su enorme capacidad 
de las fuerzas productivas. Tampoco se observa en tales paises 
la depauperación pronosticada en la mencionada ley, en términos 
absolutos para la clase obrera en su conjunto. La prueba de -
tal consideración la encontramos en la misma composición de la 
clase obrera, pues ésta se compone de un ejército activo y otro 
en reserva: por tanta, si una parte de la clase obrera no s~ 

fre el paupérismo se deduce que el conjunto de la clase obrera 
no lo padece, aunque el resto sl lo sufra en sus formas de -
sobrepoblaclón relativa y estancada. Pero este Oltimo razona
miento sólo serla un defecto en la formulación de la ley cita
da; lo verdaderamente trascendente es que la ley general de -
la acumulación no es tan radical como se proyectó por los enor 
mes excedentes,. por las gigantestas cantidades de plusvalor 
relativo que los obreros c!entlficos han hecho posible con su 
trabajo. 
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De lo anterior se pueden desprender hipótesis plausibles CE_ 

mo la de que clerta parte de la clase obrera empeora relativa
mente, excluyendo la parte denominada estancada; por otra PªI 
te ha alcanzado un confort aceptable, la que relativamente pe! 
manece en el ejército activo; un argumento a favor de esta Gl 
tima conslderaclón lo constituye el nQmero de jubilados y retl 
rados en los paises ricos. 

En mi opinión resulta Insuficiente el declarar que el ejéI 
cito lndustrlal de reserva en los paises desarrollados no es -
proporcional a su riqueza y el capital en funciones porque ex
plotan lnmiserlcordemente a los llamados paises tercermundis
tas; aunque esto Qltlmo sea clerto no debemos olvidar que 
nuestros paises vlven su dramática situación al hecho de care
cer de un sector!, el sector industrial que fabrica máquinas 
por medio de máquinas con nivel competitivo (ver cuadro 1 y 2) 
Y esta situación se ha agravado en estos paises, mejor dicho -
en algunos de estos paises, por la frivolidad y dogmatismo de 
ciertos gobernantes. 

Por tanto es plausible considerar frente a los hechos ac
tuales que esta ley es más flexible. Desde ml hipótesis consl 
dero que el desarrollo obtenido por las fuerzas productivas, -
el nuevo trabajo que incorporan los obreros clentlflcos, en -
forma de maquinaria y equipos, a los procesos productivos, per 
mlten Inmensos vo!Qmenes de mercanclas que hacen posible la 
existencia de trabajadores indirectos en el sector de los ser
vicios, además del sector burocrático en donde se Incluyen las 
fuerzas armadas y de seguridad del Estado. Para nadie es un -
secreto los enormes subsidios que los paises desarrollados en
tregan a ciertas ramas de su economla agrlcola. No estamos n~ 
gando, ·por supuesto, la existencia del ejército Industrial de 
reserva, pero existe en una proporción menor a la tendencia 
pronosticada y con una apariencia menos catastrófica. 
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En estos momentos tengo la convlccl6n que la salida para 
la clase obrera hacia uaa mejor situaclOn de su existencia lo 

constituye el plusvalor relativo, el fruto de los obreros ele~ 

t!flcos. 

CUADRO NO. 1 

PARTICIPACION DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 
EN LA INDUSTRIA MUNDIAL 

(en por ciento) 

1953 1970 1975 1!8> 

Mire-la 17,6 20,0 aJ,7 19,6 
MilB'ia de Etales 25,4 23,8 24,0 25,6 . 

Prab:tos IEIU'il:llnbs 
ll!talloos 2,0 3,0 4,0 4, 1 
Petr61eo y gas 29,4 34,0 33,5 31,2 

~IAl!ca 8,0 7,4 7,7 7,5 
Textiles 15,2 16,3 17,6 17,4 
Westuario a.o 9, 1 11,9 11,8 
Al ineltDs l1illlfil:llnbs 12,5 13,4 14,1 15,2 

MrEra 6,3 7,0 7,2 8,0 
Pap!l 4,9 5,5 7,6 7,9 

FWTte: CNJ. La crolssarce de l'!rdJstrie m:n:liale, edlcicres de 

1969 y 1970; Y&ir lxxk of lrd.Jstrlal Stdtlstlcs, 19n; 

MJlthly ailletln of Statlstlcs, l!al y 1~1. 
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CUADRO NO. 2 

EXPORTACIONES DE PAISES SUBDESARROLLADOS 
COMERCIALIZADAS POR EMPRESAS TRASNACIONALES, 1976 

f\'.Jr ciento 
Elqxrtacirres corerclalizaól ¡:or 
totales (ai las m¡iresas tras-
milla-es oo naciaia· 
cillares) les 

PmU;tos al ÍllBltlClOS 
Cacao 1 737 85 
Banaro 793 70 - 75 
Tabaco 1 079 85 - 9J 
Té 827 85 
Café 7 831 ffi - 9J 
Azlkar 4 001 60 
/ltroz 1 102 70 
Trlg¡ 449 85 - 9J 
Nrte"las ¡rimas qlmlas 
Cu!ros y pieles "97 25 
cau:txJ natüral 2~ 70 - 75 
Al~ 2 692 85 - 9J 
Yute 172 85 - 9J 
Pro:IJ:tos forestales 4 169 9J 
llire-ales y ll!tales 
P!!tr6leo cru:b 29 149 75 
CdJre 3 031 85 - 9J 
Mineral de hierro 1 156 00 - 95 
Bauxita 518 00 - 95 
Estarlo 004 75 - 00 
Fosfatos ffi) 50 - 60 

NJTA: Los datos del patr6leo, abre, mineral de hlelTO, estafo, a.eros y pie
les, corresp:nB1 a 1973. 

Fuente: lJCT~. Dí11S1Siaies rel ¡:oder de la~ mpresas trasraclaiales ,p,61 
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4.4. Tendencia histórica de la acumul~clón capitalista. 

Desde nuestra hipótesis, los elementos dogmatlcos conte
nidos en la elaboración de la teor!a del valor llevaron a un 
estancamiento relativo de la ciencia económica, prlvllegiand~ 

se, por ello, a sofisticados esfuerzos en los estudios de las 
fases de la comerclalización y del proceso financiero, lnclusl 
ve sustituyendo silenclonsamente, en algunas escuelas de pen
samiento, el objeto de estudio de la ciencia económica: las r! 
laclones sociales de producción, por la cantidad, por tos obj! 
tos en si, dando lugar a que un Instrumento del anallsis econ~ 
mico, la matematica, ocupara el objeto de la ciencia económica, 
al menos yo as! lo percibo; son pruebas de la distorsión y el 
relativo estancamiento en que se encuentra nuestra disciplina 
económica. 

As! hemos llegado a la conclusión mAs Importante, la que 
resume los resultados de todo el esfuerzo anal!tlco del pri
mer libro de El Capital, es decir, la tendencia histórica de 
la acumulación capitalista. "El monopolio ejercido por el C! 
pita\ se convierte en traba del modo de producción que ha fl~ 
recldo con él y bajo él. La concentración de los medios de -
producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto 
en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se le -
hace saltar. suena la hora postrera de propiedad privada ca
pital lsta. Los expropiadores son expropiados. El modo capi
talista de producción y por tanto de la propiedad privada ca
pitalista se produce por si misma, como la necesidad de un -
proceso natural. Es la negación de la negación. Esta resta~ 
ra la propiedad Individual, pero sobre el fundamento de la --
conquista alcanzada por la era capitalista; ia cooperación 

de trabajadores libres y su propiedad colectiva sobre la tie
rra y sobre los medios de producción producidos por el traba
jo mismo.• 
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"La transformación de la propiedad privada fragmentaria, 
fundada sobre el trabajo personal de los Individuos, en propi! 
dad privada capitalista es, naturalmente, un proceso incompa 
rablemente mas prolongado, mas duro y dificultoso, que la -
transformación de la propiedad capitalista, de hecho fundada 
ya sobre el manejo social de la producción, en propiedad so
cial. En aquel caso se trataba de la expropiación de la masa 
del pueblo por unos pocos usurpadores; aqul se trata de la -
expropiación de unos pocos usurpadores por la masa del pue-
blo.•66 

Los hechos históricos ·nos dicen que los paises que pasa
ron a un régimen socialista fueron los paises menos desarroll~ 

dos. La desigual lucha que se desató, entonces, en contra del 
primer pals socialista del planeta fué cruenta y de un enorme 
desgaste económico. Después de la segunda guerra mundial, como 
es sabido, se formó el sistema socialista. Nadie puede poner 
en duda los avances en estos paises, sobre todo si se recuerda 
que no hace muchas decenas de a~os lo.s abuelos de los actuales 
pobladores se significaban por su enorme pobreza. Sin embargo, 
la lucha entre los dos sistemas continuó vertiginosamente y sin 
déscanso alguno, representandose sobre todo en los colosales -
gastos armamentistas que sangraron indefectiblemente a los pal 
ses socialistas desarrollados. Esta situación, junto con la 
defectuosa teor!a del valor que nos legó el profesor Marx lle 
vO a que se soslayara en la practica la enorme Importancia que 
tienen los conocimientos en la categorla trabajo sobre la 
energla humana gastada; la trascendente Importancia que tiene 
el trabajo en forma de equipos y maquinaria y que se concretan 
por los conocimientos de los trabajadores cient!fi~os. Es-
tos aspectos son de ~gran importancia )ara cualqui~r modo de 
producci~n. Y as! se consideró por los dirigentes de los -
grandes paises desarrollados del capitalismo;. y en la prac-

66. Ib!dem, pag. 954 
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tica, ésto se soslayó por algunos dirigentes ¡le los paises socialis
tas. La ventaja para los.paises capitalistas desarrollados -
fué incuestionable. 

lPorqué después de que se expropiaron a los empresarios ca
pitalistas durante l~s revoluciones correspondientes, ahora en 
mayorla de los paises soc.lal lstas, con excepción de China y C!:!_ 
ba, se quiere regresar.a ·1a economla de mercado, a la propiedad 
privada capitalista? Porque inconsciente o conscientemente 
quieren volver a andar el proceso. Por un lado desean fervle~ 
temente salir de !a retórica y el dogmatismo, educando a sus -
pueblos en el duro proceso de la competencia y la economla de 
mercado, pues algunos sectores de esas poblaciones se mal acoE_ 
tumbraron y descuidaron la competitividad de sus procesos in
dustriales; pues como dijo el Se~or, en el Fausto de Goethe: 
"la actividad del hombre es muy propensa a retardar el paso; 
muy pronto se echa en brazos de un absoluto y placentero rep~ 
so." Y por otro, se proponen disminuir el absurdo y demencial 
gasto armamentista, o al menos Influir para que ese propósito 
se alcance. Para la Unión Soviética significara soltar un - -
tremendo lastre que le agobia, pues !os soviéticos absorben 
las insuficiencias propias y las ajenas de ciertos paises so
cialistas. 

En resumen, la tesis de mi trabajo, es decir, el anal isls 
defectuoso que el profesor Karl Marx hizo al elaborar la teo
r!a del valor llevo a que ciertas categorlas Importantes de su 
doctrina tuvieran elementos dogmatlcos y ésta fuera lnsuflcie~ 

te en su conjunto, provocando un lamentable estancamiento en -
la ciencia económica de increibles consecuencias para la huma
nidad. (iUn pals socialista desarrollado de 17 millones de ha
bitantes, la República Oemocratica Alemana, pasa completito ál 
sistema capitalista!) 
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En este capitulo cuarto abordamos el hecho de que el fon
do de subsistencia que crea la clase obrera y de donde el em
presario le paga, en el periodo de la gran industria los tra
bajadores directos tienden a ser desplazados por la presencia 
de los productos que elaboran los trabajadores clent!ficos, y 
dijimos que el uso masivo de los agroqulmicos, fertilizantes 
y maquinaria agr!cola muy productiva es una evidencia en ese 
sentido. Por tanto concluimos que son los obreros cient!f l 
ces qulenen contribuyen en mayor medida a la creación de ese 
fondo de subsistencia. 

Por su parte vimos que la ley de la apropiación capitaiiI 
ta sufre otra modificación en el periodo de la gran industria, 
ya que el trabajador directo participa muy poco en la genera
ción de la piusvalta relativa: de este modo, es sOlo aparente 
que el obrero directo reintegre o tenga que reintegrar el va
lor de su salario al capitalista con un nuevo excedente, pues 
las funciones del trabajador directo se reducen a servir como 
auxiliar de la maquinaria. 

Encontramos que la categorla denominada composición org~
n!ca de capital m~s que expresar un aumento de la parte cons
titutiva constante del valor del capital a expensas de su par 
te constitutiva variable, lo cual es un hecho, indica una con 
tradicciOn entre el fruto de los obreros clentlficos y el tra 
bajo de los obreros directos; situación que deriva en la pr! 
sencla de una población relativamente excedentaria. 

Desarrollamos la idea de que en la medida en que el plus
valor relativo producido por los obreros cientlficos se va ex 
tendiendo en la mayor parte de las principales ramas productl 
vas, los ingentes excedentes permiten que surgan otras acti
vidades· económicas, principalmente en el sector s~rvicios. 

Por otra parte demostramos que la insuf lclente teor!a de 
la plusvalla hizo que el an~lisis objetivo elaborara la ley 
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general de la acomulaclón capitalista en términos muy radica
les, un tanto Influenciado por los sucesos relatado en el ca
pltuio XXIII. 

Sabemos por la experiencia histórica que en los paises de
sarrollados el ejér~lto Industrial de reserva no ha alcanzado 
la magnitud proporcional ~ su gigantesca riqueza social, el C! 
pita! en funciones y la 'enorme capacidad de sus fuerzas pro
ductivas. Y esta ley general de la acumulación no es tan radl 
cal como se proyectó por los enormes excedentes, por las giga~ 
tes cantidades de plusvalor relativo que generan los obreros -
clentlflcos con su trabajo. 

En relaclón a la tendencia histórica de la acumulación capl 
tallsta se consideró como plausible que la defectuosa teorla 

del valor que legó el profesor Karl Marx, consecuentemente, la 
lnsuf iclente comprensión del plusvalor relativo y de la natur! 
leza bifacétlca del trabajo, junto a los gigantescos gastos ar 
mamentlstas, hicieron que la tendencia histórica de la acumul! 
clón se estancara y, con el tiem~o. fuera reversible en cierta 
medida y con las modalidades del caso, para los paises socia
listas: ila mayor parte de los paises socialistas desean regr! 
sar a la economla de mercado! 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El concepto. de trabajo abstracto, como gasto de energla 
humana no tiene sustento real, pues la categorla •capaci
dad de trabajo" se integra de dos aspectos inseparables: 
los conocimientos espec!ficos y la energ!a humana; bien, 
por su lado, el trabajo es una categor!a que expresa la • 
aplicación de los conocimientos y la energ!a sobre el ob· 
jeto de trabajo. Desde la realidad la categoría trabajo 
no puede bifurcarse, de un lado el trabajo concreto (es • 
decir, los conocimientos especificas y la energía gasta
da); de otro lado, la energla gastada y ningún conoci· 
miento. 

2. El verdadero valor es el trabajo concreto, es decir, la 
unidad de los conocimientos especificas y la energ!a hum! 
na que se aplica sobre los objetos de trabajo. 

3. La escuela objetiva no comprendió cabalmente el concepto 
de plusvalor relativo en el perSodo de la gran industria, 
ya que supone que son los trabajadores directos quienes en 
mayor medida lo generan. En el cuerpo del capitulo 11 de 
este trabajo hemos demostrado que el plusvalor relativo -
es e! fruto de los obreros técnico-cient!flcos y que los 
operarios tienen muy poco que ver con su generación, pues 
tan sólo constituyen un mero accesorio a la mAqu!naria que 
los domina. 
Una prueba significativa de la Insuficiente comprensión -
del plusvalor relativo es la solución que dió la escuela 
objetiva al problema que el doctor Fransols Quesnay (1694· 
1774) planteó a los economistas de su época: "Reconocéis 
que en la fabricación de productos Industriales, cuanto mAs 
se economice en los costos o en trabajos dispendiosos, sin 
detrimento para la producción, tanto más ventajoso será ·
eso ahora porque reducirá el precio de dichos productos. 
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Y sin embargo creéis que la produ~clón de riqueza que re
sulta de los trabajos Industriales consiste en el aumento 
del valor de cambio de sus productos." El meollo del -

asunto se encuentra en el término "valor de cambio" como -
expresión que contiene el gasto de fuerza humana de trab! 
jo. Por lo que se ve el problema queda cabalmente resuel
to en la medida que .se comprende el mecanismo que produce 
el plusvalor relativo. SI los trabajadores ahorran trab! 
jo es porque aplicaron cierto tipo de conocimientos que -
permitieron tal ahorro, y no porque los trabajadores dire~ 
tos hubieren gastado m~s energ!a en ese resultado, m~s va
lor de cambio, tal como lo entiende la escuela objetiva dl 
cho gasto de energ!a; o como en el caso de los trabajado
res clent!ficos que Introducen a los procesos productivos 
fuerzas de la naturaleza que trabajan gratuitamente • Por 
descontado se d~ que este nuevo trabajo no se refleja en 
los precios, pues constituye trabajo impago de los obreros 
cientlficos, permitiendo el abaratamiento de las mercan-
etas, y la reducción de gasto de energ!a humana de los tr! 
bajadores directos. 

4. Los medios de producción, y sobre todo !os instrumentos de 
trabajo, la maquinaria y los equipos, son conocimientos -
pretéritos que se reproducen por parte de los trabajado
res o~erativos y directivos al interior de los procesos -
productivos. 

5. Los conocimientos representados en los medios de producción 
son los que mayormente se modifican durante ciertos lapsos, 
al grado que su desarrollo vuelve frecuentemente obsoletos 
relativamente los conocimientos de los operadores y hay 

que capacitarlos. Por tanto, los medios de producción son 
parte de un sistema de conocimientos Industriales que no 
permanecen constantes, aunque los veamos quietos en los--



- 91 -

talleres de las fábricas, sino q!le cambian y, por. ello, 
son relativamente dinAmicos. 

6. En el perlcxb del maquinismo los conocimientos de los ope
radores directos se vuelven obsoletos y son, muchos de - -
ellos, reempláÍados por el trabajo infantil o femenil. e~ 
mo el verdadero valor es el trabajo concreto, las nuevas 
condiciones de trab~jo hacen que los trabajadores direc
tos tengan muy poca participación en el plusvalor relatl 
vo, correspondiéndole ese sitio, el de generar el plusva
lor relativo, a los obreros clentlflcos. Es su trabajo i~ 

pago lo que constituye el plusvalor relativo. 

7. Visto como sistema de conocimientos industriales, es insu
ficiente el término de capital constante asignarlo a los -
medios de producción . Estos representan el fruto de los 
obreros clentlflcos y éstos si generan valor. 

8. El plusvalor relativo no es un "mero coagulo de tiempo de 
plustrabajo", sino la reproducción de los conocimientos 
industriales mAs allA del punto en donde se ha generado -
producción que representa las inversiones en medios de 
producción y fuerza de trabajo. 

9. En el periodo de la gran Industria, la ley de la apropia
ci6n sufre una segunda modificación. Como hemos apuntado 
los que mayormente contribuyen con su trabajo impago a la 
generación del plusvator son tos obreros clent!ficos; et 
trabajador directo participa muy poco en este ev ento. 
Visto as! el asunto, sólo es aparente que el obrero direE_ 
to reintegra el valor de su salario al capitalista con 
nuevo excedente, pues sus funciones aquí consisten en ser 
un auxiliar de la maquinaria. 

10. La Composición orgAnica del capital es una contradicción 
entre el fruto de los obreros cient!ficos y el trabajo de 
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los operativos. Pero la escuela objetiva no lo percibe -
as! y sólo lo enuncia como la contradtcción entre el de

sarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones so-
ciales de producción; contradicción que en determinado -
momento hara en volar en pedazos la estructura capital!~ 
ta ••. Como vemos, ahora las cosas en el mundo no estan su
cediendo as!. 

11. Decir que el ejército industrial de reserva en Jos paises 
desarrollados no guarda relación con la riqueza y su cap! 
tal en funciones de tales paises, serla sólo enunciar un 
hecho. Aqul Ja conclusión es que la imperfecta teorla del 
valor que elaboró el profesor Karl Marx le llevó a pronos
ticar situaciones catastróficas para la clase obrera. La 
ley de la acumulación capitalista existe pero no es tan -
radical como se previó. 

12. Mi principal recomendación estriba en que se desarrolla
ran los argumentos que sustentan Ja comprobación de mis -
hipótesis, a fin de.coadyuvar ~una mejor comprensión, -
perdonen Ja inmodestia, del mundo económico y de sus le
yes. 
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