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Como seres q.ue vivimos un tiempo y un espacio en la 

historia, tenemos la obligaci6n de intentar conocer de mejor m~ 

nera nuestro tiempo, nuestra realidad y, poderla transfornar.--

Crisis con inflación como forma de expresión de las contradic--

ciones del capitalismo de nuestros d1as, es lo que se nos impo-

ne como razón y objeto para el análisis. 

Concientes de que nuestra problemática crisis1 con in--

flación es una unidad totalizante y, posee infinidad de aris- -

tas. para fines de análisis, nos centraremos en un objetivo - -

bien preciso: sistematizar los diferentes planteamientos teóri-

cos que dispersos explican la crisis con inflación desde la óp-

tica ~arxiata. Optamos por seleccionar y desarrollar el tema -

en cuestión esencialmente por dos cosas: primero, como oportun! 

dad a travis de las lecturas de iritentar conocer el funciona- -

miento del capitalismo en su peupectiva internacional en el p~ 

r~odo de postguerra; segundo, pat'a poder .internarnoa de manera 

1radual en el conociaiento da la teorla de l• cri8h de Mat'x, .,.. 
. . 

penetrar ell la proble•~tica del Estado y, coao la teorla Marxl!. 

ta actual loa .. retoma. y construye aobre aquellos en la intérpr.! 

tac Un del capitaliaao:actual. 

1945-1975, · .delimitaci6n o marco hin6rico de nueatro..: 

estudio señala una fase de expana16n y, el inicio de una fase -

de crisis. del capitaliaao conteaporaneo •undial 0 tanto como --

fase en si aisma coao en la ai1nificaci6n de la perspectiva - -

J 



. ! 

histórica del sist~ma. 

Crisis con inflación como fenómeno históricamente de--

terminado jamás se hab1a presentado como comportamiento del ca-

pitalismo, si no es, en el período de la segunda postguerra don 

de, maduran los elementos que hacen posible su aparición, La -

acción del Estado y la crisis de 'los puntos que regulan el sis-

tema en una interacción dial~ctica~expresan. un fenómeno nuevo, 

que en su dinámica generarÍn una nueva división internacional -

del trabajo, con su correspondiente; modalidad de acumulación,-

forma de competencia y, un sistema financiero internacional, 

La teoría Marxiana de la crisis como punto de vista -

cienttfico que corre de manera constante a trav~s de determina-

ciones abstractas a. puntos más concretos en el trayecto de los-

tres .tomos de El Capital sin agotarse aht, marca un hito insup~ 

rable, necesa.rio del. cual debe l'artirs«S p,ara estudiar la crisis 
' . 

que ~ive ~l ~apital contempor&neo. ~e~rta.que demuestra.•u ac~ 

tuaUdad en la medida en que las contradicciones que ~studia, y

explica siguen estando presentes, aunque.en ciertos puntos con-

nuevas formas, de ah1 que en nuestro trabajo la. unaaoa con pro

puestas alternativas que explican la crisis con ~nflación en el 

moaento actual y a nivel internacional en la perspectiva Marxi!_ 

ta, pero.que la teorla de Marx lea ea consustancial, ya que es-

recurrente y est( contenida en aquellas. 

K 



La crisis con inflacicSn es un fenómeno que se explica~ 

por que la tasa de ganancia tiende a caer, que conjuntament~ ~- · 

con la agudización de la competencia en el terreno internacio--

nal derrumbo las ganancias monopólicas, coadyuvando a que los -

capitalistas elevaf:"an los precios teniendo una base monetaria -

en la moneda de curso forzoso pudiendo as! realizar los precios 

incrementados. 

Si bien el fenómeno en estudio tiene sus propias cara~ 

ter1sticas, éste también lo podemos explicar, situandolo en la-

perspectiva histórica del sistema. Es decir: la onda larga de-

expansión y la crisis abierta en 1974-75 se puede explicar por

la existencia de ciclos econ6micos largos que según algunos au

tores a partir de 1856 se expresan en fa~es de auge y fases de-

crisis. Este punto de vista de algunos marxistas es muy polémi 

co a tal arado de que varios autores tienen explicaciones y pe

riocUsac·iones. diferentes; aunque el punto débil de dicha teoi:~a · 

Viene a. Hr 0 el: dar a entendel: que loa ciclos: lar1os· con sua ·,;.:_ 

paTtH de auge y .de crisis pueden extenderse ba1t'!-\i infl~il:o. 
dn pensar en la ~riel.a coao Uaite del' capital. qu~ pu~cla con-

juntaaente con condlCione• objetivas para el proletariado en el·.· 

aspecto polltico-ailitar trocar el ci.pitalilmo por· una rac:lona

liclad diferente. 

ta crisis que vive el capitalismo tambtfil tiene ·1u 8X":" 

plicaci~n a partir de otros cuerpos teóricos no K•rxiatas 'que ..; 

L 
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pretenden dilucidarla~ no por aspectos o leyes del sistema sino 

por elementos aparienc1ales de tipo voluntarista como podrla ~-

ser la guerra de precios del p~tróleo dada en 1973. 

En suma, podemos decir que: la crisis con inflación se 

dio porque, el mecanismo de acumulación y reproducción de capi-

tal se desaceleró en primera instancia porque la revolución - -

cientlfico-t~cnica vla desgaste moral aceleró el cambio tecnoló 

gico aumentando gradualmente la composición técnica y orgánica

del capital provocando tendencialmente la ca!da de la tasa de -

ganancia, acentuando la agudización de la concurr~ncia interna

cional, desbordando las barreras que proteg!an las ganancias m~ 

nopólicas y, como producto de ésto, la inflación se acentúa y -

se expresa abiertamente como forma de resarcir la calda de la 

ganancia, estos precios incrementados pueden realizarse por la

ezagerada masa monetaria• ·producto de la acci6n del Estado y la 

aoneda de".c:.ui-ao forzoso emitida por Al. 
' "' . 

. ) . 
·.'La estrategia que utilisaaoa para deaari-ollar nuestro-

! • • . . . . • 

trabajo y• demostrar nueatra hip~tellia, coneta principalmente de 

· do1 .punto a: 'priaero, recabaaos inforaac16n docuaental, realiza

aos flcbaa Y• consulta• a otros inveatigadorea; segundo, aegui

~os. loa paaos del a&todo-16gico, para trabajar la 1nformaci6n,~ 

a a•bar¡ el an&liaia, sinteaia~ deducción. En nuestra inveati

gaci6n c,omo ae pod.rf observar no util:lzamoa cuadros, tablas o -

grlficaa eatadlsticaa, por dos razonea, en primer tfrmino; por-

i_'.:·· 

····1: 
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que quer1aaoa aclararnos teóricamente del porque de nuestra pr~ 

blem4tica, ein eleaentos que _·palusionaran nuestra visión; en -

segundo tirmino, cuando ya tentamos clarificado un punto de vi~ 

ta y una posición, ai bien sentimos la fuerte necesidad de apo-

yar los planteamientos teóricos con datos emplricoa, no lo hi--

cimoa porque pasaríamos como "acomodadores" y, los datos por lo 

demás tienen restricciones para su tilización ya que manejar ca 

tegorlas marxistas abstractas, con datos emp1ricos que corres---

panden a un cuerpo teórico Keynesiano, nos parece incorrecto.

aunque hay algunos Marxistas que si los utilizan por demás en -

forma correcta, el grado teórico de nuestro trabajo nos lo imp! 

dió. 

Los temas fundamentales que pretendo desarrollar en --

los cuatro capítulos que componen Esta tesis, de acuerdo al pr~ 

cedi~iento descrito para efectos de demostrar nuestra hipóte- -

si• de trabajo son loa siguientes: en •l primer capitulo que en 

lo que reapecta a crisis ea mi marco teórico intentare llevar a 

cabo un Hgulalento de una teor!a global de la_ crid• en baH -

al orden l~gico de expoaici~n teórica en el capital de Kan. - .. 

Dicho •~1uiaientb pretendo llevarlo a cabo a ~artir de estudiar 

la erial~ como posibilidad; la crisis como posibilidad 1 ~u .... 

avance hacia formas mas concretas; 'I la erial• real. para pos .... 

terioraente unirlo con propueataa alternativa• que explican la-

erial• actual, esto nos· permitirá tener un marco teórico aarxi~. 

ta adecuado para explicar la crisis actual e internacional; el-

N 



aegundo cap!tulo que viene a completar mi marco te6rico pero en 

lo referido a explicar la 1·nflaci6n, lo desarrollara de la •i--
guiente manera:·tratarl de explicar los puntos de vi•ta que ao-

bre el Estado existen tanto en el diacurso Marxiano como Marxia 

ta, obviamente sin hecbar luces definitivas de lo que es el Es-

tado, sino en su relaci6n con la crisis e inflación; en el ter-

cer cap!tulo desarrollaré de manera general loa puntos princip~ 

les de la historia económica de la segunda postguerra, hasta el 

esta11amiento de la crisis· con inflación, osea el per!odo -

1945~1975; finalmente en el cuarto capitulo intentaré explicar-

el fenómeno crisis estructural con inflación, retomando mi mar-

co teórico y el análisis histórico concreto, 

As! pues a lo que pretendo llegar ea'explicarme el fe- • 

nSmeno crisis estructural con inflación, aunque debo aceptar -

qu~ exiatiran re•triccionis, •obre todo de ~igor te~rico-metod~ 

16gico que ·~ adquiere con la prictica en la inveetigac16n, por 
' . '· 

r •l,lo la de•o•tración de la .hip6tuie podd eer en un 80% • 
. ·'•·_:"" 

EL AUTOR 

lfOVIEHIR.E 1984 
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CAPITULO 1 

LA TEORIA DE LA CRISIS EN MARX 

¿Como hemos de interpretar es

ta "4ltima" crisis del capit~ 

lismo? 

Ciertamente, debemos estudia~ 

la y analizarla en detalle, -
no s6lo local o nacionalmente 

sino a escala mundial. Al 

propio tlempo debemos compre~ 

der que las crisis no son nu~ 

vas en el capitalismo, sus 

apariciones peri6dicas y de -

vastadoras han sido reconoci
das, analizadas, y aprehendi

das tedricamente por muchos -

. otros' aucho antes de que no

'otros noa.~icieraaoa siquie

ra ••• pregutita. Coaprender

ló •• co~prender la necesidad 

de eatudiar las explicaciones 

~. ~ueatroa predecedorea, pa

ra que podaaos beneficiarnos-

. con ella~ 1 edif ic~r sobre 

ellas. 

Anw1u: Sl\aick. 

,, ,_ 



1. 1 OBJECIONES A UNA TEORIA GLOBAL D.E LA CRISIS EN MARX 

Para aprehender la teorfa de la crisis en Marx, se hace 

necesario intentar un •eguiaiento de una teorfa global. en·ba-

•e al orden 16gico de expoeici6n teórica en El Capital. !/ 

Pero hasta que punto es vllido adoptar tal posici6n;-

si tomamos en cuenta 4ue Marx en la estructura primitiva de su 

obra, contemplaba un secto libro - el libro del mercado mun- -

dial y de las crisis - sobre crisis, ~/ y que al modificarse -

tal plan primitivo, en la nueva estructura si biln no desapar~ 

ce tal libro como señala Rosdolsky, late no se lleva a cabo 

"aunque si estaba destinado a la eventual prosecus16n de la 

obra",· '1,/ 

Adeale por otro lacto para alguno•. Neo•arxiata• como -

Ban'ry GroH••n, badndoae en ~o dicho .por :e2,·prop1o Marx~ de - · 
. ·~: ' ': /: ' .. 

que h _erial• "cae fuera del f•bito b AH•tro asi'118h_~·. •o•~ 

tiene que lá teorfa. de la erial•- ª" X.J"Jll poeef l~lunu/·,!/ 

!/ 

''. 

Idea to••d• del 're• de conceRtracilSn "Acumul'acidn 1 cr1-
•h" de lá dlvie16n de Eetudioe de Poagi:ado, de la F, E. --
UNAN. Mfxico, 1982, Mi•eo,. . . . . 

• ! • • . : , • • ~ • • •. ..· .• 

·cfr;.,. Roedolek7 ¡, Ro•an. ·c&neeie y Ee.truc"tura de El Cap l .. '-, 
fil de Marx, p. 39. 

ibid,, P• 82. 

ibid., P• 50. 
,.:·., 
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Por su parte Roadoleky parece que lo "confirma", paro 

en otro sentido 11 ya que .al observar el plan nuevo pero en su 

c~njunto, afirma que "de cualquier manera, lo• temas en cuea-

ti6n - ae refiere aqui a loa libros 4~ Estado, S~ Comercio Ex-

terior, 6~ El Mercado Mundial y de la• Criaia - a6lo se tratan 

ocasionalmente en el Capital, de modo que tambiEn parece just,! 

ficarse lo que ha dado en llamarse la teor!& de las lagunas". 

!/ 

Según Esto, el seguimiento arriba señalado aer!a so--

bre un objeto - El capital, la anatom!a de la sociedad capita-

lista -·u obra inconclusa debido a dos factores: primero, por 

problemas te6ricos ~ue el ~utor no 11eg6 a resolver. Y segun-
' do, porque Marx no ~uvo tiempo de elaborar el ~uarto, quinto,- 4 

Y.•exto libro, 

-In· efecto, coao lo plante•. Joaf Arico "el aatado ~n .. 
,¡ • 

• q':'a Hari1 dej6 ·aua aaau•cr:ltoa y al hacho de. qua ·ruaran precie!. 
·;.;. .. 

• ~ata aqualloa pert.nactentáa ·al libro. II ·~ · ru:á Basal• "fueron 
.:. :! ' . . . . . . . . . 

praciaa•ante loa traatórnoa d~.aalud.loa qua ~•pidieron que~-

llarz pudhH dar per~onala~nta ha:< cii Uaoa. toquaa a loa U broa 

II 1 IU de El Capital .. loa que aan.oa terainadoa eat~~' da- -

l/ !bid. • p • 99 • 
!/ ibid. , p. so. 



aue1tran que la1 razones para que la obra quedara inconcluaa,-

ala que auna 1alud deteriorada,.,·;;.:1 deben a problema• te6ricoa -

que el autor no Ileso a resolver". 11 

. 
De esta manera riuestro seguimiento sería inconexo, y-

1amls llegaríamos a.una tentativa teoría global de la crisis -

en Marx. 

Pero no es as!, ya que si bién es cierto, que la mi--

tad de la obra de Marx no se redact6 y por ende no fué total--

acnte asimilada en la segunda estructura, eso no implica que -

en la conatrucci6n te6rico - metodol6gica conocida de Marx, no 

exista toda una línea de argumentaci6n global sobre crisis. 

Por el contrario, pensamos que ai existe tal teor!a,-

1 adea(a global ~/ en doa aep,tidoa: priaero, porque el nivel ..; 

de abatracci&n - concreci!Sp ae aanifieata en. lo•._ pl•nteam~en-~ 

toa ele .la cdai• coao poaiblliclad, a la cria;l• ual •. 

Seaundo, en El Capital y. 81\ el toao U 'de la JUatoria' 

Critica de laa teorla1 de la Pluavalf_., aaietiaoa al e11cuentro 

de una sola teor!a sobre erial~. 

~/ 

cfr., Marx, Carlos, 
dito ~~, P•P• VIII 7 
infra. p.·6. 

El Capital · t:i.bro I •: e:,•1rtulo VI ..; In~."' 
IX, ' ' ' 

¡;c., 

S· 



En el primer •entido de globalidad, .la cri•h real en 

el nivel del tomo III, no implica algo acabado porque como el-

•bao Marx •eñal.i. en las teor!as de la plusvalía, en la medida 

en que se avance en las esferas de la econom!a burguesa se - -

irfn encontrando nuevas determinaciones sobre crisis, y preci-

&amente hacia ese avance tendia Marx. 

Si bi!n estamos conscientes de tales objeciones, y --

como algunos autores plantean que no es v4lido utilizar argu--

11entos que en su tiempo fueron vflidos para la explicaci6n de-

algGn fen6meno econ6mico - en este caso sobre crisis - y toma~ 

~os como garantes anal!ticos, que aplicados a una realidad im

plica· un cierto mecanicismo, con lo ~ual estamos de acuerdo, -

por ello en el apartado 1.4 de este cap!tulo intentaremos re--

solver esta problem(tica. 

r 
,• 

., . ·:.Pe~~ al hecho de utilizar una. COQatrucci4SQ tehica 

·, ." que, •ll. el': •o•eilto ac'tu•l- U•n•. plalla. ~tieacia 1 ~didH, · "I con 
·.: .. .... -~··· ·• .• -:: " .. · ' '• ''" .. '\ ..'·.'· ' ; ".. " ! ,• " 

.. . ~~cio hoy por hÓ"I ·i&. ~plic~~Uil da: prolu.-da 01 aodo .. de pro,..-

. tlucct~n capitalhta, --~~-- l•pll'ca aecadcl••o ni deeh;~ .. tidad.-

"aino edtficaci4Sn ubre eaa baee tedrica. 

En e•• •entido Ru!z· "'polea nos dtce "el punto cea- -

de un proceso continuo de ab•tracci4Sn y coQcreci4Sn a dif eren--
\ 

tea nivela• de deter11inaci6n a fin de alcanzar una repre•enta-

•·-



ci5n coapleta de la totalidad investigada. E~to no pudo aer -

terminado por Marx. pero au obra completa ea todav!a la expli-

~aci5n mis profunda .del modo de producci6n capitalista". !/ 

Por otro lado, existen posiciones que aceptan de "ma-

nera 1 cr!tica" adquisiciones te6ricas de Marx y del Marxismo -

como irreversibles en el conocimiento científico para el anll! 

sia del capitalismo actual. Aa! Etienne Balibar nos dice -

"admito en particular la superioridad de los procedimientos de 

anfliais heredados de Marx, para explicar ~umerosoa aspectos -

de la coyuntura hiat6rica actual por ejemplo: las causas es- -

tructurales de loa fen6menos de crisis econ6micas aparentemen-

te parad6gicos como la combinaci6n de la inflaci6n y de la re-

cesi5n. En esta medida, admito, tambiEn la pertinencia cient! 

fica de loa principio• a ~artir de los:cuales se producen di -

cho• an,liai•"· !/ 

Pero coao HilalAa~s arriba,. tal aceptact6n H de a•n,! 

re. .crftica. "I• que. ua autor propone cueaúo.nar· .una aerte de .... 
. ' . . . ': ". ' ~ 

conceptos "I procediaientos d• a-.flisia que se aceptan coao·. un~ 

!1 

!i 

'·. ' ... ~ .. 

vid •• 'lut1 JU[poles,:P•blo. '·'lotas p•r• al Estudio del Hat~· .· 
ero-en 11 ·Capital", In•••tlaact5n Bcon4Smica, p. 88, 
vid., lelibar, Etienne 0 , Acerca da. loa. problaaaa de aCtodo 
iil!l Capital., Rav, Invaatiaac16n Econ6aica, p, 49• 

7· 



~he,hb' en la prictica te6rica de loa Marsiat~a •••• aai lo pl~n-· 

'te'a "pero este reconocimie~to debe ecompeñarae hoy db, me pa

rece. de un cuestionamiento radical. aiatemi,tico. de por qu• -

razone• estoa principioa, concepto• y procedimiento• de anili-

· sis han sido aceptados de hecho como evidentes en el uso que -

de ellos hacen los Marxistas. Ninguna definici6n ninguna te--

sis, ninguna deducci6n puede ser considerada como evidente o -

tomada tal cual, no importa la utilidad que hayan prestado". -

Esta corriente de pensamiento Marxista adopta una po-

sici6n critica, ya ~ue eatf condicionada por lo que se ha dado 

en llamar, a saber; una ·aupueata "crisis ac'tual del Marxismo"-

fundamentalmente en dos niveles: en la economía te6rico inter- 8 

na del· Marxiamo, y en 'au posici6n eatratfgico-te6rica en el --

campo d11l. aaber conte•p6raneo. Pero conaideramoa que ·qui.enea,.. 

propalan:. ta}_ ~uai6n de crisis del Marxia.•o aon loa Neolibera-

lea 1 s'rraU,a11.oaj buadoa' en el h:acaso y crisis d pero de 

loa ••ouniatu 'que en.loa ailoa 70' n,il11fra1an,. H deéir; que-

en realidad 11·quienea. eat~n en crisis son una 1enerac16n de - -
' ' 

e~e1et••· cÍ01•~Üco. • .,. revlaioDiatu, 1 en absoluto el, ániu--

•1• de Han", !!/ 

... 

10/' ibid. ÍI p. 49. -. ~ 
ll/ cfr,; Dabat ,. Alejandro, Rivelaci6n de h tasa, d•. ganan-

da en el capitaliaao conteapor4neo, Revista Debate, p.14 

.'. r 

,, 
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Ee evidente que dadoanueatroa objetivos explicados -

en el modelo te6rico (introducci6n) que aon;-el de aiatemati-

zar .el anfli•i• te6rico de las éauaaa del fen6meno crisis ea--

tructural con infla~i6n, y avanzar en explicarnos el comporta

ai~nto del capitalismo contemporfneo, por ahora cae fuera de -

'nuestro prop6aito aunque no de nuestra problemitica, la tem,ti 

ca de poaici6n crítica, y crisis actual del Marxismo. 

1 ,:F; JUSTIFICACION DE UNA TEORIA. GLOBAL SOBRE CRISIS EN MARX 

,ara justificar una teorla global, ~/ principalmente

nos basamos en los resultados de las investigaciones de Rosdo! 

eky sobre loa Grundrisse de Marx, en este sentido Rosdolsky --

dice "cr~emoa haber hallado pues en las categorlaa del "Capi-- 9 

tal en General" y de loe a~ltiples capital~~ - de la competen

cia - ~~~~la~e para ia ~oaprenai6n'no a6lo de loa Grundriaae ~ 

el no tambi,,~, ~e: 1~. obra posterior vale decir, de El Capitd". 

'.!.!/ 

Pero coao el •i••.o a.utor pla,ntea n.o debe •••1•1:ane -

el parentesco eetructural entre los Crundrh1e ., El Capit•l, "'! 

ya que no 1ieapre coinciden, aa! "La diferencia aetodol6gica .. 

propiamente dicha adlo coaienza con el· toao .ttt," pues el bUn

loe c·rundrhee hablan en au· ttltiaa aecci6n de la ganan.eta, de-. 

!1 supra~, p. 5. 
Q/ lloadolaky 1.oaan, .!!.E.:,.;!!~, P• 80·, 



la taH general .de gananci~, y de lá cafda tendencial de la -

misma, aan 1e aigue tratando de la ganancia en general, .de la-

ganancia de la clase capitalista. 

Pero no de un capital a expensas de otro. Pero el --

tercer tomo de El Capital se aproxima paulatinamente a la for-

ma con la cual se manifiesta en la superficie de la sociedad,-

en la acci6n recíproca de los diversos capitales entre sl, en-

la competencia y en la conciencia habitual de los propios age~ 

tes de la producci6n". · Jd/ 

Marx segan plantea Rosdolsky, comienza analizando el

capitalismo a partir de la determ1nac16n m's.coman a todos los 

capitales: El "Capital en General", Al respecto, Roadolaky r!. 10 

curre a loa Borradores y nos dice "por lo tanto para poder in

vertigar en estado puro laa leye• inmanente• del capital debe

hacerae · abaéracci6n de la co•petencia y de aua fen6meooa acoa-

J:, pañantea parUeoclo de1 capi·tal an cuanto tal o del capital en-

1eaeral, &Gn. afa · la in~rod\lcci6n a·quf de aucboa. capitalea no -

debe perturbar nuestro an~l iai~, la relaci6n entre loa iluchoa

capitale9 ante• bifn ·~ aclarara lueao que hayaaoa conaiderado 

lo que todoa tiene en coill41u ••1:' c'a·pital" !!!../ 

13/ ibid~, p. 80. 

J.!/ ibid·,, P• 7Z. 

-- .. , . . ~ . · ... 



Tomando en consideraci6n aquello comiln'a todo capital. 

Marx le da énfasis a doa cuestiones que lo diferencian de la -

Economla Política Cl,sica: el valor y su resultado en el capi-

talismo, la pluevalla. Valor como trabajo indiferenciado hum~ 

no, como trabajo cristalizado de la clase obrera, y no como v~ 

lor planteado a la manera de Ricardo que para explicar el va--

lor lo hace a partir del trabajo y no de la fuerza de trabajo, 

llegando as! a una posici6n err6nea ya que el trabajo en si --

mismo no tiene valor; puesto que este es el r•sultado del des-

gaste de la fuerza de trabajo, es decir; el trabajo no es una-

mercancía, no as! la fuerza de trabajo que ae compra y se ven-

de como cualquier otra mercancía con la diferencia que genera-

un valor mayor del que se le paga, e incluso pagando Integra--

aente su valor total existir•n plusvalor y explotac16n. Asl - 11 

taabi'n la plusvalla la explica en au proceso de formac16n. De 

fsta forma, Marx al tener en el capital en general el hilo co~ 

ductor o aetodol6gico principalmente en los doa priaero• tomos, 

1 antea de pa•ar a las foraaa aparienciales que adopta en la -

pluralidad de capitales, nos deja. ver el elemento fundaaental~ 

del •.hte•a capitalista, a saber; la producci6n cie plus.;,alla -

pria~r t dltia~ fin del capitali•ao, 

Si nos damos ~uenta lo que ri1e en loa dos primeros -

toao• ea la producci6n de pluavalla 1 •u circulaci6n tanto in~ 

dividual co•o socialmente, asl como el otro elemento de la 16-

1ica capitalista; la producci6n de capital, es decir la capit.!. 



.... 
" 

l ha~idn· i:h( la plu.val{a, recurriendo a lll)adolsky tenemo• que

"Lo que ••·revela, ••l como com4n a todo• los capitale• e• •u:_ 

propiedad de e~plotaci6n el hecho de que H apropien - directa 

o indirectamente - de pluavalor engendrado en el proceao de -

producci6n capitaliata" • ·111 

Propiedad de explotaci6n posible o basada en una rel~ 

ci6n social de producci6n hist6ricamente determinada, y contr~ 

dictoria capital - trabaj~. 

Para alcanzar el concepto de c•pital en general Marx-

comienza por investigar el proceso de producci6n, dado que es

la fuente del plus~alor y donde la relaci6n social capital 

trabajo alcanza ~u a«xima expresi6n. 

Pero la vid~ del capital no tiene coao ll•ite el pro

ceao de '1'roduccUn, ya 'que la reproducci6n de la• relacione• .., 

. -· ~ de produccUn capitaÜnu. ta•bib necedta del aecanhao de -
~ .. ·: ... ~~·:' 

e.fecto. coao .~a.ia. aoadohkJ .•'el .currlcuha vita~~. 
cÍel capital QO áe llalta ·al. prO.CIHO ·directo de f'rochacCl~Íl. P•-

- . . -

ra que el capital pueda reno~ar ... el. ~alor del capital deua-

'T '.-• ,· •, 

lll ib14 •• p. 73. 

. ' 
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bolaado, junto cun la pluavalía debe adoptarse au faae de din.!.: 

ro, por ello la fa~e del proceso de producci6n debe completar~· 

se mediante la fase del proceso de circulaci6n". J.!/ 

Aunque en la esfera de la circulación sólo ae realiza 

'la plusvalía, así la circulación actua como barrera a la gene-

ración de la misma. Así Rosdolsky citando a Marx nos dice "el 

recorrido de las diversas fases de la circulación por el capi-

tal aparece como una barrera de la producción, como una barre-

ra erigida por la naturaleza específica del propio capital; la 

circulación resta tiempo y ·durante ese tiempo el capital no pu~ 

de crear plus~alor". D./ 

Entonces si bi~n la plusvalía se genera al interior - 13 

del proceso productivo, la cir~ulación sirve para realizarla y 

adem's para iniciar la renovaci~n del c~pita1, e~ una escala -

cada vez m~a amplia, de ahí que ''La explotaci~n no depende de ... 

la duración del lapao dutante el ·cual ·e1 Capital crea. valorea., 

1.ino igualmente del lapao de circul,a.ci~~' durante· el ·cual ae -
". 

realilan dicho• -.al orea"~· l_!/ 

En el, tercer toao al apanc•J" l,a plus~aUá coao 1••.\•! 

eta y la tasa de plu1vaUa coao ta.•a. de ganancia, ·nos deja ~ar 

16/ ibid~. 

J:.:!J ibid. ' 

!!/ ibid •• 

p. 74' 
p. 74. 

p. 74. 

., . ,. . -. ~ . ': ,. 

,~ .. ,. ·< "'" .. , ~ ....... "'· ;.._,,,, .. ~. ~ .. , 



al capital como al cre~dor de plusvalía, y esto ea aai porque

en el ciclo del capital pioductivo, la fuerza de trabajo forma 

parte de la modalidad peraon~l de aqu,l, y f~nciona como un o~ 

gano •'• del capital productivo. 

En eate sentido Marx nos dice "al funcionar, el capi-

tal productivo consume sus propios elementos, para transformar 

los en una masa de productos de valor superior. Y como la 

fuerza de trabaj~ s6lo aitua como uno de sus 6rganos. el rema-

nente que deja el valor del producto creado por el trabajo 

excedente, despu4s de cubrir el valor de los elementos que lo-

integran, es también fruto del capital", '12.I 

Por eso la ganancia se mide por la magnitud del capi- l4 
' 

tal desembolsado, siguiendo a Rosdolaky "un capital de un ~a~-

~or determinado produce en un lapso deter~inado un plusvalor -

determina.do 11
, 20/. · 

. ti-, 

En tal .to110 tambiCn 'surgen las otras for•a• que adop

ta la plusvalía ap~rte de 1a ¡ananci~. es decir, el capital a.•. 

tnurb, ., renta de la Uen:~, fonH qua conf~adi6 Saith con

la plua~aUa •iHa, · S.1Gii Mux. "Adaa Saith .no diferencia la 

i>luavaU:a de por d ," coao cate¡orh propia, de las foraaa eap,! 

. . . 
19/ cfr., Marx, C•l"loa •. 'El C!PiUl,, F.C.E, T u,· P• 38, --- -- . \.•: 
E1,I Rosdolaky, Ro~an, op. ·cu,, p. 75, 



c!f ica1 bajo laa que 1e presenta c~ao ~~nancia y renta dei 

1uelo", J:l/ 

De esta manera en el tom~ III esti presente la compe

tencia, la pluralidad de capitales y la acci6n de Estos entre~· 

sí. 

Lo antes'expuesto nos permite observar un proceso con 

tinuo de abstracción concreci6rt que afecta de ·manera directa -
(_ .. 

los diferentes planteamientos sóbre·1a crisis que va exponien-

do Marx, desde la posibil:idad 'de ·esta; hasta la ·crisis real, -

as! Rosdolsky afirma "sin embarg~, tal como descubrimos ya en-

la considerac16n del dinero 4ue el mismo encierra la posibili-

dad de crisis, ello se desprende con mayor intensidad aún en - 15 

la consideraci6n de la naturaleza gener~l del capital sin que-1 

1e de1arrollen las restantes condlclones reales ~ue constltu--

yen todas las prealsa1 del proceso de producci4n real"~ J:ll 

• - ' 1 • ' • • .... :. .. : In efecto la ·ar·guaenUc16n linxiana iobu · erta1a esta 
·- ¡, ., •' •,I 

iapreanada' por el ·•ftodo ·de 'espodd:5n·. da- !l: c•p:ttd! tor··euo·· ....• · 
., ·· .. ,·.. "'· · .• · ... '. ··-::""=• ~.· •.. I·• ·,:· .·.~- ,.:·;_·· ~.'.,¡ ~··r •1 ::;·~_::':, •• 

·· H quia· encontra•o• · H•1lc:l:daea te ..... :·aqu'2;: t:rea ·2totea1ilentoa ... : · · 
. . ' - . . . . . . . . . ' . . .. •, . ~' 

fundaaantalea, cleaarrol'lado• ·en 'lo• 'ttu ·coao1 ,- ··e• ·ct•clr; ~n 

1·-;' l \ 

!!' Man,_C•doa. op. dt,,~, 11, p, ~4. 
" . ~ . ' 

ll/ lloadohky, R.oaan. op, eit, p, 98, 
' 

' ·~ '· 



el ler. y 2do. toaoa ie encuentran expue•t••• la crbh coao -

po•ibilidad y, el avance bac ia forma e •'• concreta e de crieia, 

en .el anflieis del ca¡>ital en general, y la crisis real tan •! 
lo ae anal iza en el 3er. tomo, al a parecer ya el e lea en to que

tranaforma en el capitalismo, aqu~l conjunto de poaibilidades-

formales de crisis en realidad, a saber, la tasa de ganancia a 

la baja como .tendencia, de ah! que nos diga Rosdolalty cuando -

cita loe Grundrisse "pero s5lo se trata de seguir la evoluci5n 

ulterior de la crisis potencial - La crisis real solo puede r.! 

presentarse a partir del movimiento real de la producci5n cap! 

talista, la competencia y el crédito - e11 la medida en que s11r 

.se de las determin·aciones formales del capital, que le son pe-

culiares, en cuanto capital y que no estin e~cerradas en au m.!_ 

ra existencia en cuanto aercanc1a y dinero". ]:1_/ 

Aet al llegar Marx al an,liaie de la criei• real, ea-

••:'ciente ·qu•,.no asota loa plané:eaai•ntoa sobre criaie, u de-

dr; ai u•t:t en el anUhh de la coapetencia ., el crldito ••

;-.lacl.• .ha.bhr Íle criai• red, hta aGn ti•~• puatoa · ~· 9iay~r · .... · 

~'~~éuci6n 1 :~eáUClatl, ea la ••elida ea que .. avance en. el •ia! 
lid• ch la

0

~cono1ai.a lnarsueH, por lo tanto no• clice Roadolaky 

"debe enteaderH a la crbia del aercado aundial coao d coa-· 

. pe~dio real y la nivelac i5n coercitiva de toda• l•• contradic-

~nid • ' p. 98 .. 
1 
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·' 
cionea de la economía .. burguesa. Por lo tanto' loa diversos faE.. 

torea que se agrupan en e~aa crisis deben m~nife~tarse y deaa~ 

rrollarae pues en todas la·s esferas de la economía burguesa --

cuanto m!a avancemos en ella deben desarrollarse nuevas deter-

minaciones de ese conflicto por una parte, y demostrarse por -

·la otra que las formas m!s abstractas de las mismas son recu--

rrentes y est!n contenidas en las más concretas". 24/ 

Llegamos a la conclusilin de que ·en ·1a ·construcción 

teórica d~ 'Marx no exist~n ·1agun:as sobre ·crisis, ·si no una 

constante concretización aobre a~uella, que se ~xtender!a has

ta el sexto libro mencionado. ~/ 

Incluso el propio Marx sefiala tal necesidad de concre 

.tizac16n aobre crisis, dado que como dice Roadolsky "en gene--

ral, de acuerdo a ~u plan, el an4lisis en profundidad del pro-

ceso social de la reproducci6n y ,de la crisis· en ~u carlcter -

concreto debía quedar reaervado a la parte ulterior de ~u obra 

pues lo ~ue le interesa a.Marx en.eata etapa de ~a in~eati1a-~ 

ci6n •• deaostrar: por que •~1~ en el capitalisao ae concreta

la poalbiltdad general .4• c'riaia,· 1 como a pesar· de ell.o es : ~. 

poaU~ie (un inuyrelati~o e inter'rulipldo por conaociones· peri~,;. 

dicae vio.lentas. equilibrio m6vil del da tema capitalista en .. 

ibid., p. 99. ,_..,....,.. 
·supra., p. 2. 

, ••- < ¡ •w, •· ,,.w~ .. • , ,., 
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creciaiento),,.lo cual naturalaente no •610 no excluye la con-

creti~aci6n'·d~i-anfli•i• en una etapa posterior de la lnvesti

gaci6n. si no que inclusive la exige. Una concretizaci6n tal

tuvo lugar tambi'n en parte en el capítulo XV del toao III de

El Capital - de•arrollo de laa contradicéionea de la ley-donde 

en el mismo volúmen Marx señala expreeamente la necesidad de -

una mayor concretizaci6n". 25/ 

l.l SEGUIMIENTO DE UNA TEORIA GLOBAL DE LA CRISIS EN MARX 

En este apartado intentaremos reconst~uir la teoría-

Marxiana de la crisis, a partir de los materiales expuestos --

por Marx en El Capital y, como dice Mandel, ~uando investiga -

la formaci6n del pensamiento econ6mico de Marx, en lo referen- 18 

te a las crisis peri6dicas. Antes de redactar El Capital, en

un período que ~. de· 1850 a 1858, Marx enaliza ~l ciclo indus~ 

trial de:. I~~laterr~, peraitiendole sentar la• bases de un con.!?. 
,• 

ciaiento tdrico 1 e•pfriC(),. eobre el ·cual a'8 Urde en El ca ... 

piUl expondda. lo• l.n8trua8QtO• conceptude• aobre una teoda 

l•n•ral de la crld•" 

In efect~, · 'coao nuestro autor se~.-h. "•'quello• ocho -

. eño• de Htudio de .loa probleaa• de la coy~ntura le habdn pr_! 

ll,I .!.!!.!!·• p.p. 99-100, 



porci~nado a Marx los inst~umentoa conce~tuales ~on los cuales 

nos ofrecer§ en El Capital, si no una teoría completa del ci--

clo capitalista - no tuvo tiempo de redactarla - aí por lo me-

nos los materiales principales para la construcci6n de tal --

teoría".~/ 

El planteamiento Marxiano sobre crisis, siguiendo el-

orden 16gico de exposici6n te6rica en El Capital, lo podemos -

entender a partir del desarrollo de tres ideas ricas y sugere~ 

tes. En primer t€rmino, aquella que se refiere a la crisis c~ 

mo posibilidad expuesta as!: 11 La posibilidad de crisis como -

tal posibilidad existe desde que aspectos que son complementa-

rios definidos a partir de su unidad interna se ~utonomizan, -

' 
y su unidad interna se ~ueve en medio de antítesis externas",- 19 

Aqui Marx ee mueve en una posibilid~d de crisis. pero 

si bien asentada sobre la .existencia de 1a m.ercan~ía· y el din!_ .. 
ro. adn no en el capitalismo si no en 1• eco~o~!a merc~~til ~~-

a imple. 

_1!/ 

....111 

• 1 

cfr., Mandel,.Ernest. La formaci6n del pensamiento eco• 
ñiiilico,deMar~ •• p.·83. '''·'·' ~i 

apud,, Spagnolo, Alberto, Notaa.en torno al eclecticis
mo: apuntes para la reconstrucci6g teórica de un argu-
mento de Marx., Rev. teo,r,~a y

1 
Política~ p, · 15, 



•in aegundo tfrmi~o, aquella poaibilidad sit~ada .ya en 

el contexto del capitaliaaio, en el nivel del elemento común a-

todo capital, o·aea el capital en general - propiedad de expl~ 

taci6n del capital - aqui tal posibilidad se desarrolla con un 

mayor contenido de causas potenciales de crisis, ya que "Las -

posibilidades de crisis se reproducen de manera mec4nica en el 

capital, ya que la circulaci6n desarrollada de las mercancías-

y del dinero en rigor s6lo ocurre sobre la base del capital", 

]:!/ 

Aqui la posibilidad de la crisis, se presenta avanza~ 

do hacia formas mas concretas, pero aún como posibilidad. 

En la tercera idea aparece el elemento que hace posi- 20 

ble que aqu41 conjunto de posibilidadea formales de crisis se-

~ransformen en realidad,· a saber el descenso de la tasa de ga~ 

nancia, ·•• decir, la. crisis real s61o puede imponerse "a par~
.. ¡, , 

tir del movimiento real de la producci6n capitali~ta de la c~m. 
. . . -

petencia y el cr~dito ,· en la •edida en q~e ~as crisis surgen 

~~·l~a aspecto• eapecialea del Capital~:peculiarja a el como. -

Capital y no a6lo contenidos en su exiatencia coao mercancla y 

dinero". J:!/ · 

~/ ibid •• p. 15. 

J:!/ ~~-· p.p. 15-16. 

', ... : .·· 



' ,._..,., 

En· el orden expuesto intent~remo~ desarrollar cada 

una de eataa ideas. 

1.3.1 La Crisis como Posibilidad 

En una perspectiva 16gico - histórica, Marx al seña--

lar que: "La crisis. como posibilidad surge desde que aspectos-

que son complementarios definidos a partir de su unidad inter-

na se autonomizan y ~~unidad interna,!~Jmueve en medio de an

titesis externas", se esta refiriendo a la transformación que-

va sufriendo la unidad interna contradictoria del objeto Gtil~ 

producido por el produ~tor privado, en relaci6n al.desarrollo-

de las relaciones sociales directas, en que gradua.lmente van -

entrando enire al loa productores dire~toa a travfa del ca•- -

bio. 

.ComÓ aoa dict ·Marx "el htH~aabio de ae.rcanclu co--. . ........ "\ .. . 

aiensa alU donde terain·a la coaunid·~, alU Clon.de ••ta entra-. 
. . . 

ea contact~ con otra~c~~unidadea ~con. loa aie~bro• de otras-

. coauaidadel".· 1]./ 

En u• aoae~to eapieaa el pr~ceiio d~ b.Uurcacih de -

loa elaaentoa qua aon comp19aantarioa 1 que coaforaan una uni-
' \ 

dad contradictoria a aabar: el valor: da uso-valor, trabajo 

30/ ili·• Man, Carlós. El Capital.,· toao I, p. 5.1. 

21 



' < ..• ·:·· 

concreto-trabajo abstracto. .· Eato1 ·elemento• compleaentarioe· -

1e encontraban unidos internaaente y aunque contradictorio• no 

ee. acentuaba entre ellos su ant!teais, dado que el objeto útil 

no ee considerado aún ae'gún Marx como no valor de uso, esa - -

cantidad de valor de uso aún no rebasa las necesidades inmedi~ 

tas de su poseedor, pero en la medida en que esto sucede, pri~ 

cipalmente por el desarrollo de la experiencia· productiva del

hombre, y con el mayor contacto coh otras comunidades, los pr~ 

ductores privados se enfrentan a través del cambio, y gradual-

mente en la medida en que 1os objetos útiles se. van transfor~~ 

mando.en mercanc!as y la forma mercanc!a se desarrolla, se van 

separando aquellos elementos que son complementarios tendiendo 

a adquirir una forma externa y ~ut6noma, as~ Marx sefiala ~ue -

"no obstante, la necesidad de objetos útiles ajenos va arrai

gando, poco a poco a fu~rza de repetir~e constantemente el in

te~c•abio se.con~ierte en un proceso eoci•l peri6dico. A par

th de un 4e,teraf:nado momento, •• obl,igado pio"ducir por lo .... 

· "º!'~· una parte de 101 proCSuctoa d.el trabajo -con la intencidn -

ele •HJirH el~ ellos para ~i cambio.· A partir'. de Uta •oaento, 

·· ~e· '~ola~oÜ.~a 1a Hparac115n ent~• i.· util,idacl de los objetos --.·,·, : •. . . . . 

pa1'.a lu neuai4&dea clirectu dé C¡u:l~n .loa produce' y ·au uUU-

dad pua Hr caab1acloa por ot~ó•, Su. ·~al,or da uíao •e divorcia 
1, 

de · su valor ,de caabio". 1}.f 

. . . . . Aquella auton~aizaci,~n. •• un proceso que reauelye a · 

· ·3ii .. ibld., '¡,·, Sl. 
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' . ' . - . . 
' . . . . . 

'nivel ~~terno de la merc~nc{a aunque no de maner~ inmediata·' __ 

la contradicci6n entre el valor de uao y valor, trabajo con---

creto-trabajo abstracto, ' trabajo privado y trabajo social,· -

es decir; el avance hist6rico dei ~amblo a~entGa t~l contra- -

dicci6n o antitesis y de manera compulsi~a tiende hist6rica- --

.mente a resolverla, 

El valor al desarrollarse la forma mercancía, va adoR 

tando una forma independiente, desde la forma simple fortuita 

y pasajera, hasta su forma m~s acabada, a saber la forma dine-

ro. 

As! Marx nos dice cual\do analiza el proceso del ca~--

bio aGn incipiente y cuando este tiende a desarrollarse "esta-

forma de equivalente general nace y desaparece con el contacto 

social moment4neo que.la ertgendr6, E~carn~ en Esta a la otra-

11ercanc1'.a de un modo pasajero y fQgaz •. Pero al desarrollarae".' 
. . . ' . ~-

el cambio it.e ••r.canc{aa ae incorpora coQ carfcter exclusivo .y-
. . .. . 

.. Uráe én deterai .. adu claeee de. -~.rcancbil o ciiatalba .. en. fo_! 

' aa diner~"• ll/. 

Si bien .•1 caabio resueJ,ve la an_t{tuis al interior .. 
' ' .· ', . ' 

. ya no. del objeto Gtil •i no de la ••rea.neta, adoptando el va-"'.' 

lor de b aercancla QQa f~r•~ •"t6~oaa 1 ta,l, anUteds interQa~ 

. '3 2 / i bid • ' p • s 2. 
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H tra•lada a otro plano o nivel, ahora externo qu·a •• revela• 

o •• deja ver en al deaarrollo de laa d~ferentea fora~~ ~11t6-· 

rica• del valor; y principalmente en 1u do• polo• antitEticos: 

la foraa relativa del valor, y la forma equivalencial. Confo~ 

me esta ant{te•i• externa ae va desarrollando, tambi~n lo hace 

la forma del valor, hasta llegar a su forma dinero, es decir;-

hasta llegar a convertirse en materializaci6n del trabajo hum~ 

no abstracto, siendo la mercancía dinero-oro en donde encarna-

tal sustancia, que aparece como espejo general de valor acept~ 

do socialmente. 

El trabajo privado al entrar en contacto con otros -

trabajos pri~ados, 1e manifiesta una acci6n social, ~urgiendo-

a1{ la necesidad de un eleiaento ·que regule o sirva para expre-

aar el tiempo de trabajo, elemento que conteng~ un aspecto co-

man, 1 ••te es el trabajo hum~no ~bastracto donde las diferen

te• aarC:.ncJ.a• pueden comparar•• y llevar a cabo as! :•u •eta-... 

á';. adrfoei8, da ahf 1~ necHid~d de h 'aercanda .dinero, 

aecurrlendó a Kux ceae.._o• 'q11e .. "pero adlo al hecho ª.! 
.·. \ . . . 

dal puede coilnrtlr · en •4ui~alente 1aneral a· uaa ••i'caada ~"' 

det•r•tnada. La accic7n social ile tod&1 la• •••'• aercuacfa• .. 

•• eacar1a, por canto, de daatacar a una aercancla deceratnada, 

aa 1.• qu"• aqufllae acu8an conj unta••llt• •u•. valorea. 
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. ·:·· . . 
'' '. . 

vierte en foraa e~üivalencial vigen~~:para toda la eo~iedad. -

El proceso social se encarga de asignar a la mercancía destac.!_ 

da la funci6n social específica de equivalente g~neral así es

como ~ata se convierte en dinero". ll/ 

Hist6ricamente la mercancía logra llegar al dinero, -

jugando este un papel esencial en el inicio y desarrollo de la 

producci6n de mercancías' ; }!!_/ 

• 
Si bien el dinero es importante en el desarrollo de -

la producci6n de mercancías, est~ produ~ci6n por sí misma, ge-

nera en su desarrollo un proceso de cir~ulaci6n de mercancías, 

proceso que dinamiza el paso del intercambio del producto de1-

trabajo "propio", al .intercambio del producto del trabajo aje-

no, mediante el mecanismo ant!tetico de. venta y compra. 

Bato traf coao conaecuencja·el derribamiento de las ~ 

barrara•. en que ae ene u en t1:'a tiuHrao ·el, intarcaabio de mercan .. 

cS:u, a aabe~, loa·aapecto!', taaporala~,· local••·•• iudivi'du•"' 

1 ..... decir¡ el iuterca•bf.o de •• ~e-"cb'• 'cu,~do a.ciu ~o HtC 
auy gaueralhado .. lle~ •• cabo por. '•u• propios productores, .. ' .. .. 

aovlendolÍe en ,l!11itea llU)' HtreCJ\08 en 'cue:nto a espacio geogr! 

33/ 
34/ 

ibid •• p. 50. 
"Bate deaarrollo (apar1ci6n del dinero)··· algo necesario, 
nace con la aparici6n de la, producci6n de aercancba y f!, 
cilit• ~1 deaarrollo ulterior ~~ dicha producc16n" 
vid., Yaffe~ David~ La i1lflad6~, .la,ctiaia, .y el auge. de 
la posguerra., Revistá·críticaa 'de la ·!cono•!• Política,~ 
p. 33. 

1 

\•' 
" . 
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fico 1 econ6•1co •• refiere, la mayoría de la• veces •u•. mar--. 

ca ne fa e que intercambian, est(n conclicionadaa cuando son de -

or11en agrlcola~ por el ciclo agrlcola mismo dando al interca~ 

bio un toque de temp~ralidad. 

En este sentido Marx plantea ~ue "s61o enquistados en 

los intersticios del mundo antiguo, como los dioses de Epicuro 

o los jud!os en los poros de la sociedad polaca, nos encontra-

aos con verdaderos pueblos comerciales'', ·35¡ ' 

Pero no s6lo los aspectos de ind.ividualidad, loe.ali--

dad y, tempo=alidad re~razan el desarro11o de la economfa mer-

cantil simple, sino tambign y de manera fund~mental, el papel-

dominante que tiene en deter1dnado momento. hist6rico ,· un rfgi- 26 

aen social de producci6n, en· una formaci6n aocial dada, por --

ejeaplo en la, lpoca f'eudal ºLa. sujec16n pereonal caracteriza -

en aeta fpo~..a. ae! la• condiciones aocialea de la producci6n -

uterial. Aquf loa ttab~joe y loa pro'ductore1 ee incorporan -

al ealr•n•j• 1ocial coao eer~:l.cio• 7 preatacioltH. Lo que 

conatitu7e la foraa directaaent• social.del trabejo H la for-
. . . 

•• natural de ••t•, ·eu ·car,cter concreto~ 'y no ·.u. carfcter 1•-

neral" • 1§.I 

35/ dd., ttarx. Carlosop.· c1t,, p. 44, 

36/ ibid~, p. 42. 



Este dgt111en de producci.tn inhib:la el intercambio de- · 

aercancfa• aaa halla de ciertos U'.mite•• 

Pero a1Uo ·cuando tal rfgi111en de producc1.l!n comienza a 

diagregarse el hombre comienza jurídicamente a ser libre, a6lo 

cuando rompe con su nociLSn de pro'ducciLSn ligada a aspectos r.!_ 

ligiosos y acelerando tal proceso por la disposiciLSn social de 

revolucionar moral e intelectualmente ·su existencia, la forllla-

mercancía se desboca, sLSlo ah! la circulaciLSn de mercancías --

alcanza un nivel importante y dominante y derriba las barreras, 

temporales, locales e ind1vi~uales en que se encontraba inmer-· 

so el intercambio de mercancías. 

Y as! lo hace porque la cir~~~aciLSn de mercano!~s; al - ...,..._ 
\ . 

A111pliar.a travfs da la venta y la compra el intercambio desem-

bócando en el comercio, rompe o desliga la identidad entre el-

intercambio de producto• del trabajo propio. y el intercambio

d'e producto• del trabaja ajeno. haciendo ·doainante 'eate Gltilllo. 

Tal proceao MS:rx · iloa lo explica da aanera. concha, 

ad "lo qua hace que la circulact.Sn derr'ibe lu barrer~• ce•P.2 
' ' ' 

ralH. local u o indÚi.duales del hterca11bio da· producto• ea-

pracbaaante el hacho de desdoblar h identidad :ln•edlaU que

existe entre· el intercambio del producto del trabajo propio -

por al producto del trabajo ajeno ••dhnte la ant!teaia de co~ 
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A•! •e'generan las condiciones iniciales e inclplen-

te• en que la forma mercancía de•emboca ya no digamos en su. --

forma mis acabada de valor, el dinero, sino en su forma de ca-

pital, precisamente en Marx encontramos una cita bien sugesti

va al respecto "La forma de valor que reviste el producto del-

trabajo es la forma m&s abstracta y, al mismo tiempo, lo m4s -

general.del r4gimen bur~ufs de producci6n, caracterizado as! -

como una modalidad espec!fica de produccicSn social y a la. par 

y por.ello mismo, como una modalidad hist6rica, por tanto 

qui'n vea en ella la forma natural o histcSrica de la produc- -

c16n social, pasarf por alto necesaria~ente lo que hay de esp~ 

cffico en la forma del valor y, por consiguiente, en la forma- 28 

aercanc!a, que al desarrollar se conduce a la forma dinero, a

la forma capital etc'!. l8/ 

... 
llltoncea lo que b."ce 1utgir la poaibil"ldad de crisis

•• al acan'tu•111iento de la. c:lrcul,acUh1 de aerca'-ct•• •·. tra~h • 

de· ia a1tUtHi• de. ~enta y C4'•Pr• esto .. l\ace :posible 'que lo.• .__ 

aitul\, 1 ••toa aoiiendoH en ••dio de •ntftHia externa• 'qua -

tienden a aecanbane, cad~. ~H ••!I, entran en contradicicUSn -

·s71 lbld., P• .73 • 
·]!/ lbU., P• 45. 



eociálaente~ pe-ro hasta Ciuto punto ·Y• que en la circulaci.6n- .·· 

•imple de mercanc!aa, a<in noapa-recen la• condiciones que con-

vierten aquella posibilidad en realidad, 

La posibilidad de la interrupci6n ·de la venta y la -

·compra del intercambio de productos ajenos en una circulación

que tiende, a ser desarrollada estfi latente, pero no aparece -

porque aún los elementos de tipo social, no aparecen, 

Al respecto Marx dice "esta contradicci6n inmanente,-

asume sus formas din«imicas mis completas en los antagónicos de 

la metam6rfosis de las mercancías, por eso estas formas entra-

ñan la posibilidad aunque s61o la posibilidad de crisis. Para 

que esta posibilidad se convierta en realidad, tiene que ocu~- 29 

rrir todo un conjunto de condiciones que no se dan todavía, ni 

•ucho menos dentro de la órbita de la circulación simple de 

aercanc!as", }.2/ 

concluyendo podémo_• .c.lecii qv.• ;: !.~ 'Av.to~o•isac:l.dn 

chaa~ de loil: eleaentH antitfticoa' de la a:rc .. ~ct.;,'·. tla~{fleeta~ 
·, '-·;" .... ·.- ..... 

. al el decurso hiiitdrico do• ~•p•Ct~• 

•• La foraa equivalente co._o •.~n1faatac:,:ldn ele 

contradicciones de la econo•Í• ••i:c.;ntil •b~le, ·. 

lll ibid~' p, 73, 

.. 

· ... :,_·_ .. 



. . . 

b. La aetaaorfoaie de la mercancía y la podbUidad- · 
i ' . 1 ',, ' 

ab•tracta de la cri•i•· 

Si bien ea cierto que la econom!a mercantil simple 

cuando alcanza un alto grado de desarrollo, la crisis surge e~ 

mo posibilidad con m's fuerza, eso no implica que la produc- -

ci6n mercantil, no ten~a en el tiempo sus primeras formas de -

expresi6n del proceso contradictorio que implica la gradual r~ 

soluci6n de los elementos antitéticos de la mercancía, o sea -

que si aqu! s6lo surge la posibilidad de crisis, como algo la-

tente, como entonces se deja ver la contradicci6n de esa inde-

pendencia en que penetran loa aspectos que fueron complementa-

rios y que ahora tienden a separarse, as! ~ues, la forma de 

expresi6n de tal autonomizaci6n en un primer momento es la fo!_ JO 

aa equivalencial como componente de l,a H1.preai6n del valor. 

' ~· E!f_ la expreaidn del vdor al intervenir la for•• rel.!. 

tiva del. ~alor, y la ·foraa aquivalencial, utos eleaentu .• al

iril• dHarrollando de unéra conjunta. del. J,ado de_ la forma -- · 

·equl~alendal H aa~iflHta un• CQD,atante contudiccUn, Laa

f~riau del valor .dH&le 'í1ua h;l.CiH fortu:lt~,· paÍajer~, pH&ndo 

j,or ·•u• hrua ah •atablH 'I 1eneraliallda9, o Ha la· foraa 

to ta~, 1 1• dHarrollacla, huta •lc•nsar eu foraa afe hacina-
. '· .. . . . - . .. '. \.. 

4ora, el dioer~ 1 la ·for• equivalencial ·a UavteH por un pro ce 

·90 aocial que ·fija l ·rachas& un equivalente ·qua ·tiende cada -

vas afe a ser ·eta uao ·genaraU.sado". Ea un proceso en conatan--



tea oacil•cionea ~n ·et decursd hiat~rico y que.el accionar so

cial va fijando un ~quivalente·gederal Waeta resdlver la con~ 

tradicc16n entre •alor ·d¿~go~~aldt, 'ttabajo eon~reto-trabaJo-
\ 

abstraeto~ ttabaj6 priv•dd~tr•bajd gd~iat ·y eorteapdndiendole-

a: la mercancía~oro éde ·p~pet 'de e~uivalente general socialmen-

te aceptado. 

As! pues en este sentido, mientras no se llegue a tal 

resoluci6n mientras no se re~uelvan tales antítesis, la forma-

equivalencia! manifiesta tales contradicciones. 

Hfs aun 'cuando llega dicl\a, s;-esol.uc·ión y en· un segundo 

momento la metamorfosis de la mercancía se d~ con mayor pleni-

tud, dinamiza como antítesis externa la unidad interna de la -

mercancía haciendo que esta se abra paso a nivel externo - las 

foraas sociales que revisten al exterior la antítesis de la 

aercancla, valor-trabajoabatracto, trab¡fjo social, compra 

la unidad. interna de la. aercancla 'se abre paso para. f ijarae 

aocialaente en lu anUteds e~ternaar p~ro esto,¡~ tienden a- r 

hacer • ·travfa de foraur ús dla,aicaa en la ctrculaé16n da -

ple "desarrollada" dé ias mercaacÍaa a travb de poslbiUdadea 

de crbia, y a61o coao podbilidad porque lo que intereea en -

la ecoaoala aercantil simple coao 4ltiao fin es el valor de -

uao, teniendo al dinero como medio para lograrlo, en este caao 

Marx aoa dice "el ciclo M-D-M arranca del polo.de una aercan--

ele, y se iietra con el polo de otia aercaacla ijue sale de la-
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circulaci5n y e'ntra en la 6rbita .del consumo. Su f.in Gltimo -

es por tanto, el consumo, '1a eatisfacci6n de necesidades, o, -

dicho en otros términos, el valor de uso''· ~/ 

"Asi la venta y la coapra tienen pocas posibilidades-

de interrumpirse y por tanto que haya crisis". 

Es precisamente en el capitalismo, donde ya no la ven 

ta y la compra, sino la c~mpra y la venta ~i se interrumpen --

realmente - aunque no por si mismos sino por el movimiento a -

la baja de la tasa de ganancia que analizaremos en el apartado 

1.3.3 - entrando en crisis el régimen social dominante, porque 

lo que ah! interesa es el valor de cambio como expresi6n so- -

cial del valor. 

As! "por el con~rario, el ciclo D-M-D arranca del po~ 

lo del cUne.ro para retornar por iiltimo. al aiamo polo. Su mot! . . ~. 

... ' vo propulsor y su finalidad deterainante es, por tanto 0 el pr.!!. 
:..;· '.,, ·.· 

·. ¡Íio valor de caabio". !!./ 

In el capitalt••o el prlau .,. dl Uao fÍn ea la valo~! 
. . -.. ·. 

cU'n del valot cow10 pxoc~so. 1n1ntetrumpido, Marx ~lante• "la·-

circulaciGn del dinero coao capital lleva en 'si aiaao ·au fin,-· 

40/.ibid,, P• 106. 

il/ !bid~, P• 106, 

. ' 

,:;: 
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puea lá variaci6n del valor a6lo se da dent~o de este proceso-

constantemente renovado" • . '!!:./ 

Aqui la producci6n de mercanc!aa ea .. s6lo un. medio para 
. . . 
valorizar el valor "el valor d~ uso no ~uede, ~ues, considerar-

•e jam&s como fin directo del capitalista tampoco la ganancia -

aislada. sino el apetito insaciable de ganar". 43/ 

Deciamos m&s arriba que en el capitalismo la posibili-

dad de crisis, que se genera en la producci6n mercantil simple, 

·se transforma en realidad al interrumpirse ·ta metam6rfosis de -

compra y venta, y esto es as! porque en t3l sistema ya surgen -

las condiciones sociales para ello, a saber la extracci6n de --

plusvalía como eje principal y raz6n de ser del sistema, y las

leyes que regulan tal ~cci6n. 

Si la compra y la vent• en el capitalismo se interru.!! 

pe entrando hte en crh~• • ·pero ni ·mucho llienoli ·este .·acto ·ea ~. 
' . . . '. . ' ' . ~·· : - ~ ... 

. .. el elHeilto causal al contrario· ei el pdiaer efecto 'de la ·ten-\ 
. ~· '-· 

deneta ·a ia crisis; Ya :,ue. · si tal lnterr'1fei6n ·ee ·da, u por-

gue la taH de. ganancia· Úende 8 caer; "y ·ya ·no ·u rentable ae .. 
.. . 

guir coaprando medios de producci6n ·ni fuerza: de ·trabajo como-
'¡ 

forma de extracci6n de ·plusvalía. Pero· sobre esto volveremos• 

42/ ibid., P• 108. 
43/ !bid., P• 109 • 

.... .. . 

33 



',!. 

cuando desarrollemos. la tercera id••· a sablllr. la transforma

ci6n de aquellas posibilida'des formales de c'risis en realidad. 

l.3.2 La Poaibfl.idad de la Criaia y, su Avance hacia formaa 

~Is concretas en el an!lisis del, Ca~ital en General 

Como ae decía mis arriba, contrariamente a la econo--

mía mercantil simple, en la que el objetivo principal era el -

valor d~ uso. En el r~gi~en social de producci6n capitalista

cambia el objetivo. siendo el valor de cambio. Esto es as!; -

porque ya existe una fuerza de trabajo que se define en la es-

fera de la circulaci6n como una mercancía mis, pero tan pecu-

liar que si bien alberga valor como las otras. en su desgaste-

al interior del proceso productivo genera, produce, crea valor 34 

a diferencia de las demas, por lo tanto ea fuente de plusvalla 

r.az6n de ser de el Capital, lo 'que interesa al Capitalista. 

El ~ursiaiento de la luerza de tr•bajo coao mercancía 

.. da coao producto de, un deaarroll,o hiat6rico precedente y no· 

por· obra del asar,· en •H aeatldo die'• Mu~ 
1

','pero hay al;10 in.:. 

discutible t:a natura lesa no produce, de un~ pan e poáeedorea -,, . :. 

de dine.ro o de aei:cancta1 ,· y de otra put• i aimplea poaeedorea 

de auli 'fuera•• peraonalea de trabajo, Ea ta ea ta do de coaaa no 

ea, evideatea~at• obra de la historia natural, ni es taapoco -

un e1tado aocial coaGn a todaa laa Epoca• de la hiatoria, Es

indudableaente, el fruto di u~ desarrollo hiat6rico precedente, 



'.'·' 

.el producto de una larga serie de transformaciones econ6aicas.• · 

de la destrucci6n de toda una serie de formaciones m~s anti- -

guas en el campo de la producci6n social". f!!!../ 

Al ser la obtenci6n -a~gumenta Marx- d~ un valor ma--

. yor y, no de un simple valor el objetivo del capitalista, co-

mo proceso constantemente renovado y, no como proceso aislado, 

' potenc!a una carrera desenfrenada por un valor mayor, es decir; 

de plusval !a. 

Entonces. como el fin· del capitalista es la produc~ -

ción de plusvalía, como proceso que se autoretroalimenta con -

su capitalizaci6n; produciendo capital, aquél o m4'.s bien su --

capital. se ve obligado a recorre~ una serie de fases para lo-. 
grarlo, incentivando as! el desarrollo de la cir~ulaci6n de la 

mercancía y el dinero, de ah!; la segu~da idea de nuestro se~ .. 

guimiento que enmarca tal proceso "Las posibilidades de crisis 

se reproducen, de manera 111ec•11i.c". el\ el, capital .ya que .la ctr. ... 

culaci6n desarrollada de 1•• •·~~anc!as y del diner~: e~ rigor, 

s6lo o·curre aobre ta baae clel capit"l", · 

Las fases o cir~uitos que r•cor~e e~ capital confor~

aan el ciclo del capital, a saber: el, cir'cuito del capital ...... 

~.f ibid., P•P• 122 .. 123. 
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dinero¡ el circuito del capital - pi:oductivo:; el circuito del 

capital - mercanc!as. Ciclo del capital que en el nivel de --

concreci6n que lo maneja Marx en el tomo Il se puede interrum-

pir, reproduciendo de manera mecánica las posibilidades de cr_!. 

sis, es decir: el ciclo del capital d~ un capital individual -

se puede inter~umpir ya que se puede desfasar respecto del ci-

clo del capital social - a~uí podriamos distinguir dos momen--· 

tos: cuando, tanto las compras de los capitalistas entre si y, 

las ventas al comerciante se dan de manera fluida; y en segun-

do t€rmino, cuando aquellas compra~ y. ventas se traban - que -, 

al generalizarse aqu€l desfasamiento el ciclo del capital so--
<' 

cial se interrumpe, entrando en crisis la economía pero sólo-

como posibilidad, 

tPorque1, porqu~ si observamos el ciclo de un capital 

indi..:,idual r/o el cicl~ del capital social y, en particular su 
' 
~ircuit~ del capital - dinero fate se traba o se fractura, al-

._,. . ;,,; 

no poder co•prar loa capitaliatas los .e~ementos para producir-
-:.:·;· ." ( ... . '. ' . ' . . 

' p1uavaua. º· cletiene la. venta intncapitalista y por lo tanto 

el.ci~lo 4el capital, Pero en el to~~ II ~•a ~~~pensión, Marx.· 

1'~ vtaualisa .a61o co•o podbUidad e~ la. •edida en que Y• no -
' 

l~ venta •1 no ~u reapectJ.~a coapra. eatl regida en el capita•-

lla•o por la .. taaa general de gane.ncie., 'que ae expresa en la ,.. 

capacidad de coaau•o pr'o.l\QcitJ.~o del capital y, no del conauao.;. 

i~dividua1 de la aociedad, 
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Por lo tanto."como·en el tomo 11 no aetrata a4n de -

la tasa de ganancia como Ley que regula la competencia, la cr! 

sis adopta s6lo forma• mi• concretas respecto a la econoa!a -

mercantil simple ·- vista eQ el tomo 1 !:/ - pero s6lo como pos! 

bilidad. dado que las formas reales.y abiertas aún no pueden -

~resentarse. Por ello es ~ue: en el seguimiento sobre crisis-

realizado en el tomo 11 1 si no lo observamos como un nivel más 

concreto respecto al tomo t y, mis abstracto que el tomo 111,-

podemos· caer en el error de pensar no s6lo en· una posici6n su~ 

consumista de Marx - falsa desde luego a. todas luces .. para --

explicar la crisis, si no tambiEn -ue en Marx existen varias -

teorías de la crisis, 

Aunque si bien; en los pri~eros planteamientos de 

Marx ~obre crisis en el tomo tt, ~uede asaltarnos - falaamen -

te - la duda del aubconaumiaiD.o, 111ls adelante el propio Marx se 

encarga de sacarnos de nuestro er,;or a.l dacir 'que "111ientras el 

producto se venda desde el ~unto de vista de~ productor capi

talista todo se desarrolla nor11a1,111ente, El ciclo del valor 

del capital, repr~seQtado por U no .• ~ 11rurru.llpe. Y al eai:e

proceso; ile aapl!a "" lo que supone que ae ampl!e taabUn .el con 
·. ·,' -

sumo productivo de l.os aedioil de produccUn • ~· esta r•pro'dÚc-- .. 

cicSn del capital puede ir aco111pe.ñad-. poi- un con·suao· b, con•! 

guiéntemente, por una de•al\d111) 1nd1vidua,1 ampliado por parte -

de loa obreros, puesto que el con&UJl.O producti~o le alr~• de -.. 
1ntroducci6n .y de aed.io, De este aodo, la producc16n de plus-
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v.al!a, y con ella al. consumo individual del cap:ltalieta, pue-

den c~ecer y hallar•• ~n ei eatado mta flor~ciente todo el pr2 

ce10 de reproduc~i6n, y ai~ embargo, existir una gran parte de 

•ercancla1 que a61o aparentemente entran en la 6rbita del con

auao y que en realidad quedan invendida~ en manos de los inter 

mediarios, es decir, ~ue, de becho se hallan todavía en el mer 

cado. Una oleada de mercancías sigue a la otra, hasta que por 

Gltimo se comp~ueba ~ue la oleada anterior no ha sido absorbi 

da por el consumo mis ~ue'en apariencia, 

Los capitales en mercancías se disputa~ unos a otros-

el lugar que ocupan en el mercado, Los rezagados, para vender 

venden por debajo del precio, AGn no se han liquidado la~ - -

oleadas anteriores de mercancías cuando vencen los plazos para 38 

pagarlas. Lo1 que la tienen en su poder se ~en obligados a -

declararse inaol~entea o a vender las a ~ualquier precio para

poder pagar. Eataa vent•• QO tienen absolutamente nada que --. ;., 

_ .' v~r con el ~erdadero Htado de i. deaanda, Tienen que ~er· (in! 
J• JO' 

·caaen~e con la deaanda da paso, con la neceaidad ab1oluta de ~ 
, :, ' .: ·(~' ' . . . . :·, ' • ' : : . ... 1 -~ • i ·, ~ ~. \ •• • ' 

convertir laa aarcancfa1 e1' dinero, · la 'entonce• cuando e1ta-• 
• 1 • 1 .. • • • ~ • 

·· · ·11a la criaia• ·11ta· •• ·aanifiaata no ·en el ·deiicenao in•ediato 

de la deaaada de ·upo conaunUvo, ·da. la deaaada .para d conau-

ao individual~ 1ino en el deacenso del intercaabio de uaoa ~·~ 

·pitales por otro a, del proc·eilo ·da reproducc:ldn. del capital". 45/ · 

45/. !.H•, Marx, Carloa. To•o Il, op, cit., P•P• 68-69. 

,:,.,·:.; 



fi••ta en el deac•n•o del intércambio de unos capitales por -~ 
. . 

otroa, en la desaceleraci6n del consumo product1vo, necesaria-

mente existe·una ley como ~lemento c~uaal que provoca aquEl y-

otros efectos colaterales 7, tal ley es la tasa de ganancia --\ 

vista en el tomo III, 

Por otro lado tambiln es cierto ·que Marx introduce el 

fondo de reserva, como elemento que permite mantener por un 

buen tiempo la reproducci6n en su nivel simple, ~uando se pre

senten problemas de .desaceleración de la reproducciiSn del cap_! 

tal algo parecido pero ya como gran conquista del sistema cap! 

talista es el sistema de crEdito ~ue en el nivel del tomo IV -

pospone de manera artificial el estallido de la crisis real o

que ala~ga art1fic1a1mente la acumulaciiSn de capital, 

OtTo elemento que maneja ~arx en el, to.mo. II y ."que en .. 

el tomo III ~btiene un' desarrollo con h. compoatci~n 'org,nica

H la. rotacidn del Capital deseabol,•do en •u :aap~cto "fijo" ~ 

~üe aeadn Man .sienta ha. bases •ateriálH para. las crida 
··:·.:::':' 

.· ri6Úcaa. 

.\. 
Coao pode1110• Qb•et;viu::; t~nto •l fon~o de r•a_erva; co~ 

ao la rotaci6n del capital. Uj~, aon ••pecto• que ea el .tomo ... 

111 •• veran potenciados, 
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1.3.3 De la Poaib:Llidad de la Crisis, a la Cride Real 

Uno de· loe puntos de uni6n •ntre el tomo II y el tomo 

III respecto a la crisis, que nos parece important~ para expl! 

car el paso de la posibilidad formal de crisis a la crisis - -

real es aquel punto de vista de que "La rotaci6n del capitál -

basado en sus elementos fijos sienta las bases para las crisis 

peri6dicas" •. En efecto: 'cuando ya. visualizamos la .competencia 

en el tomo 111 la rotaci6n del capital fijo est« contenida, en 

una categoría mis concreta que viene a ser la composici6n t€c

nica - composici6n orginica del capital, Como determinaci6n -

nueva, m6s concreta y mas real, sobre crisis. Composici6n or-

g6nica que en determinadas circunstancias arroja una cuota de-

gana~cia, cuotas de ganancia de las diversas esferas de produ~ 40 

ci6n que conforma~ una economía, se compensan por medio de la., 

coapetencia o concurrencia formando una cuota general de gana~ 

cia. 
. ... , 

ta ead d~ plu~val!a obliga con•t•ntem~nte ale progreso 
>' •• 

de h ln'clu.trla, lo cual· iapUc.' el •cortaalento de la rota ... ..;. .. 
cl&n ·d•l".capital. fijo, acottaaiento' que .. tta'duce en \in· des-~ . 

.. . · 
1aate ao.ral· y, que "ª ~· el. conte,xto de la coapetencia y •l 

funcionaaianto de 1• taaa .de l•~•aci~, a la larga provoca el -

lncreaento de la coapoalc16a orgfqiea del capital haciendo de~ 

cender l• t'aea de 1anancla, preCiaameat• •andel de unera con .. 

ciea noa lo explica 11 L~a contradicciones del c~pitalismo se -

'':' 



manifiestui sobré. todo e.n que trata de reducir al mlximo el -, 

tiempo de trabajo necesario para la producci6n de cada mercan

cla aientras que, por otra parte, hace del tiempo de trabajo

la única medida y Gnica fuente de la riqueza". ~/ 

Tasa de ganancia a la baja en cuanto elemento propio-

y peculiar al capital es lo que hace posible la ~risis como --

realidad. Tasa de ganancia, nervio motor del sistema capita--

lista que decide en primera y última instancia ~uand~ si y - -

cuando no "producir" plusvalla y capital. 

La tasa de ganancia a caer, como tendencia provoca 

una serie de efectos, entre los mis importantes, la acumula- - 41 

ci6n acelerada. la sobreacumulaci6n producti~a. el acentuamie~ 

to del proceso de concentraci6n y centralizaci6n del capital -

etc. que desbocan en la crisis. 

1.4 PUNTO DE FLUIDEZ DEL DISCUR,SO MARXIANO SOBRE CRISIS, CON 

PROPUESTAS.ALTERNATIVAS ACTUALES ER.LAOPTICAMARXISTA,~ 
. '.. ·.: :-'. •,':. ; -~ . ·, .. 

QUE IHTERTA• EXPLICAR. LA CRISIS ACTUAL.· T A RIVIL . I1'1'ERNA-... ,,i. 
,··~ .. · 

CIONAL. 

La.tasa general da ganancia a caer coao tanden~ia •• 

el punto qua la da flufdaz al dlscurao aar•iano aobra crista, 

46/ !.!!·• Mandal, Ernest,· ·op. cit., p, 122. 



l\n relaci6n con las propuestas act.uales que en el terreno mar-
\ .. 

xi~ta intentan explicar l~ crisis contemporfnea y en su pera-

pec tiva internacional• La tasa de ganancia es el elemento co

mGn que une la argumentación mar~iana con los planteamientos 

actuales de los marxistas, aunque no por ello, si no por las -

mismas leyes del sistema la tasa de ganancia comprueba su ac--

tualidad. Obviamente loe argumentos ~ue revisaremos sefialan -

tambi€n otros aspectos que son inherentes al momento de gran -

integraci6n logrado por l~ economía mundial, paro siempre la -

ca!da de la tasa de ganancia está presente en el centro de --

sus planteamientos, 

Gerard Destanne De Bernis economista francés, cuando-

analiza la crisis est'ruc'tural como rup.tura del proceso de reg~ 42 

laci6n del capital, sefiala ~ue la crisis actual se da porque -

e_l proceso de acumulación de capital se traba, dado ·que las -

formas de competencia no corresponden ya al grado de concentr!, ,_ 
~iCSn alcanzado en el período de acumulaci6n anterior, En· un -

., 
nivel ~'ª concreto el mis~o ~utor franc•a interpreta la cri--

da eiitruc'turd,.,argu1Hntudo quei .. a'quell• crids se da por .b . 

. 1~ter·tupci6n de la eficacia, tanto da laa contr& tendencias a -

la baja 'de la tasa de gananci~; co•o de ],os procedimientos po~

lo• ~u•l•• •e'o~ganiza ia tenden~ie, a·1a igualaci6n de las ta

sas de gane.nci•• 



cia a la baja esta en éi vertice de su explicaci6n". !±1.I 

Por el lado del investigador argentino Alejandro -

Dabat la crisis actual se dió por el entrelazamiento de una 

serie de fen6menos, entre ellos: el incremento del capital fi-

jo, depreciación acelerada, formación de una concurrencia in--

ternacional, como medio para que los diferentes capitales pri-

vados y, los diferentes estados capitalistas concurrieran en -

el terreno internacional, provocando una feroz competencia y -

elementos negativos sobre la rentabilidad capitalista, que se-

expresa tanto: en la reducción de las sobre ganancias del mon~· 

polio; como en el constante manipulación estatal, según Dabat

"La conjunción de estos factores, tendio a deprimir cada vez -

mfs la tasa de rentabilidad del capital, ya provocar fuertes -

tendencias hacia la sobreacumulación que se expresaban en la 

aparici6n del fenómeno de "pl&tora de capital", o sea .exceden

tes de capital que no se alcanzaban a colocar lucrativaaente -

en condiciones normales al interior de los negocios propios 
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. . ~ ,-. . . . : ~· .. 
de 109 capitales individuales o de la• econolÍ.tas nad.onales de 

ort1en". · .. ~_/ 

Vid., DHtanne, Gerilrd. Equilibrio y llegulaci6n: una bip&
teais alternativa '1 propoaicionea de an,lisis., Rev. Invea 
tigaci6n Ecón6aica p.p. 49-50. 

Vid., Dabat, Alejándro. .La. Econoala Mund'ial y los pa1aes
pertfericoa. ~n la segunda mitad de la dicada de los seseo 
taa. 1 Rev. teorta y polttica, p. 29. 

-;::.···· 



En e•a aedida para el autor, la taaa de ganancia a 

ca.cr aigue· •iendo el punto relevante para explicar la crhis. 

La criais actual •• presenta a nivel internacional --

por dos puntos ¡rincipales: primero; porque según Mandel los -

~iclos de las prinóipales potencias imperialistas se sincroni 

zaron debido a la profunda integraci6n de la oconom!a interna-

cional en la fase de expansi6n de la postguerra, en efecto. 

"Esta vez, por el contra~io, la sincronizaci5n internacional -

d~ los movimientos ~oyunturales en los principales pa!ses im-

perialistas amplifico el movimiento de retroceso de la activi

dad econ6mica " 49/ 

Y segundo, en la fase de postgtierr« se gener6 una ec~ 

nomla mundial tan integrada, que se form6,· un capital ~undial

que manifiesta· un proceso productivo 11ll.U'~dial, por eso es que -

c_uando l_a crisis ae presenta lo hace ya en· un ·nuevo espacio, -

respect¡ a ~ato al cientiata politico.brasi1eao Berbe~t de - -
' Souaa nos dice "No intentamos jroponer, ~ues, un nue~o concep-

to da. capital¡ sino idant:LU,car las caractarlaticaa da aquello. 

que pe.rcibiaot coao· .un procaao producU~o arti'cula4o en eecala 

•undial y que t:Lane al\ lea corpooclo11e• m-ultinacioilalea una-
\ . . 

foraa vialble y orgbica",· ª' 

49/ Mande~, Ernest, La crisis,, p. 12·,. 
50 / da Sou:Ea, Herbert. El Concepto. de ·ce;p:Ltal 'Mundial~, ·cua .. -

dernos seaeatralea, CIDE, p, is, 
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Bn •ÍI••, la érhia que Htalla en el pel'lodo 
: .. · . . ·· •. 

•i bie~ po•el eleaentos muy peculiares en ~uanto qu~ son p&l'te 

de su aignificaci6n hist6rica global en la evoluci6n del ·•iat_! 

ma capitalista imperialista, debajo de ello la ciisis en .~i --

misma responde a la calda de la ganancia, como elemento cen~ -

'tral siendo el discurso marxiano vigente ya no s6lo para eipl! 

car la crisis sino incluso el proceso inflacionario actual. 
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CAPITULO 2 

.EL ESTADO Y LA INFLACION 

·".-' 

2.1. REFERENCIA TEORICA SOBRE EL ESTADO 

2.1.1. Ubicación de la Problemitica 

En el momento actual al Estado para su estudio, se le-

ubica en tres niveles; que contemplan los momentos en los que ~ . 

la problematizaci~n de aqu€1, ha alcanza~o una caracterización~ 

muy clara, a saber; "el Estado y su relaci6n con la sociedad, ~ 

el Estado -Dictadura y, el Estado- Hegemonía". l/ 

El Estado y la Sociedad: Es esencial investigar~o, ya 

que en la medida en que avancemos en su an,lisis, estaremos .. en"."· 
.- ,, 

posición de entender el carlccer de aqdl y, d~l ,porque de .. 

do . ..; Dictadura. - aan~jado por Le~t~-;· o'' en :el c•9o: ·dei: Bat~i~ • 

•Rageaoda;.· enl:enderaaos c&1110. dice Co0rder~~ "La capaa~idad;qu'e 
' ··. 

tiene el. Estado para conducir una' sociedad" !/, o al eattlo de~ .. 

!/ 

. !.:e 

._..:,.-. 

Idea tomada del bea de concentrad.6n "Estado y.Reprod.uc• -
ci&n del Capital Social", DiviaiSri de Estudios de Poatgrado. 
Facultad de Economla, UNAM, 1982, mimeo. 

Vid., Cordera, Rolando. Hegemonta y Clase Obrera., Revi~t:a-· 
Widaridd, p. 3S. · 
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Graiasci; como el Estado .. logra obtener el coriaen!lo activo de 

loe gobernado•" l.I resaltan.do aqut la conduce ion o direccil5n p~ 

lttica. Obviame~te ni mucho menos intentaremos llevar a cabo -

dicha investigaci6n, ya que nuestros objetivos y limitaciones -

te~ricas no nos lo permiten, es decir; no intentaremos partici

par en la polémica, sinom&s bien¡ aclarar~os lo que se dice so-

bre el Estado y la Sociedad y para ello, es necesario recons- -

truir su problemática y posiblemente después, adoptar una posi-

ci6n al respecto, Para ello, veremos primero la tradici5n Mar

xiana ;y:poster:iormente los planteamientos Marxistas. 

· Parece ser quf: al interior del discurso Marxiano sobre 

el Estado, nos enfrentamos a algo parecido con la teorta de la-

crisis, en el sentido de pregutharnos; si en. Marx existe una 48 

teorta sobre el Estado. Ya que, tanto en la primera como en la 

aegun~a estructura del plan de ~u obra, encontramos un cuarto -

·libro el 'Estado que no •e escribio; y sumado a fato existen - -

. -~ ,éhrtoa autore8 co•o Balibar • que niegan. que en Marx. haya un~~ 
,.;,- .. ''.' 

·: · :téorÍ~ del. latado<diciendo que "ut& claro que no hay:• Marx --

: uaai't~or'S.a del Estad~··. ni en el sentido. de ~na teorta "regio-

D~lH~ ·~uxtapue.ta a la teorta de producci6n capitUhta, ni ,en;;, 

el sentido de una :teorta "global." de la lucha pol1tica de lail -

'1.1 !.!!• ,. Gramsci, Antonio. Cuadernos de la Carcel: Notas So-
br.eiMaguiávelo, Sobre Po11tica y Sobre el Estado Moderno. 
p. p. 107 - 108~ 



, clases, englobando a su base económica" . .' .!!_/ 

SegGn nuestro autor, lo que existe en Marx es un'con--

cepto sobre Estado, en ese sentido "sino hay teor1a, hay un coE_ 

cepto de Estado que ocupa un lugar central en los anllisis de -

'Marx". 1/ Pero tal concepto siguiendo a Balibar; presenta una

serie de rupturas en el transcurso de la utilización que le da-

Marx, por los cambios de la problemática teórica a la que se en 

frenta iste Gltimo, en efecto "pero este concepto no ista cons-

tituido de una vez por todas. Sus usos sucesivos no constitu--

yen una serie continua de análisis convergentes. Al contrario, 

presentan una serie de rupturas no contestables a part1r de la-

letra mina de los textos, ligados tanto a la mutación de la -

problemática teórica de Marx como el surgimiento de coyunturas- 49 

hist6ricas y pol1ticas inesperadas". !/ 

Por otra parte, tambiin Amparo Casar nos dice ºen la -

obra de Marx no encontramos lo que podrta pasar por una teor1a

del Estaclo o de la. pol1.Uca sbtealtica 1. coaprenaiva". LI 

Vid .• , Balibar, Etienne. "Estado, Superutructura, Reproduc 
ci&nHd• liu Relaciones Capitalistas".; Revista Investiga-:" 
ci6n Econ6mica, p. 149. 

Ibid., p. 149. 

!/ Ibid., P• 149. 

LI Vid., Casar, Ma. Amparo. En torno al Debate Marxista del.
Estado., 
Docuaentos ele Trabajo, Serie Estudios Pol1ticoa, CIDE · 1982 
P• l. 



,, ' ' . .~ ,• . ' : ' 
: . . ' ' 

Desde luego no entra~emos en la Úscusi6n; de si en --

Marx existe una teoría o s6lo un concepto con rupturas; por las 

condiciones externas a que se enfrenta, ni tampoco vertamos a -

parttr de que elementos una ·serie de argumentaciones sobre un -

concepto, se pueden trocar en teoría, ya que¡ lo que existen --

son planteamientos de Marx sobre el Estado Capitalista en obras 

anteriores a El Capital, sentando las bases para una caracteri-

zaci6n de aquEl, siendo tales obras las que veremos más adelan-

te de manera general. 

Es bien sabido que al interior del an(lisis Marxista,-

existe una polémica sobre el Estado, viéndose ésto acentuado --

por las diferentes opiniones de los Marxista~¡ de lo que dijo,

lo .que quiso, o dejo de decir Marx. Algunos Neomarxistas al -

an·alizar el Estado, atacan posiciones simplistas y reduccionis-

tas que iot~rpretan a Marx, cayendo ya sea en lo mi.amo~ o aume.!! 

tando la probl.••'tica, al diluir o desaparecer al Estado en la

.:,··.11ociedad, coaó.Jden lo Hñalil el profesor MogueL !/ 

. . ~ . 

EÍa . este .••ntido, no< ea nuestro obj et iv o p art iCip ar •n-

d.icba poUaica, ·porque correriaaoa el peligro que al ~inald• -

nuestra arguaeniaci&n. aquello que objetiraaoa lo reiotrodujer.!.. 

aos por la puerta trasera. 

!1 Vid. 1 Moguel, Julio. El !atado y La Izquierda en M•xico., -
Revista Teorta y Política, p. 150. 

so 
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' . ' '·. 

2.1.2. Reconatrucci6n de una Proble~4tica, la Tradici6n.Ka~xi.! 
na y el Estado. 

El anllisis que hace Marx sobre el Estad~, comienza 

desde la 6ptica de su relaci6n con las clases sociales y/o con-

la sociedad, As! Mandel señala "el '{!Unto de partida de la teo-

r1a del Estado de Marx es su distinción fundamental entre el E~ 

tado y Sociedad". J./ 

Para captar con nitidez toda la argumentación de la --

tradici6n Marxiana respecto al Estado Capitalista, es necesario 

visualizar los elementos causantes de la existencia del Estado-

en general, a propósito de ~sto Lenin obser9a "para abordar ~s-

te problema del modo m«s cientifico, hay que echar por lo menos 

una rtpida mirada a la historia del Estado, a su surgimiento y

ev oluc i6n". · · !E./ 

Para el discurso Marxiano, el Estado en su perapectiVa 
' . . ' .. ' .· . 

hi•drica debe su aparici6!1 como e_leaento cent~al; a .la foraa--· 

ci&a y .d .. ílrrollo de ú divi~i&n. social del ;tfab~jo, coliteral:. 
' ·'.". ··. . '• .· .. 

mente éon otro• elementos no-menos importantes ,pero que se der!. 

van de aqu,1, coaio son: la propiedad privada y 1•• el•••• •ocia 

le• antsg6nicas • 

.!lJ Vid., Kandel', Einest. 
lisao tardto,, 

El Estado en la lpoca del Capita--

Revhta Críticas de la Econoala Pol1tica, p; 15. 

l!l..I Vid., Lenio, ·Vladiair. Sobre El Estado., p. 4. 
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·Revisando a Engels cuando analiza la ·Gens Griega, la -

Gens Romana• Celta y Germ,nica, se sitúa en el or!gen del Esta-

do. Si bien cada una de ellas tienen sus elementos partícula--

res que las distinguen, tienen tambiEn elementos comunes que --

condicionan la aparición del Estado. De ahí que hagamos tabla-

rasa de las diferencias y nos concretemos al análisis de los --

elementos comunes, 

Según Engels; en el Estadio inferior de la barbarie, -

ciertas tribus encontraron en la domesticaci5n y el pastoreo de 

animalesr su prin~ipal ocupación; obteniendo así víveres extras 

en relaci5n a otras tribus no pastoriles. 

Pero si tales tribus se dedicaron al pastoreo, no fue-

fortuito sino debido a un cambio en sus relaciones sociales, --

dandose una primera división social del trabajo, ast lo señala

. Engela ·"ciertas tribu• de las ••s adelantadas hicieron de la d.,2. 

,,.;.: aesdcaci&n y. despu'.• de la e ria ·y el cuidado del ganado eu ->-. 

principal ocup•ci6n. La• tribus de pastores ae destacaron del

resto de la aasade loe barbaras. Esta fue la primera gran di

•isi&n social del trabajo. Lae tribus pastoriles, llo 1610 pro-

dujeron aucho afs, sino taabifn otros vivere• quE el resto de -

los barbaros". 1!/ 

!!./ Vid.• Engel:s, Federico. El Ortgen de la Familia la propie 
dad 11'rivada y el Estado.• p •. 183. 
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Esta priaera divistin ·social aporta un campo fertil 

para la incipiente aparición de la propiedad privada principal

mente de la tierra y del ganado. 

Tal división fertil provoco que la experiencia produc

tiva del hombre avanzara elevando la productividad de sus dive!. 

saa actividades, acelerando no s6lo el surgimiento, sino tam- -

bien el desarrollo de la propiedad privada. Tal proceso hizo -

aparecer los privilegios -que genera la riqueza- tanto a nivel-

familiar, como de dirigentes de la gens, surgiendo. el elemento-

aristocrático; modificando .su organizaci6n y convirtie.ndo poco-

a poco a la gens, fratrias, o tribus en sociedades de clases a~ 

tag6nicas. 

Si bien la argumentación precedente ee da en el trana

cureo .del estadio inferior de la barbarie, el proceso d.e desa-

.rrollo de la propiedad privada -germen iaportante para la apar! 

ci6n del Estado - no se detiene ahl. condnGa con .fuerza, prio"'. 

cipalaente cuando en· el estadio aedio se aanifiestan do• grao--· 

·des descubriaientos: el telar y. la funci&n' et• aia'erale• y la-• 

brado de metal••; producto de la experiencia productiva del ho!. 

. tirel potenciada gracias a ••• priaera gun divisi6n eocial del-·· 

trabajó, recurriendo a Engels, no• dice "Entre loa deecubriaie!!. 

tos induetriales de ese estadio hay dos iaportantiaimoa •. 

El priaero ee el telar y el segundo, la fundición dem! 

" ' 

~-' ._,.,..;__,-..,~--_ .... -: ... >-~-~-'.."'.'" -:-- .. · -
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nerale11 y el labrado de loe metal••• au'nque eetoe no podian· •u.! 
i 

tituir a loa de piedra". J:l./ 

El deearrollo de lalf fuerzas productivas como punto r!. 

levante en el eatadio medio hace avanzar a la división eocial -

del trabajo. 

La experiencia productiva del hombre versus .. desarro--

llo de la~ fuerzas productivas, situan a la divisi&n1sdcial en-

nuevos niveles, ya que dinamiian actividaaes ya existentes, 

creando nuevas, especializando tales actividades productivas s~ 

ciales, que tienden a separarse. 

El avance de la división social del trabajo, de manera 

paralel~, propala aua efectos a travls del tiempo incrementando 

el;- excedente y ·la productividad aumentando la propiedad privada 

tanto estenatva .e.amo intenaivamente, coadyuvando al crecimient~ 

:~··.de loe privileaioa arhtocrlticoa pr~vadoa '1 eocialea y a la •.! 
\: ( . . .·,:· . . ·.· 

paraci&n de la 1•ne en utame.nto8 anta1Sdcoe~ dand.ou 1011 aer-

aenu o· coadic'ioQea, para 'el eur¡iai~nto de una inatituci8n, 00e1' 

·1~udo- capas de aanejar eaae nueva• aituacionea en plena, for8!. 

ci&n. · 

' ' ,. . . . 

A eea priaera gran diviei6n aocial del. trabaj~. dada :_ 

en el tranacurao del eetadio inferior y, ·.••dio de la barbarie,-

lll lbid.. p. 184. 

'·- ,,__ ' ... 1 - ' •.• - ·:...: , -
:· .. ·, 
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le seguir1a una.segunda división social del trabajo; acelerando 

toda la secuela que lleva consigo -descrita en parrafos anteri~ 

res. La causante de ésta segunda división social, lo es el de-

&arrollo de las fuerzas productivas, pero tambi6n ya se le unía 

el interés por la riqueza. El descubrimiento del hierro y su -

utilización tan diversificada en el estadio superior de la bar-

barie, sobre todo en un primer momento en la agricultura; dina-

mizo la especialización de las actividades y poco a poco las e~ 

paro dandose una segunda gran división social del trabajo, En--

gels as! lo plantea "el arte de tejer, el labrado de los meta--

les y los otros oficios, cada vez más especializados, dieron --

una varie~ad y una pefección creciente a la producción; la agr! 

cultura empezó a suministrar adem&s de grano, legumbres y fru--

tas, aceite y vino, cuya preparaci6n habíase aprendido. Un tr~ 

bajo tan variado no podta ser ya cumplido por un sólo individuo 

y •• produjo la seaunda gran división del trabajo: loa oficio~-

se aeparar~n de la ~gricultura". 13/ -. 

Al ser las .tierras el elemento priaordial para las. or• 

ganhacion•• gentiles; priaero para el_ pastoreo y; deepuh ·para 

el desarrollo de.la agricultura, ••generaron incesante• gue- -

rraa entra las tribus. 

Escas guerras que nacieron y se dieron de aanera eapo-

'!J./ !!!.!!·· p. 187. 
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ridica en·.e1 estadio medio, en el estadio superior; se convir-

tieron en un elemento esencial, ya que, aparte del botin en ti!, 

rraa, ganado y otros productos, se esclavizaba a los habitante~ 

de aqullla tribu. Utilizando a esto& Gltiaos; para el trabajo-

tanto en la agricultura, como en los talleres, dada la neceai--

dad de contar con mayor fuerza de trabajo, al respecto En~els -

argumenta "La fuerza de trabajo del hombre iba haciEndose capaz 

de crear mis productos que los necesarios para su sostenimient~ 

Tambiin aumento la suma de trabajo que correspond1a diariamente 

a cada miembro de la gens, de la comunidad dom€stica o de la f.! 

mília aislada. Era ya conveniente conseguir más fuerza de tra-

bajo, y la guerra la suministro: los prisioneros fueron trans--

formados en esclavos". li/ 

La existencía'de personas libres y esclavizadas, con -

el producto de la segunda división social del trabajo -ricos y-

pobres, domin•dores y dominados conjuntamente con la tercera 

,, .... aran diviail5n social del trabajo¡ ciada en lo• inicio• ele la. ci

Yilizacil5n -ta aparici15n del coaerciante~ •• inicio la división 

total~·en clase• antaad'Dicas en la organisad&n gentil, dHinte

. a~andoae. y dando pa~~ 11 la propiedad privada coapleta. 

La división total en el•••• anta16nica1 donde una de -

ellas basada en la riqueza¡, producto dir.411cto de la propiedad 

privada era la privilegiada, la dominante, generd (priaero a 

~./ Ibid., p. 185. 

· ... ·. 
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travaa de la transforaacion vta desplazamiento.,, inatruslon, y ..: , .. 

. Por último el reemplazo de los organo• de la constituci6n gen--

til) Engels, LA APARICION DEL ESTADO. 

Como tal instituci6n nacio como producto de intervenir 

en los conflictos entre las clases enemigas nacientes refrenan-

do tales antagonismos y solamente a través de ella la clase do-

minante logra imponer no s5lo sus ya privilegios económicos si-

no también los poltticos por ello el Estado como dice. Engels-

(es el Estado de la clase económicamente dominante), así pues,-

el Estado "es m.s bien un producto de la sociedad cuando llega-

a un grado de desarrollo determinado". ll/ 

Descrito de manera general el or1gen del Estado, ~- 57 

moa en Engels un tratamiento del Estado como regulador de la lu 

cha de clases, en ese.sentido "pero a fin de que &stoa antago--

nisaoa, estas clases con intereses econ6micos en pugna no se d~ 

voren a.S: aisaas y n~ consuman a la sociedad en una lucha esta-
' .. 

ril, se hace necesario un poder situado ,aparentemente por enci-

aa de la s"ciedad y Uaaado a amortiguar el choque a aantenerlO 

en los limites del ((orden)). 

Y ese poder, nacido de la sociedad, pero que se pone :.._ 

por enciaa de. ella y se divorcia de ella •'s y ala, ea el Esta-· 

11.I lbid.. p. 196. 



clo". lll 

Ea cierto que taabi'n detectaaos en Engela un-trata;. -

miento del Estado como instrumento de la clase esclavista que -

emerge dominante, pero no como simple instrumento de aquella si 

no influenciado por la nueva estructura de clases y, a su vez -

el Estado influyendo en la constitución de tales clases antagó-

nicas, es decir; como una mutua influencia en pleno desarrollo-

del Estado y las clases sociales, retomando una idea de Engels, 

cuando analiza la segunda constituci6n de Teseo en Atenas, si--

tuada entre el fin de la barbarie y comienzos de la civiliza- -

ci6n, podemos observarlo aunque·de manera implícita "La segunda 

constituci~n atribuída a teseo fue l& división de todo el pue--

blo en tres clases -Los eupitridas o nobles, Los geomoros o - - SS· 

agricultores y Los demiurgos o artesanos-, sin tener en cuenta-

1~ gena, la fratria o la tribu, y la concesión a la nobleza del 
. . . 

derecho excl.P.aiv.o a ejercer los cargos pGblicoa. Demuestra c¡ue 

,/.la co~tuabre . d.e :que loa cargo• gentiles. loa. deseapeiiaaen. ciar-

.. t•'.• f~aifiaa .... hab.!a transforaado ya en u~ derecho ápanail di,! . . . . 

putado de la• aiaaaa a loe aapleoa pGblic:!oa; que eaaa faail~ªª• 

podaroaaa ya por aua rfque:ua. coaenzaron a foraar fuera .de aua 

a•n•. una clase privilegiada. particular; 1 que el !atado na..; -

ciente aancionS uta uaureaci1Sn". J.J_I 

J;!I Ibid., p. 196 • 

. !J_I Ibid., P• 125. 
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Por otro lado tambifn nos dice ·11 e·1 ·erimn intento de -

formaci6n del Estado consiste en destruir los lazos gentilicio' 

dividiendo los miembros de cada gens en privilegiados y no pri-

vilegiados y a estos últimos en dos clases, segGn su oficio op~ 

niendolas en virtud de ésta misma divisi6n, una a la otra". ~/ 

Revisando el itinerario intelectual de Marx a partir -

de la conocida evolución de su pensamiento (de la crítica de la 

religión; a la crítica de la filosofía; a 18 crítica de la poli 

tica; y a la crítica de la sociedad o de la economía política)-

que atravieza por un proceso gradual de ruptura~. épistemolog! 

cas -"superación" de viejas teorías y la generaci6n de nuevos -

conocimientos, con un campo conceptuel nuevo y un horizonte te~ 

rico diferente- nos encontramos con argumentos sobre el Estado

en el ~iguiente sentido: en la Gaceta Renana de 1842 al pene- -

trar Marx ya a la crltica de la pol!tica nuestro autor empieza

a. observar al Estado como instrumento de lj cla~e política y --
. . ' 

econ&~t~alllente domfn~nte~'.. Para 1844 en loa manuscritos .ecod-.-

aico•f Uod~ ic~•.' ·~~que i~bu¡dó .~~Gn .: po~J· ... La\traasic i,l5n . ~ei ,;;~· 
. · :, . ·, ~ 

idealiaáo al aatuialiamo ya Kan ela.bora los: primeros aeñaia-- . 

aiento~ •ob~e la relaci6n -fuente de grandes poltmicas ent~~ ,;;~ 

ioa aarxiataa- entre economía y polltica o estructura-superea-

tructura~ donde la eroducci6n- material es la base de la'vtda ~ 

de la sociedád. La relisi~n. la familia, el Estado, el derech~ 

11/ Ibid.. p. 126. 
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La •oral etc~, H hallan eupeditadu. a ~•ta bue é:o~úrt. 

Jn la ideología alemana de 1846, donde ee expresa una

de la• primera• rupturas de Marx en fste caso tanto con la fil~ 
' aotta cllsica alemana como con el socialismo utópico, aqull ex~ 

presa que para que el proletariado destruya la propiedad priva

da es necesario que conquiste el poder pol1tico de aquí deduc_i

aos un punto de vista del Estado: como expresión política de la 

estructur~ de clase inherente en la producci6n. 

Así entonces, si el corazón de la -teoría del capitali.! 

mo de Marx es la lucha de clases, todas las esferas del capita-

lismo se.ven imptegnadas de aquella, por ello. ese antagonismo -

social se expresa en undQminio de una clase sobre otra, siendo-

neces~rio organizarse en ~l Estado para lograrlo y mantenerlo,- __ 

deahf que Marx para efectos de abolir la propiedad privada de

los aedio• d~producci6n indique la toma pol1tico-•ilitar del -

;.· ·!atado· hurgues, a trav'• da la dictadura ,del proletariado. En~ 

tone•• •i bien ea cierto en.lo que conoce•o• de Marx el Eetado

para el .. UD iutruaento de. poder .pólltico '1 Militar, eao. nó -. . . -. . . . . . 

!aplica que Kar(H• inatruaentalia.ta, ya que lo viaualiuba en 

el nivel de la revoluciSn, preciaaaente en el proyecto de 8U 

obra conte•plaba un 4!. libro sobre Estado donde deaarrollada -

la relaciSn diellctica •ntre e•tructura J aupereatruct~ra. 
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2;1.3. El !atado y loa Marxiatas 

Tanto Len in, Gramsci; y Nicos Poulantzas ·son los que· -

en diferentes sentidos tratan de avanzar en un estudio mis sis-

tem¡tico·del Estado: Lenin señala que el Estado es el aparato -

represivo de una clase dominante, la necesidad de su existencia 

no surge sino hay un conflicto de clases, Por eso la destruc--

ción del Estado burgu~s es esencial para cualquier cambio revo-

lucionario y, esa destrucci6n tiene que darse mediante la con--

frontación armada, ya que el Estado es la fuerza armada de la -

burguesía, Lenin prosigue la tradici6n Marxiana de mirar al Es 

tado como algo concreto, coercitivo, Esto condicionado por el -

momento estrategico-historico que vivió; no así Gramsci quién -

lleva a cabo una poderosa reinterpretaci6n y desarrollo de la - 61 

poaici6n de Marx. Gramaci desarrolla el concepto marxiano de -

aupereatruct.ura y la situa en una poaición importante. 

Gramaci toma el concepto de hegeaontade Marx-Engela -

en una. aociedacf civil y lo utiliza coao ·.ei elemento centrál de

.u• arguaentacionea sobre el funcionamiento de. la. aociedad cap!. 

talista. Y lleaa a la concluaian coao dice Amparo Caaar de que 

el !atado no a6ló ea coercitivo eino coasen.ual, es decir: el -

!atado .. mucho ••• que el aparato coercitiYo de la búrgueeta, -

sino incluye la hegemonta aupereatructural de la burgueata, o -

la iapoaicUn. y aanteniaiento en la aoeiedad civil de la supe-

rioridad dé la conciencia burgueaa; por au .lado Poulantzaa rel~ 

..... ,., ...... 
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va. al htado en •t ahao 0 lo ana~ha inicial111enU dHde ia per.!, 

P•ctiva de una teoría del l•~ado en gener~l. En efecto, !ou- -

lantzas •efiala q~e el papel de loa aparato• del E•tado en una 

for111aci6n social ea el de mantener la unidad y coher•i6n media!!. 

te la concentración y la aprobaci6n de la dominación de clase.-

para de ésta forma reproducir las relaciones sociales, relacio-. 

nea de clase. Pero a su vez segun Poulantzas los aparatos del
; 

Estado son la síntesis y materialización de las relaciones so--

ciales da clase, entonces el Estado para Poulantzas es la sinte 

sis o condensación de una relación de fuerzas, Este punto de 

vista según un autor frances oculta la dominación de clase ya -

que al tratar -Poulantzaa- de huir del simplismo instrumentali.!. 

ta y funcionalista, cae en una definición opuesta a la domina--

ción de clase lo cual es incorrecto, as{ lo observa "Incluso --

los esfuerzos de Poulantzas, q~e es sin embargo un experto en -

abatracci6n desembocan sobre una concepción del Estado como co!!. 

denuc'i6n de Y!'ª relaci6n de fuerzas entre la• el•••• que adop-

.: ta· un •entido opuesto el de •u definicil5n coao relaci&n de domi 
,-.... . '. 

· na~i6~ de claae''· il/: 

Por otro lado en el aoaento actual entre lÓ.• Marxhtaa. · 

aigue exis~iendo la presunta· ¿que e• el E•tado Capitali•ta? ae-

1Gn H dice para avanzar en una teor1a •obre el !atado Capita--

ll/ ·Vid., Theret, Bruno. Iaplicacionea te6ricaa de una con-_ 
cepci6n del E•tado Capit~li•ta coao relacion aocial. 
Rota• de inveatigaci6n-, !atado y Capital; lev. Crtt:icu -
de la Econoaía Política, p. 11?. 
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lista ea necesario no i111p;:egnaree de lo que ea empíricamente 

observable-Estado instrumentalista: cuando el Estado esti mane-

jadó· por las fuerzas sociales; Estado funcionalista, tiene co-

mo función hacer aquello quede .vemos hacer- Sino analizarlo -

desde dos puntos de vista: primero, intentar deducir al Estado-

Capitalista de una teor1a del Estado en general; segundo, dedu~ 

cir al Estado Capitalista de una teor1a del capital, en general 

para así poder aprehender al Estado no como una cosa sino como 

una relación social de clase, donde la clase dominante se org~ 

niza estrategicamente. 

r 2.2. ESTADO, CRISIS, E INFLACION 

Si bien es cierto que en la etapa competitiva del capi 

lismo el Estado ya tiene una función económica general, consis-

tente en reproducir las condiciones generales de la producción-

de plusvalta, segGn Brunhoff &ato se lleva a cabo ~ travis de -

una gesti6n esta.tal y, no a partir de una pol1tica económicá ~.:. 

.que aGn. noeXietia con.p~opiedad; raque hta cÍespuh del sui:s,!.·:·'.,. 

eiento .,de una serie .de' ~ondiciones econ6micaa, ideológicas, po .. · :. 
' ' 

• 11ticas y· financieras .surge ya en el presente siglo y en concr!. 
' ' 

' ' 

to en la dlcada de 10s treinta ll/. Y· a pesar de que en el pe- · 

rtodo de la primera Postguerra. La intervenci&n del Estado en-·: 

la ·econoata di6 .un salto cualitativo, aGn predomina la acci6n -

estatal en la esfera de la circulación, no es sino desp.ufis de -

19..I Vid., Brunhoff de, Suzane. Estado y Capital., pp 83-93. 

- ......... ~-·-,·---·."··--;-:· 
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la gran depreai~n en adelante que comienza un nuevo intervencio 

niamo estatal que tiend.e a cargarse a la esfera de la produc- -

cion. El Estado entra directamente aunque gradualmente a la v~ 

lorizaci6n del capital. 

En efecto, en la fase del capitalismo monopólico la --

acci6n del Estado se extiende a la producci5n, como resultado -

de la crisis de la propia producción capitalista, en ese 'mismo -

sentido aepronuncia el economista britinico Yaffe "El creciente 

papel desempeñado por el Estado a lo largo de los últimos 30 -

años tiene que entenderse como un resultado necesario de la cri 

sía cada vez mSa profunda de la lucratividad capitalista y de -

lamagnitud de las medidas que se necesitan" '!:J_/. • 

En la segunda postguerra los puntos principales con -

que el Eatado bajo el influjo Keyneaiano respondió a.las crisis 

ciclicaa e intento aant•nt1r el ~ese:::;:!eo .en enn1H.e.!onea po11.ti

. caaent• aceptable•• fueron: el f inand.aaiento deficitario del -

Estado; 1á expan'.aUn de h baH crediticia. de loa banéo1; y na

turalaentl el incr.eaento de la oferta de dinero. A. prop&lito • 

de bto Kandal obaerva "por tanto, la principal tlcnica para •,2 

der~r la aaplitud de laa cri•i• peri&dicaa de sobre producci&n

deede hace veinticinco año• conaiati& en la expand6n del crld! 

to y la expanai&n aonetaria". ll/ 

ll.I !,li. .. Yaffe. DavWe Op, cit., p.p. 76 - 77. 

lll !.!!•, Handel, Erneat. La criaia., p. 14. 

7;·,· 
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Pinanciami~nto deficitario del Estado; expansión. del -

cr,dito; e increaento de la oferta de dinero: componentes del -

patron cambio oro e inmersos en la incovertibilidad de la mone-

da administrada por el Estado - curso forzoso de la moneda cen-

tral - generaron la posibilidad de la inflació~aa! ae pronun--

éia Brunboff "La inflaciiSn es una forma que toma la crisis de --

realización cuando la validación social de los trabajos priva--

dos se realiza m~diante el Estado, emisor de billetes incovert! 

bles", 'l:.}) Aunque aquella posibilidad formal de inflacid'n -df. 

vorcio entre el dinero papel y el dinero me~cahcía- solo pasa a 

convertirse en realidad, no porque "Las t~cnicas anticrisis ~ -

eran y siguen siendo fundamentalmente inflacionarias". ((según-

Mandel)) ni porque "cuando la moneda central tiene curso forzo-

so, la crisis de realización puede tomar uqa forma diferente, -

la de infla~ión ((Brunhoff)), ya que caeri4mos en posiciones m~ 

netariaa de tipo friedmaniano, sino porque la inflacion es ex-

presi6n de la caida tendencial de la tasa de ganancia. Ea d~-

cir: ·.cuando la tasa de ganancia tiende a caer loa dueños del ca 

2ira1 increaentan .·loa. precio~ q~e poste~ionien~e .son realiaadoa 
.... ,, i'' * 

precf.aaaente por h acci6n del Eatado.<en los nhelH:. ;.financia'.'"'. 

aiento; expauaiSn:·crldito; increaento de la ohrta .de 'la oferta 

de dinero, e atas aedidaa aon las que van a peraitir que 'lo• pro

ductos con alto precio sean vendidos, emoncei lo que produce la infla . •. 

ción no ea la aoneda de curso forzo·ao n·i lo·s a·aatos del· Estado-

ll/ lli•, lrunhoff, Suzan.e. Op., cit. p. 64. 
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en si áh110, dilo la acciSo uoit;téral de 101 dueños del caei-

tal que utilizan co110 vta a la aaaa aooetaria, en cuanto ~· i1to 

Yaffe aeñala "El capital privado, entoncea, enfrentado a una l!!,. 

cratividad, en de1cenao, trata de adquirir laa ganancia• que ae 

neceaitan para la acumulac~Sn nueva incrementando loa precios.-

El crecimiento de los costos de capital fijo, con una tendencia 

a la "Sobrecapacidad" estimula este proceso, El aumento de la-

oferta de dinero, a través de la extensi6n del cr~dito y de los 

prestamos del Estado, es la garantía de que estos precios se --

realizarin, es decir, que las mercancías se venderin a esos pr.! 

cios, De esta manera se posponen la depreciación y la desocup.!. 

cilin masiva". ~/ 

ll/ Vid.• Yaffe, David. Op., cit. p •. 19~ 
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CAP.ITULO 3 

COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMIA INTERNACIONAL 

EN LA.POSTGUERRA 1945 - 1975 

3.1. EL CAPITALISMO SE REORDENA EN SU NIVEL INTERNACIONAL 

Si bien es cierto que un poco antes de finalizar la ·~ 

gunda guerra mundial, al Capitalismo en su 6ptica internacional, 

se le revela la amarga experiencia de la primera postguerra, en 

la que según sus personeros: la falta de instituciones u orga--

nismos de cobertura internacional¡ que mediaran loa choques en-

tre las distintas pollticaa nacionalistas y, que regularan t~n-

to el sistema internacional de pagos, como el funcionamiento in 

ternacional del cr,dito, en su• niveles de destino, tiempo y mo 

do de erogación, ea decir¡ de loa prlatamoa hechos por loa Eat~ 

dos Unidos. Orilló al Capitalismo de esos años a una depre

ai6n jaah conocida. · La verdad .. quei d se eapiesan a 1ene-

rar ¡ ea 1943 pr,opueatáa para la .co11atruccl6il de. ent.ea tn•t1tu--

·e:tona1H a nivel internacional~ aunq~tt p••labtu. en cuaato a. -
~:· .·' ,.·. 

•u· efectivo func:loilaa:ljnto~ !/ H porque las ~oadic:lonea. para • 

!/ Tanto loa anal:leh de E~ynea coao de. autorea cercanóa a ti
(BanHn,. Arndt, Svenn:llaon) conteapor&neoa a la crl•:l• o -
al abrigo de la Haunda posguerra, •on aoabriH o peaiah-
taa rHpecto a lt po•ib:llidad de poner en practica loa .ina
truaento• de Polltica !con6aica Racional e Internacional in 
dicadoa por ello• abaos. -
vid. Fano, Ester. Loa pala•• capitalistas desde la guerra
aundia.l hasta la crhb de 1929, La crhia del capltal:l.•1110~ 

. en loa afta•· 20, 1'P.·· .. 136-137. 



- ."-'--:-

al •urgimient~ da tale• in~tituciones - inetrumentos, a&lo pu-~ 

diar~n nacer con la segunda guerra mundial. En la medida en -

que; el conflicto derrib6 las barreras pollticas y de indepen--

dencia empresarial. Barreras Nacionales y ireas de influencia, 

que impedlan un manejo supranacional en ciertos aspectos, de --

úna polltica de interés común para la clase burguesa.!/ 

Aunque debemos aclarar, que la construcción de la ins-

titucionalidad monetaria y financiera en el nivel internaciona~ 

de ninguna manera puede gestionar la Econom!a Mundial Capitali~ 

ta, desde una perspectiva; de un Estado Supranacional en un sen 

tido coherente y racional. Si bien la guerra derribó las barr!_ 

ras sefialadas, éstas vuelven a surgir, al acentuarse la interna 

cionalización del capital, presentindose as! las ideolog!as na- 69 

cionalistaa. 

:·,.· .. 
Como .ea ••bido y•• da por un.hecho, la ·ugunda.Ruerra·mun
dial .puao Un a la depreai6n econ6aica¡ pero tambUn d,a•at6 
lH hoat1U.dade• que le• impedian 'a lo'•. capitallat&• refor
aar Ha. aocloa de,. coexiatencia y dar•a' una polltica ,de' inte~ 
r~• coaGn. ·· A un precio tremendo, aurgicS de aht l& · dhponi
bilided de lle98r·a cabo•lo• experimentos, con.Ja condici&n · .. ' 
dé que alrvieran para Rer&ntizar lal ganancias y ·e:l poder.- •.. · 
Quemando aUlonH da. llUHt08 y facocitando eaperanáall y ., - . 
anarglaa del entUachmo, el a•tabliahaent capitalhta de -
la ••1unda po•tguerra •• enriquecU5 con nuevas araaa · indis
pensable• todav!a en loa años veinte:. aprendi6 a inatrumen
talizar ., a distorsionar para aua propioa fin ea no •&lo laa 
guerra• eucia• y l.o• repugnan tea raciamoa. sino también las 
crtticaa inteligentes, las reforma• audaces y las oposicio
nes honestas •. Por ~ata• razones no se le puede atribuir al 
capitaliaao occidental de loll años veinte y treinta una duc 
tibilidad que a6lo pudo darle una Hgunda guerra mundial. -
ill!·· p.p. 139-140. 

r:' ,._" " ' - .. ~. -., ..... '· 



. Aunque parad6j icament:e, la 16gica de la Econoab Hun--
. " ' ' . ·~ . ' 

dial Capitali•ta,. produzca ia Uusi6n de poH'.Ucaa nacionali•-

ta• (para fato· lli•, Christian Palloix, Las Firmas Multinaciona 

lea z la internacionalizaci6n del Capital., Ed. Siglo XXI, Mix! 

co, 1978; p.p. 284-290). 

Entonces, una política de interés común para los capi-

talistas, sin barreras nacionales, dadas las condiciones para -

ello mis arriba enunciadas; comienza a surgir poco antes de la-

terminación de la segunda conflagración mundial. 

Ah! observamos las primeras propuestas, no sólo para -

la reconstrucción monetaria - que forma parte del orden finan--

ciero - sino también para la conformación de la otra parte del- 70 

nuevo orden financiero internacional, 

. 
Reconstrucción monetaria necesaria; dado el colapso --

._•pro~ocado por el ~e1undo .conflicto aundial, en el terreno aone-

cario y crediticio. Y un nuevo orden ~inanciero internacional 0 

t.antó.; para la recoutruc'dSn de Europa,' ·c~ao paTA· •llfrentar, ..:- . 
- ' 

•' . . 

11uevaa aeceaidadea de la nueva d1vid6n intuliacional. del trab!.. 

jo, •• celecir; generar baH• ·financiera• que de lo• año• cincuen 
. . ·. ·.· ·. -

ta en adelante ae articulan con la gradual amplificac:l&n de la-

1nternacionalizac16n del capital~ En efecto, coao el profeaor-
'· 

Colmenar•• plantea "la ae~unda guerra mundial provoc6 un colap-

ao en las relacione• econ6micas internacionalea y fundamental--



. . ' : . . . . 

aente en el plano monet~rio. y creditiClo. • Europa requ~rla. ayd;.; 

da para reconstruir su• economtas devastadas por la guerra; sus 

reaervaa monetarias ae encontraban debilitadas y, militar y po-

ltticamente 1 necesitaba la ayuda estadounidense para frenar la

adop¿ión de pol!ticas nacionalistas y restrictivas."!/ 

En 1943 Los E.U, a través del plan White, e Inglaterra 

por conducto del plan Keynes 1 proponen una serie de medidas pa-

ra la reconstrucción monetaria, 

En términos generales, el plan White desde la perspec-

tiva hegemónica internacional de Estados Unidos, adquirida en -

parte incluso antes del primer conficto mundial, reforzándose -

durante la guerra y haciéndose total en el periodo de la prime~ . 7I 

ra postguerra i/ - 1919-1929-: plantea la necesidad de la crea 

ción de un organismo llamado Fondo de Estabilización Internaci~ 

· .. !/ vid., Colmenares, David •. 20 hit~a de la Crisis Financiera -
filernacional; Rev. · Econ6•ica de Amlrica Latina,· ClDE, p. -

4/ -· .. 
'163. . . . . .. 

L~• !atados Unido• se convirtieron en todos lo~· ~oncepto'a · -
ea el priaer pala. del capitaUimo mundial a travla de ambaa 
operaciones: el apróvidonaalellto de ••rcanctás y la eroga..;. 
ci6n de pr••tallÍOI •• La intervenci6n en la guerra deterainó
la victoria de la Ente~te, pero los Estados Unidos, precisa 
ae,ate gracias a la intenaificada producción agrtcola e in-": 
dustrial deatinada a loa aliadoa, reforzaron lo que ya era
una posición de primer país productor mundial. ·Teniendo -
ala de la mitad ·de las reservas en oro mundiales.. En la -
poatguerra les .toco tambiEn el papel de primer pah exporta 
dor de ~apital~~. -
ill•• Fano Ester. op, cit., p. 97. 



,_',, 

nál -FEI- que tendr!a el papel como. dice Co11enares; de orsanis-

110 rector y ~igilante de las finanzas internacionales. 

El plan White pugnaba por la existencia de un sólo ac-

tivo internacional, que en ¡ate caso ser!a el dólar -impugnando 

de manera abierta loa intentos de Inglaterra de implementar.- -

áreas monetarias- que cumplirla funciones de equivalente gene--

ral internacional, para efectos de un comercio internacional y, 

de un movimiento internacional de capitales "El movimiento in--

ternacional de capitales revela tres protagonistas importantes

de las Relaciones Económicas Internacionales -REI-: Las Empre-
. , 

saa transnacionales -ET- en la esfera productiva, el capital --

bancario en la esfera financiera y~ la instit~cionalidad monet~ 

ria y financiera internacional." ~/ 

El dólar tendrla al oro como patrón de cambio, el dó--

lar serla con»ertible automáticamente en oro. Esto le daba un

./.lu.sar fundamental .al oro,· ya que. conformaba un binomio dólar- -

oro, donde el Ciltimo le daba .·un re9paldo. real. al pri.mero. Aun!. 
. ' ._, ,· .. . .,,, ,-.'<: 

do a hto; lo• E.U. no só.lo poeelan las tres cuarta. partes .u1 
·r, .,. . . . 

oro mundial. sino la potencia de su ~para to productivo que re;..~••, 

S/ ·vid •• Snopek Paz, Pedro. La actual Crisis del Mundo Cap ita - J lista, y la crisisV11onetaria internacional: los probleaas ':' 
aonetarioa financieros del tercer mundo., Crisis NOEI y ter 
cer aundo, • Revista Investigación Económica, p. 189, -
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forzaba au moneda. 

·.:.:_· .·· ... ·, ., 

Al proponeT el plan White al dólaT co.mo único activo - · 

internacional, obviamente rechazaba las áreas·monetaTias, co~o-

en el caso de la libra esterlina. 

Aunque como veremos ya en la creación del Fondo Monet~ 

rio Internacional -FMI- en 1944, al basarse principalmente en -

lo expuesto por el plan White, E.U. da ciertas concesiones a 

sus aliados europeos, entre ellos; Inglaterra, aceptando que la 

Libra Esterlina fungiera como reserva monetaria después del dó-

lar, junto con otras monedas; respetándole su área monetaria ~-

que comprend!a la comunidad británica, aunque con una convertí-

bilidad limitada, causándole problemas a los paises que la int!, 73. 

gran, En ese sentido Sardá nos dice "Los pa{ses usaban el d6--

lar como moneda de reserva, excepto los países del irea de la -

esterlina, que habiendo acumulado Esta moneda durante la guerr' 

tuvieron que continuar uUlisfndola a base de una serie de ari'!. 

gloa que le proporcionaban una convertibilidad limitada".· !/ 
. . .· .' 

. ' ' . .' 

El •hao plan White aparte dé lo ya ~eñabdo,. e~tre --: 

otl'aa coaaa, l'eleva tres puntos que nos pal'ece.impol'tante hacer 

resaltar, por un lado; el Fondo de Bstabtli~ación InternacionaJ..· 

!/ vid., Sardi, Juan. 
p:--32. 

La Crisis Monetaria Intel'nacional., --



';· 
. 

d~b~rla implementar una polltica cambiarla rlgid~ y, por el - -

~tro; li~itar y eliminar laa restricciones cambiariaa y, final~ 

mente; la existe~cia de un mecanismo de. ajuste en cuanto a ba--

lanzas de pago se refiere, de los países con déficit en aque- -

llas. 

Una política cambiaria rlgida, implicaba que los pal--

ses que integraran el -FEI-, mantuvieran un tipo de cambio fijo 

respecto al dólar, para evitar el uso de devaluaciones o depre-

ciaciones de las monedas; para estabilizar los cambios, genera~ 

do con ello, desórdenes que desestabilizaran el sistema moneta-

rio. Es indudable que ésta política cambiarla rlgida, contem--

plaba la alteración del tipo de cambio, pero sólo cuando exis--

tiera un desequilibrio muy fue~te en la balanza de pagos y, con 

la aprobación del -FEI-. 

)or el lado de la limitación y eliminación de laa res-.. - . . . 

triccione• ca~biariaa, el F!I; pretendia jibarlza~ la extenaiSn 

del .control de cambio• de loa pal••• asociados, o en au caao, ::• 

eli•inarlo por co•pleto. Dado que el control de ca•bioa huta.;. 

cierto puáto :frenaba el cre~iai~nto del coaercio. aunclial; acen-
•';' 

· t.uando .loa deaequilibrios en el largo plazo. A'unque la no exi! 

tanela total o •••itotal del control de cambios; generaba pro--

bleaaa d.• fusa de capitales, cuando una econoala -en particular 

loa pal••• aubdeaarrolladoa- tuvieran problemas de devaluación. 
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ta vbi6n 'de; Uaitaci6n y elim1naci6n del ·control de-
caabios, denotaba la posición de fuerza y una deciai6n unilate

ral, con la que se querla imp.lantar el plan Wbite ~que finalm•!!. 

te si se implantó con pequeños cambios, con el FMI- reapecto,a

los aliados europeos y, al grueso de los paises menos que semi-

industrializados en aquel entonces. 

Por último, el plan White también tenla como fin; la -

creación de un mecanismo que ajustará las~;balanzas de pagos de 

los paises socios que presentaran fuertes d¡ficits; pero no a -

los que tuvieran superávits, aqu{ una prueba más de su unilate-

ralidad y su enfoque imperial, Hablar de mecanismos de ajuste, 

es hablar de un supuesto desequilibrio del mercado internacio-

nal de manera permanente, de ah{ que se diga, que es necesario-

para el largo plazo ajustar tanto superivits como dificita, a -

travas de un organismo internacional a la manera del plan Key-

naa,·. '~/ .so pena que el si a tema fracase. Para la. cuesti6n de un. · · 

supuesto equilibrio internacional· (vid., ~uan 

P.•f • 9 - 19), 

Por 'et lado del plan 1Ceynes, tn~la:t'erra 
•odo de ver la reconatrucci6n •onetaria en su perspacti'l& .int·er. · 

' . ' ·., .",.. ·'.: -
n•cional• toa fines que ubicaba el plan 1Ceynua.tra~fs de.1~~. 

-. -". 
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Unión Internacional de· Co111pe,nsaci6n -UIC-, como garantes para -

la reconstrucción monetaria, eran diametralmente opuestos a loa 

del plan White. ·ne entrada, la UIC; serta para los patees aso-

ciados un organismo de consulta, que diera recomendaciones, o -

a lo mucho .impusiera ciertas condiciones. Pero deberla exis--

· tir ·una nula interferencia en las poltticas estrictamente inte!. 

nas, asl el propio Keynes argumentaba "Deberla existir la menor 

inferencia posible con políticas nacionales internas, y el plan 

no deberta desviarse del "terreno" internacional. Aún más, la-

administración de la institución debe ser genuinamente interna-. 

cional, sin poder preponderante de veto o fuerza de cualquier -

pata o grupo". Lo que naturalmente no ocurrla con el FEI. LI 

En lo 1 que respecta a la moneda que se utilizarla en el 76 

terreno intérnacional, no serla ninguna moneda de algún pa!s, -

aino la UIC; crearta su moneda llamada bancor, correspondien--

dole un p~so en oro, respaldada y convertible en €1. Aal, las-.. -
.. ~aonedas nacionalea ae definirlan en un tipo de cambio en drmi..; 

-~ . ' 

.aoa de .. bancor, teniendo un contenido a au .ver. en oro. Cuando -

.loa. palees requirieran bancor de la UIC, a manera de crUito 

. eaanciai11ente para el comercio exterior, d~b~an pagar en oro 

real. el precio que la UIC fijara, .implicando bto, coapra de 

11 vid.,. Colaenares, David. op. ·cit., Aplndice, plan lteynes: -
proposición para una Uni6n Inrernacional de Coapenaación.,-
(abril 1943), p. 1~9. · 



oro por .parte de la UIC en forma ilimitada. 

Una vez en funcionamiento tal.sistema~ l~i.palse~ al·~. 

comerciar entre si, deb!an compensar sus saldo• en tErminos de-· 

bancor 1 a través de sus bancas centrales. 

La Unión Internacional de compensación al dar crédito-

a los palses asociados, en términos de bancor. recibiendo por -

ello lo correspondiente en oro, no implicaba el movimiento con-

trario~ es decir; que algGn pa{s le exigiera oro a la UIC a cam 

bio de bancor, existiendo como dice Keynes una convertivilidad-

en un sólo sentido; disminuyendo asl la función del oro y hasta 

cierto punto cubriendo problemas de liquidez en el largo plazo. 

Aunque la UIC podrla cubrir con oro los saldos acreedores en -- 77 

bancor. 

La UIC sólo fungir!a a través del bancor como seilera-

dor de. liquidez para el comercio exteiior, ya·que para efe,ctos

de in~ersión autónoma• como el propio Keynes."aéep~· .. req~erlá. · 
,_- •'. 

de una. instituétan compleaentaria, ast ~El .pt~~~cliaiento 1 .la ~··•·· 
• 1 • •• ' ••• - ' •• •;' • • ': ·,,. •'. -, ••• 

or1anhaci~n ele los pr~ataaos internacion•1·• "di' aed.ia~ó 'largo. 
pluo ea otro aapécto de la poUtica econ6alca :cle PC>•t1uerra9 -. ' '· .. , . ' .. . . 

no ••nos· importante que loa propósito• que la.unión· de coapen,;.-
.:. ·. ' ' . ,' 

aación trat• de servir, pero que requieren otra· in1Ítituci.6n co!! 

pleaentaria" ~ !/ 

!/ !!!..!!·. p. 185. 



'·.:~~~·.~ 

La generaci6n de tal liquidez vla bancor, tendrl~ .una

ba•e real en la producci6n mundial de oro, tal volumen de liqu~ 

dez; se determinarla por la corriente de comercio internacional, 

teniendo la UIC el cuidado, de que ni el progreso tEcnico de la 

industria del oro, ni las variaciones de las políticas de rese!: 

va del oro, de los paises a nivel individual, afectaran el au~-

toequilibrio del sistema. Y un aspecto esencial para lograrlo, 

era a trav~s de un mecanismo de ajuste, en el sentido de que --

los paises con déficits en su balanza de pagos; deberlan ajus--

tar la a través de los recursos de la UIC, éstos provendrían de 

los paises que tuvieran un superávit en su balance de pagos, 

logrando al menos en teorla el equilibrio. 

Por otro lado, el plan Keynes; no ~onla obsticulos pa-

ra la existencia de areas monetarias siempre y cuando se regie-

ran por la UIC • 

.. . 
Por Gltiao, el ai•mo plan ••ialaba la ~eceaidad de que 

' ' r ; 

loe palees. adoptaran una restriccUn caabiaria, .o. control. de --

.. caab:l.oa ..:aunque aqul no aclara, con que .aoneéla no debla callbi•! . . . . . . . . . . 
se la monada nacional si con bancor o al1una.otra divba, ya -

sea del"lraa aoneta~ia etc.- para efectos da evitar tanto fusa~ 
• ,'·,' .1 -,i. .. 

de capital•• o recibir capital no deseado. Aunque sagGn l.eyn•• 

l•to no iba en contra de la inverai6n internacional ya que cual 

quier pah podrla romper con el control de cambio• •bapre y -

cuando que aquella inver•i6n extranjera le beneficiara. 



:.<; ,_ 

·.Del lado de la poU:tica cambiarla; .. hta serla .flexible 

en la medida en que el comid directivo. de· la· UIC fuera infor~!.. 
. ' ' . . . 

do por el pata o países con antelación de la n_ecesidad de un -

ajuete en el valor de cambio, para evitar d~preciaciones o dev.!. 

luaciones de tipo competitivo. 

Cómo observamos en toda la argumentación de Keynes, --

existe un punto nodal que viene a ser; el mantener el equili-~-

brio internacional. Aunque ut6pico y no muy claro a veces, el-

plan Keynes tenla una mayor fundamentación a largo plazo que el 

plan White, Una de las mayores críticas al plan Keynesiano; es 

el no tomar en cuenta elementos que dinamizan un modelo de equ! 

librio económico como son: la té~nica, los.recursos y, las nece 

sidades, (para ello cfr. , Juan Sardá, p.p. 10- 19 y 22 - 30.). 79 

A un año de la publicación de los planes White y ley--
1 • • • 

ne• 1e crea en Bretton Wood1; el Fondo Mone~ario· Internacional.' 

·En donde; tanto en. la declarac16n conjunta de loa· pahelli que ~"".' 

uhtteron a h. conhr~nda aoaetada; coao···~ el. ~onv.nio:,~-~'.n!. 1 } 
tituÚvo. la ddegacUn norteamericana lapona eúa puntos. d.~'.V.f..!·· 
ta. acentuando l~e poderes decieional~ll '11.,,üat~ralea •,de lq• Ee-:

tado• Unido•, en una aparente cooperac'15n mundial. PracÍa;~aen• 
. . ' ·~· 

. u Lichtenutejn reauae de aanera conciH. aquel proceso "Laa ;._ 

inatituciones de lretton Wooda•ee concretaron aed1ante una ne_:-
gociación duigual entre Estados Unido• y Europa ~cc1dental q\le. 
fua dirigida 7 pla~aada por el primero, dentro de ~n fictici~ .. -



marco de cooperac16n mundial". !l· 

El convenio constitutivo del FMI, refleja el nuevo or~ 

denamiento hegemónic~pol!tico, militar y, económico de los -

E.U. que faltando un año para terminar la guerra, se reforzaba-

y dejaba sentir. 

Los fines del FMI son tomados del plan White y, poseía 

cuatro principales herramientas a partir de las cuales podta --

controlar el uso de sus fines, cómo: la asistencia técnica; los-

programas de consultas; la política crediticia; y los créditos-

paralelos, 

Conformada la institución monetaria se necesitaba tam- 80 

b11n una inatituci6n de coyuntura que financiara la reconstruc-

c16n de las econoalas europeas destrozadas ftsica y econ6aica--

aante por. la .. .auerra y la gran depresión reapectivaaente9 tal ..,- . 

. . ~.tnatitución fue el. Banco In-=ernactonal de lleconatrucci6n y .Po--
-~ ! • ' • 

aanto -IIllP• que nace :tgualaante en la reunión \lumbre de Ir•- -

' tton Wooda. 

Al igual que el PHI, el BIRF;-ae conatituye foraalaen-

!/ ~·, L:lchtenastejn, Saauel. Pollticaa Globales en el Capi 
taliamo: El Banco Mundial, EnHyoa del CIDE, p. 28 • 

. '!'_¡ . ;·"· 
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te en 1946~ empezando a funcionar en junio del ahao año, mien

tra• qu~ el FHI; entra en vigor un aao deapu&e, el primero de ~ 

marzo de 1947. 

3.2. REPRODUCCION Y VALORIZACION DE EL CAPITAL, A NIVEL INTER-

NACIONAL 

El plan Keynes no fue aceptado por el papel.hegemónico 

de los Estados Unidos, ya que éste no pod!a ¡>ermit:lr experimen-

tos que si bien en el largo plazo hubiesen sido menos pernicio-

sos y, aunque pudiera compensar los movimientos del ciclo econó 

mico en el largo plazo- dada la gran fuerza de voluntad pol1ti-

ca de inter~s común internacional de clase que pose!a-. Si re-

tardaba en el aediano plazo el desbocamiento de condiciones ya-

eetablecidae¡ por la regeneración del capital llevado a cabo -

tanto por la gran depresión y eu. secuela de concentraci~n y 

cen~ra11saci6n de capital - deatrucci6n económica- como por la

destrucc115n fhica y productiva provocada por la segundá s,uerra; 

para•la r~conatituc16n de la ·gananc~a. ya no e6lo al intuior .;. 

ele, lo~ ~ahee. ~ino ~n la perepectiva' de· una ace~eraci6n, de ¡•~ .. 
lat~raacionaÚsacUn del capital. que H impon! ... coao nec~atdad. 

laper:loaa, de' respuesta del próp:lo aecani••o del eisteaa, coao

producto de eua contradiccionee,.situlndoee en otro plano ahora 

iateraa'ctonal, 1• que para efe~to• de in~eu:l~n aut~noaa e tn:..

were16n directa, componente• del movimiento :lnternac.ional de ..... 

' : ·-- ', '. ~ .. ;. .. 
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, capitales, el plán Ceynea no. daba alternativas viables. ~/ 

De ah! que el plan White; posteriormente el FMI y el -

BIRF no jugaban en el ~aci6, sino condicionados por una nueva -

redistribución del capital. eran; parte de toda una eatrategia-

de dominación. ~/ 

En efecto, al finalizar la segunda guerra, están dadas 

las condiciones para que la internacionalización del capital --

productivo se acelere. 

Internacionalización que a principios del presente si-

glo ya opera, aunque en menor medida en relación a los otros --

dos circuitos del ciclo del capital social internacionalizado,- 82 

á saber; el capital mercanc!as y, el capital dinero, que en una 

· 6pt1ca -lstóric• reciben mayor imp~lso, Internacionalización -

del capital PJ:Oductivo que tiende • reforzar la existencia de -

.'.un' captt•i mundial~ 

.tít~, ilupra., •\77:: 
H•/. D• ninauna uneralo a1ltes dicho nos tl•c• caer en una po'."' ''; --:.> 'de Un ele, Upo voluntarhta en el HnUdo ,de penear que .;. 

· eH rdtiiutbucl6n e iuternac:lonal1sac16n del capital aa
aceatu6. porque ad .lo quiaieran tanto lÍ>8 capitali8tHt -
el plan IOllte, el PMI etc. Tal 1nternaclonaliuc16n se -
•ailif:l.••ta -se aapUfica en la ••auncla P.o•tsuerra- .co•o -
neculclad, J rHpUHta del . aecanbao interno ele la baja -
tende~ctal de l~ ta•• Ae ganancia y de su priaer efecto -
aparhactal la aobreacuaulaci6n productiva de capital, -
<!!!.·• eupra,, capltulo I apartado 1.l.3). 



ta internacional1zaci6n del capital produ~tivo' que • -

principio• de •iglo ya exi1te 1 funcionando a trav•• de una de -

la• fraccione• del capital 1ocial internacionaliaado que 1e li

bera, 1iendo el capital induatrial¡ el Gnico que dada• 1ua ca--

racter1stica1 une los tres ciclos -ciclo del capital dinero, c! 

clo del capital productivo, ciclo del capital mercancla- y que-

en condiciones como las de la segunda postguerra es capaz de --

generar; una internacionalización abierta, tanto de mayor n6me-

ro de ramas; como del ciclo del capital social glo8al. desarro-

llando a nivel internacional sus formas o fracciones que le son 

inherentes, integrando asl los espacios o lugares en los que el 

ciclo social de el capita: en su nivel internacional se lleva -

a cabo, conformando una etapa de la internacionalización d~ ca-

pital. mis completa, mi• total y m41 desarrollada. 

En los priaeros años del aiglo en curio, el capit~l --

productivo ea el que menor itipulso ha recibido, dado que"•i - -

. a-quel ·ea reaulud.o de .tenclenciu a la· 1obreacumulación pr~duct! 

va,· loÍI granclee capitale• en 101 p'rincipalei pal.e• capitalil-~ 

tH de entoncH>i'ehUvaaente a6~ pÚeden abrir1e paao ~l inte-
·... . . . .· 

dor 1 a travh de la crilil. Por HO el e1pacio d~l capital' pr,!-

ductivo, avanza lentamente hacia.campo• de. valoriaación y repr.! 

ducc16n en el terreno internacional~ 

De ahl que en lo• primeTos años del aiglo XX, la inve!, 

ai6n exteTna directa, 1ólo paTticipe con una cuarta parte rea--

- .·; 
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pecto ala inverai6n externa total, en eae ••ntido lo arguaenta 

Christian Palloix cuando lo cita Vuskovic" antea de 1914 los --

tres cuartos de las inversiones externas estaban bajo la forma-

de inveraión de cartera y un cuarto en la inversión externa di-

recta en la produc~ión. el transporte ••• " 19_/ 

La primera guerra mundial se hace necesaria. como mee~ 

nismo que influye en lograr no sólo ambiciones hegemónico - im-

periales,. sino también como elemento alterno para recomponer la 

ga?ancia. 

La primera postguerra nos deja observar tal plantea- -

aiento, principalmente en la reconstitución de la ganancia. ya-

que entre 1919-1929 observamos un crecimiento en todos los ni-- 84 

veles. comparados con los de preguerra. tanto de Europa Occiden 

tal como de Estados Unidos. 

Primera 1uerra mundial que no fue auficient~. para eae-

· efecto, aanÚ~atandoae en 1929 u~a cri.d•. de fuersa inaud~ta, ~-. 

· jaaaa conocida• dado que H&Gn $aair A~in; · 1a Econoat:a Hundid".' 

H aituaba en una onda lar1a de criái .. , al Htilo de la curv.a -

' ~- 7 '-, • 

.. . . '. -~ : ~ 

10/ apud. , Vuakovic, . Pedro. Aa,rica Latina Ante Ruevoa T•r~t 
no• de la Divia16n Internacional del Trabajo., Reviata Eco 
noal~ de Amlrica Latina, p. 17. 

. ; : ~ 
"1.; 

\_.;~ :;:.: ~;'.f ·1~;,J 



biaiéa del economista rÚ•o Kondratidf l!/ entre 1914;..l948. 
. ,, 

En el per1odo de e.ntreguerras: al generarse una lucha

intermonopóltca principalmente entre loa Estados Unidos, Alema-

nia e Inglaterra etc: por &reas de dominación e influencia eco-

n'6mica; que se vio reforzada por la gran depresión; orilló a --

una segunda guerra interimperialista, que termina por imponer -

como pata hegemónico mundial a los Estados Unidos. 

As! pues, dadas estas nuevas condiciones tanto por los 

mecanismos objetivos del mismo sistema, como del orden político; 

se inicia una fase de expansión que para efectos de periodiza-

ci6n existen puntos divergentes, por ejem: el investigador "Da-

bat"; argumenta que aquella corre de 1948 a 1973, en contrapos! SS 

ciSQ a otros estudiosos del tema como, Samir Amin; qu!en señala 

el perlodo 1948-1967, 

~ '· ,' 

En la Hgunda mitad de los años cuarentas y 'lóa' pri~e-

rós de lo• 'Cincuenta•¡ ... llev6 •' .cab'o un :necuado proceaó de..; . ~-

r~c~Httucci6n flsica y productiva, prtnctpaliDente de lo• ,P~·1..,~ 

841• de Europa Occidental que habian ddo loa mb afect~do• ,por- ·. 
. ,_ .. _. 

el ••1undo conflicto.mundial. E1ta •1tuact6n; en el'con~exto -

ll./ vid., ltondratleff, Nicolai, Loa Ciclo• Econ6111tco1 Largos~, 
PP:- 33 .. es. 



(. 

de una tendencia de integración •i• intenaiva y extenaiva de 

una economla mundial y, por tanto de desarrollo de un G~ico ci~ 

cuito de reproducción a escala internacional; moldea en un pri-

••r momento, la dirección de la distribución internacional del-

capital en forma de inversi6n directa y, colateralmente en el -

mismo sentido la acumulación de capital a nivel mundial. 

Al terminar la segunda guerr~ y hasta princip~os de la 

década de. los 50s, ia ~nversión directa norteamericana fluye en 

mayor cantidad hacia los países periféricos, en relación a Euro 

pa Occidental que la percib{a en menor medi4a; esto porque si -

bien en Europa existian condiciones para la rentabilidad capit~ 

lista -por los efectos de la gran depresión y el segundo con~ -

flicto- la destrucción de que fue objeto retraso un poco su des 86 

bocamiento, lo cuál es aprovechado por el capital norteamerica-

no para exportar capital en forma de inveraión directa a los -

pal••• depenf ~entea ~sobre todo en la• induatriaa extractivas--

.. ~<v•a•• cuadro 1), mientras a travla del Plan Harahall E.U. ex--. ., . . 
.· ·,. . ' 

portaba capital a Europa para reconstruirla en foraa de inver--

atan aut'&noaa. 



C U A D R O I 

INVERSION DIRECTA PRIVADA DE E.U. EN Et EXTERIOR 

MILLONES DE DOLARES 
AR o s 

PAISES 
1945 % 1950 % 

TOTAL 5 693 100.0 11 788 100.0 

Pa!ses Periféricos 2 335 41.0 5 590 47.4 

Europa Occidental 1 460 25.7 l 733 14. 7 

otros palses l 898 33.3 4 465 37.9 

Fuente: Construido con datos citados por Pedro López --
D!az en; El Capitalismo de la Postguerra y las -
tendencias estructurales de la crisis actual,, -
Revista Buelna, Universidad Autónoma de Sinaloa, 
febrero, 1983, No. 2, p.p. 51 y 55. 

Coao observamos, en 1945¡ del total de la inversión 

directa privada éstadunidenH 'fluye en 41% h.acta los. pal••• •· -

•••idd~strt•lizado•:~•61o el 25~7% a Europa y 33.31 a otros -

paleas¡ para 1950 •i bien la direcc16n de la inver•i~n directa

•• orienta con fuerza a países no periflricos -por ejemplo: Ca

nad&, etc: .distintos de Europa- los palees subdesarrollado• si-

guen siendo aayoritariamente receptor••• de dicha inveral6n al-

llegar a un 47.41. 
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Respecto a•l en la inmediata po•tguerra no estaban re

constituldas las condiciones para la ganancia en Europa, como --

plantea Dabat,·d~ferimos de él, aunque pensamos ea cuesti6n de

forma ya que nos dice "durante la inmediata postguerra cuando -

muchos pa!ses de América Latina, Asia, Africa y Oceanla proape-

raban rápidamente faborecidos por las tendencias del comercio -

internacional y existian condiciones faborables para la inver--

sión minera y petrolera, la ID de los Estados Unidos se dirige-

fundamentalmente a esos paises mientras Europa -donde no esta--

ban restablecidas todav!a las condiciones de la rentabilidad ca 

pitalista- recibía inversiones de carácter público con el pro-

pósito de recomponer esas condiciones". Q/ Consideramos que -

si estaban dadas, sólo que como ya dijimos, la destrucción atra 

so su aparición y, en la segunda década de los 50s se inicia en 88 

· .. ;• . ~. ' 

Europa; después de la reconstrucción un crecimiento sostenido.-

La década de los años cincuenta fue te•tigo del inicio tanto 

de un crecimiento intensivo y extensivo como de una integra-

.ci6n de la Economla Mundial Capitalista nunca antes vista, 

. -
-·e 

· IHuaiendo~ como ~a s"eñala•oa~ lH. cara.ctedatica• de-

la inmediata poatguerra fuer-on: lae de u,n proc••o de re~óiletn_g, 

ci6n, 1.de deter•inada diatribuci6n ~rit•rnacional del capit•t --....... 
·· ·q~~ ~o~in6 al per1odo 45-52. Per!odo que manifiesta d~_manera-

~ l!I vid., Dabat, Alejandro • .22.• ill•• p. 47. 

·:. · .. ~:,. 



concreta doa elemento• importantee: por un lado; el restableci

miento de las condiciones para la circulación del capital v!a -

construcción internacional de la instituci'Onalidad monetaria y-

financiera, pero también el total restablecimiento de las cond! 

ciones para la valorización del capital, tanto al interior de -

los paises que conforman las tres regiones industriales imperi!_ 

les más importantes de la segunda postguerra, como desde la óp-

tica de la internacionalización del capital, es decir; la gene-

ración abierta de las condiciones rentablPs para la valoriza- -

ción del capital, no sólo estaban supeditadas, a cuestiones de

tipo técnico económico - que por lo demás la gran depresión del 

29 - 32 generó - ni a cuestiones de he1!5emon!a en .cuanto a es'Da--

cios económicos, que la segunda confla~ración'resolvió, sino -

~bién ·a mecanismos de tipo polltico. Sentar bases rentables

desbocantes para la valorización del capital implicaba que los-

Estad6s Capital1$tas ~om~tieran & su control el movimiento obre 

ro, tanto en la inmediata postguerra como en los años subsi- - -

suientes. 

So•etiaient:o que aesún Togliatti -dirigente del Parti;., 

do Co•unhta Italiano en los añoa 20a ,- u el e]e maestro ·de b 
._·.·.·; 

polltica capitaliata de· e9tabilizaci8n, ·en efecto; co•o dice 

Franco de Felice cuando acude a Togliatti "La tendencia a lan--

~· zar a la claae obrera a un aiala11iento corporativo, a limitar -

au capacidad como sujeto público a diapersar y a acentuar loa -

elementos de d~vhi6n interna ea el eje 11aestro de la poUtica

cap:l.taU•ta, el 'fund•••nto real, pero taabUn la debilidad de ·-
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la eatabilizaci6n". ll/ 

Efectivamente. no en balde e» en el perlodo de la se--

gunda postguerra. cuando los Estados Capitalistas pactan con la 

social-democracia y los partidos comunistas de occidente. que -

dada su penetración en el movimiento obrero, dispersan su fuer-

za acentuando su división interna, conllevandolo asl, a las más 

grandes derrotas; v!a "traición" de la social-democracia • 

. 
Por el otro lado, el segundo punto que domina los pri-

meros cinco años de postguerra, es la generación polltica de --

condiciones económicas a futuro; que se manieiestan principal--

mente como también ya lo señalamos¡ en la corriente de inver- -

si6n directa que se dirige a los palees periféricos sobre todo- 90 

deE,U. 

Pero tales medidas pollticas .con fines econ6micos, de-, . 
.... ninguna mane.ra cesaron en 1950, si no ·que en la década de loa -

-~.- .. 
sói .• 8610 cambia el sentido de· la dhecdón internaci~nal del -

. . . 
capital tanto de cartera como el directo• de manera lenta ., -- ·.· 

1radual • 

. ~ I , ··s·1 en .el perlodó ·de recona_trucción, la inveui~n dire=. 

Apud., Defelice, .Franco, Loa comunistas Italianos .y la -
Criaia General del Capitalismo ea loa .añoa veinte., 'La -
C·daia del Capitalismo ·en loa años 20, op. cit •• ·p. i97. 

• ..... .,,,,_· 



ta en au mayoría se canalizo a los países dependiente• seritando 

"laa bases para un desarrollo industrial de Estos, reforzando 

aa1 un proceso de sustitución de importaciones, la invers16n ·~ 

tónoma se carga más a Europa Occidental; inversión basada tanto 

en loa recursos del BIRF: en el déficit deliberado de la balan-

za de pagos de E.U., as! como: en el Plan Marshall, aai lo afi~ 

aa el profesor Colmenares "una vez puestas las bases del nuevo-

sistema monetario internacional, se tuvo que instrumentar la r~ 

construcci6n de las economías •uropeas, las cuales tenlan unas-

reaervas monetarias escasas, una pesada deuda con su aliado es-

tadunidenae y carecian de la producci6n necesaria para ese pro-

ceso. Loa recursos ·del Banco Mundial eran escasos, por lo que-

ae aceptó que Estados Unidos siguiese una política deliberada -

de dlficit en su balanza de pagos y la instrumentaci6n del plan 91 

~rshall. a trav~a del cual, de 1948 a 1952, Estados Unidos co!_ 

cedi6 •rlditoa 1 donacionea a Europa por ~aai 13 ~il aillonea ~ 
,• .. ·. ' ' 

ele dólarelÍ y ea cre6 la OCDB". ·. ~/ 

' ' 

In la dlcada ele loa 50' a caabb la orientaci6n ele 1& ~ 
~ 

diatTibución del capital impulaando -1.u. - la invera16n directa 

·privada a loa daala paises centrales f• la 1nveni6n autcSnoaa á. 

loa palee• del llaaado tel'Cel' aundo. 

In loa pl'iaeroa ailoa de loa cincuentas, ea el aomento-

!J.! Vid., Colaenarea. Da~id. Op •• cit., p.p. 166 - 167. 



en que 1e inicia. la fase de crecimiento que viene a caracteri"'.'-

zar el auge de poatguerra. C~ecimiento que se ve reforzado por 

el cambio en la distribución del capital. tomando fuerza as! la 

acumulación de capital en loa pa!sea industrializados. conjunt~ 

mente con otros elementos que aceitaron la acumulación como: la 

adopción de la convertibilidad externa de sus monedas por parte 

de Europa, trayendo un mejor movimiento de capitales que reque-

r!an sobre todo las empresas norteamericanas en Europa. 

Crecimiento sostenido, que en la primera mitad de la -

dEcada de los sesentas se convierte en un vigoroso crecimiento, 

ampliandose con ello la acumulación de capital, 'desarrollando -

aún mas el proceso de internacionalización de capital. 

De la segunda mitad de los sesentas a los primeros 

aaos de la dEcada de loa ~O's se manifiesta el Gltimo jalon ·de

la fase de e~panaión de poetguerra al incorporarse la periferia 

~ de ••nera ., .. din laica al prociuo productivo internac,ional. 

rr•cieamente en •ate'· periodo el proceeo inflacionario comienza

.• to•ar f\aeua y que en 1974 ae aanifiuta ya· de •anera· abierta, 

conjuntamente con una disminución. de la ta•• de acuaulaci6n.de 
.. _ ... 

capj;tal_, pre1entando1e el fen6aeno de crieie estructural con 1!!, · . :. 
flación, 
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CAPl'WLO 4 

CRISIS ESTRUCTURAL CON INFLACION !/ 

4.I Sintesis de la problemitica 

"'. 

A finales de la década de los años cuarentas formalme~ 

te se inicia una nueva fase de expansión del capitalismo en su-

contextura internacional. 

~nicio de fase expansiva caracterizada por una nueva -

división internacional del trabajo, en d~nde se expresan tanto-

una nueva modalidad de acumulación de capital; un nuevo orden -

financiero internacional; y un desarrollo permanente de las - -

fuerzas productivas. 

Expansión que se traduce en un auge iniciado en 1952.

Tal auge fue potenciado por: la cura~ión fiscal de la econom!a

al eatilo:Keypesiano, a travfa del Eatado, par.ticipaado acdva

,~·-.••rt~ en ia eafera de la produccióní ya sea e~ la reproducc~&n-

. de la. fueru de trabajo, o ea ta iaduatria .~laica y provhiGa ".'.' 

da; infi~ .. tructura para l,a proctucci&n capitaliata etc~; el: au.;,;,- . 

••ato .d• ia pr~ductividad del trabajo o el increaen~·o dd grado 

de.~:11:p1Qu.cifin de la fuersa de .trabajo por obra de uaa revolu--

C:i&n.cieattfico-tacnica peraanente, auaanto la taaa de.pluava-

l'ta y acorto el .ciclo de rotación del capital elevando aat la -

.!._/ Eate capitulo ea ·la ainteaia de nueatra inveatigaci&n, re
lacionado con el teaa en cueati&n {l. del A). 
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taH de aanancia ~ Marx ya lo plantea "Cu~~to mia. cor~~ ea· el P.! 

r1odo de rotaci&n menor ea tambiln ~ata part~ oci~•a del capi-~: 

tal, comparada con el capital en su conjun~o. y mayor, por tan

to, siempre y cuando que las de m4s circunstancias permanezcan-

invariables la plusvalta apropiada". 

Tambi~n la internacionalización abierta del capital 

productivo, que coadyuvó a la ampliación de la división intern!. 

cional del trabajo desarrolló la c.~mpetencia a nivel internaci,2 

nal. Reforzando as! la existencia de un Capital Mundial, que -

expresa un proceso productivo articulado a escala internacional.. 

En la segunda postguerra as~stimos pues a una econom!a 

Mundial miis integrada y al surgimiento y desarrollo de un capi- 95 

tal mundial. Ya no solo la existencia de patees que se inter~~ 

lacionen entre si, v!a comercio internacional, prestamos etc.,

sino ·la maduración de un espacio internacional. sim barreras na-

cioaalea pu.a la Val,orizaC:Uin del capital .y por lo ·tanto>el .de-' 

-~rrollo de una concurrencia. en el plano internacional, en.tr&D-' 
-. . . . . . 

d~ae a una nue.va et~pa. e • .:i donde l .. empresas oHgopSl:icail deben' ' '~ ' . . . . . . . .... '. ·' .:~,..:.. . •' .; ::.¡~. 

compartir ea iaercadoa progreaiv~a,nte abiirto8 coa. UUala ex--".> 
·_·,: 

tra~jeraa rupaldadl\a por cada E•tado Nacional. La l~i:lca de :.. . 
. . ' 

la concurrencia iatern~cional condujo a 1~8 eapr~.~~ gigantea•~ . 
- ; ,-- . 

caa a expandir aua inversiones en raaaa y aercadoa a·acioaalea,• · 

.l..I fil•, Marx, Carlos •. El Capital., Toao llt, p. 84. 

,- ·,· 
·',• 
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ea le buaqueda de_ ta••• de ganancia superiores. 

Todos eátos elementos fueron generando las condiciones 

para la manifestaci6n de la crisis estructural con inflaci6n. -

La extensión de la revoluci6n científico-t~cnica si bien en un-

primer momento incrementó la tasa de plusvalta, posteriormente-

condujo a una depreciación o desvalorización acelerada del capf 

tal fijo, que obligaba "permanentemente" a su reposición y que

"' paralelamente con un aum~nto de los costos de reposición se in-

cremento la composición org&nica del capital tendiendo fuerte--

mente a~reducir la tasa de ganancia • 

. Este proceso al estar inmerso en una concurrencia in--

ternacional por efectos de la internacionalizaci6n del.capital-

gener6 una competencia feroz entre los capitales privados Y. los 

diferentes estados capitalistas, manifestandose de manera cola

.~eral la ~ed,~ci6n de aobreganancias, fato incentivo la centra

.. • lisaci5n d• capital e!l su 6ptica internacional, a prcp&dtó de-
;..'. 

bto · Jaffe arauaenta "un faago e.encial del aua•c de la poatgue-

.. · rra .b• ·~ido la te~dencia hacia la concentraci&n ; . central~ .. ~' -
cib del capital. En 1968 1 por ejHplo, 200 de lu ala 1randu 

eapreaaa ~nduatrialea de loa Estados Unidos controlaban alrede-
,, ............... ··- . -

,' .. - 'l" .• 

dor de do• tercios de todo• loe ~ctivoa industrial••: lo aiaao-

que lu 1,000 ••• 1randes en 1941. En 1970 100 de lee ala ara!!. 

d•• eapreaas industrial•• •• repartían el 50% de la producci&n

indua tr:ial total del Reino Unido, siendo que esta cifra era de-

96 
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20% en 195011
• .l_/ 

De ah1 que para 1974 - 1975, las formas de competencia 

ya no correspondan al grado de centraiizacion de capital alean-

zado acentuandose tan fuerte el trabamiento del mecanismo de --

a·cumulación de capital a nivel internacional que las conti;:aten- ·.·. · 

dencias a la baja de la tasa de ganancia sean en alto grado in~ 

ficaces dando paso a la principal y mas poderosa contratenden--

cia extrema del capitalismo que lo regenera y, resarce la gana~ 
.· 

cia, a saber: LA CRISIS. 

Pero no ¿ualquier crisis, no una crisi~ ciclica sino -

una crisis estructural, inmersa en la significación de la pera-

pectiva hist6rica del sistema. 

Por otro lado, tambi&n en la segunda mitad 4e los afios· 

suenta•• a .la _:par , de la tendencia de l.a é:ucíta .dé ganancia •

caer coaillnca a dinaaizarse un proceso infl~cio~ariJ-, p~i.nci·--
' '. ,:_.· _:._ .,::.: 

palHnte e.n .z.t&lloa · Unidu. - que para· 1974 ja ae • 1eaer&Ü1~ 
. . '' ~ 'i' '. . . . .. 

hrnacionaliiíe~t~ y H vuelve dHbocante. 

Dicho proceso inflacion,rio, coao consecuencia directa· 

de la tasa de' ganancia • la baja, tiene coao '.terreno fertil¡ e1 
- - '. _. .-.. . 

financiaaiento pGblico, a travfs de un d&ficit pre!lupueetal' - - ·. 

J.../ !!!·, Yaffe, David. Op., cit., p •. 109 •. 
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-basado en una teorta ei:on&aica Keyneeiana - de la economía, pa 
.• -

ra mantener un cierto nivel de empleo; conjuntamente con la ex-

panei6n de la base crediticia de los bancos. El enorme peso de 

la intervención estatal en la reproducci&n del capital, a tra--

vis de recursos que tenian como base la moneda de curso forzos~ 

simultaneamente con la expansi&n del crédito, al caer ya de.ma

nera mfs pronunciada la tasa de ganancia, el proceso inflacion.!. 

rio toma poder al manifestarse de manera unilateral la acción -

del capitalista al aumentar sus precios para resarcir su ganan-

cia teniendo como campo fertil o colch5n una masa monetaria - -

-creada por el Estado, y el .sistema de crédito-· para realizar-

los precios incrementados. 

Aquél proceso se vio acentuado, pero tambiin potencia- 98 

do: a nivel internacional cuando a partir de la segunda mitad de 

loe sesentas una de las forma• del ciclo del 'apital social en

. eu. arista·· ini.ernacional, el capital bancario se internacionali-
" 

.. ;.·';sa- abiertaaante coadyuvando a la inflaci&n interna.cional paro '."' 
,.._.. ,: ' - ' ' 

ei51o ~n al ••ntido deacrito~ B•~~qu{ ~al porqu~ la~crieiacon'."' 
'i"· 

.·. inflacusll •. 
-r 

, . . ·.: 

··--~-~.":. ,: .~~~ .. - ,:, .. -.' 
.~·~· ~ ............. :l.:~·¡'·:·· 
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En el capftÚlo uno si. bien 1leve a 'cabo el seguimiento de 

una teor!a de la crisis en.Marx; desarrollando satisfactoriamen 

, te el apartado 1!1 crisis como posibilidad, paralelamente 'Con el 

paragrafo; la posibilidad de la crisis y, su a.vanee hacia formas 

mt{s concretas, en lo que respecta; a la crisis real falto ampli 

tud en su desarrollo. C:r.eo:. qll-e ,- aunque creer sea un ifoto de bue 

na fé- en términos generales me aclare ciertas dudas. 
¡ 

La conexión del discurso Marxiano sobre crisis con los plante 

amientos actuales de los Marxistas, si bien son austeros; conside 

ro que comprendi la fusión entre ellos • 

.. En suma, en el capítulo primero se demostr& la vigencia de 

la argumentacidn V.arxiana, para explicar la crisis actual. Se 

podra observar, que en dicho capítulo se .viene de ~s a menosJ 

ello por la restriccidn que el tiempo nos impuso. 

El c~p!tulo dos nos permite incidir en.la proble~tica 
I . . 

del porque la inflaci6IJquedandonos en un nivel.de análisis 

eJéplicativo que tiende·' a ser correcto ,pero que adn posee pártes 

mis de esencia y contenido, ~ara un posterior trabajo. 

La histdria econ6mica concreta de postguerra se planted o se 
.· ~·, 

cargo a un amlisis del.a reordenaciiSn del capitalismo interna 

'./· ~lonal, · pe~o, en la ldgic~ de la extra~cidn d~ plus~lía en su 
-~ , ·-· ,. ', . 

. entorilo mundial. . 

·. : ·]o.La expÜcaci6n de la problemiltica en el cuarto capítulo, nos 

h~bre:rperspec:ttvaa ·'.para un estudi() posterior en niveles de abstra 

. cci~n.m.ejor. cimentados • 
. . .'; ..• ·: \,, ;~·-. ~·-
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Es cierto que teóricamente en el aspecto general, cumpli 

moa con nuestros objeti_vos y con·la hip6tesi's planteada, eso 

no implica ni ~cho menos; la. no ex.istencia de puntos de vis 

ta im{s profundos y mejor trabajados, que dadas nuestras ·limi 

-taciones no pudimos alcanzar. 

Por lU.timo, del lado de la exnlicaci6n de la inflaci6n 

existe una hip6tesis que se puede retomar. Y esta va en el 

siguiente sentido: para exnlicar la inflaci6n de manera nms 

integral, sin salirse del c:=t.ml)o marxista habría que investi 

gar; la interrelaci6n que pueden lograr entre si, la eleva 

ci6n del valor de las mercancías por U..'18. disminución en la 

uroductividad internacional; una baja en el valor del oro por 

la revolución técnica en esa industria en su 6ptica interna 

cional; y, la expansión de moceda de curso forzoso - punto 

tocado en este trabajo - tanto al interior de los países 

como en el terreno internacional. 

EL AUTOR 

P.E. - 1984 

!OI 

.:. 
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