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I N T R o D u e e I .O -N 

El• fenóme.no .de la. cris;i.s. ha .sido abordado por los intelsotua-

.. les del dgimen a :Partir .de sus manifel:Jtaciones ext~rnas , cqmo han sido 

las dificultades fi11ancieras del Estado 1, el P.esequilibrio en e~ crecimien

to económico de· .los distintos sectores. ,. _las aescompensaciones en sus rel! 

ciones con el exterior, o.los prob~!3ma~en ;ta distribución del ingreso • 

_ Lo esencial de esta, i,n.te:r:l'retación de la crisis estructural 

de la reproducción del capi tal~smo ... e~ M.éxico es su coincidencia metodológ_! 

ca con la perspectiva del estructuz:ali,smo .ke.ynesiano • Dentro de esta escu~ 

. la , el concepto de estructura consiste' en los flujos. contables a ~ivel so-. 

eial y .en el algebra de su dinámiC?ª• ·· El hecho de que en lugar . de ahorro se 

hable de 11plusvalor11 no cambia _la lógica 'de este pensamiento, en donde s~ 

lo pueden exi8tir diferencias y desprop·oroiones en la cantidad. ·con ello 

advertimos del hecho de.que.la Weltanschauung oficial a permeado a la 

·propia disidencia , que se.atreve , a veces , a ver tan sólo disparidades 

dC!nde existe una con·tradicci6n de los-elementos constituivms de una for-

.mauion .social ~ 



Una perspectiva de la crisis coherente. con la me,todología il.el 

.-materialismo his.t.6rico requiere reconstruir su desenvolivimiento y .eclqsi6n, 

.:V' a partlc: :iel estudio de la estructura de la reproducc':i.6n material del pa!°s , 

~~que tiene como nucleo fundamental•las ~elaciones sociales en el terreno de 

la producci6n. Es ahí., en los subterraneos de la vida social , y no tan .s6-• . 

\ .lo en ·1a política econ6mica del Estado , donde debe1r.p5 partir al analizar -

rel periodo reciente de la economía mexicana. La crisis es, antes que nada 
\., 
· una crisis ·de la forma en que esta organizada la producci6n. 
I·'"' ¡ 
1 ' En este proceso de reconstrucci6n de las relaciones sociales 

· '"~n el terreno _de la producéi6n hemos encontrado en la categoría de fu,erza 
\ ~ . 

productiva del trabajo social , o pr.oductividad del trabajo, un conc~pto -
•,.,¡ . . . 

!.~articulador entre el proceso de valorizaci6n del válor y las caracterieti-

•"'cas d.el. proceso de trabajo. 
i ; . 

Desde muy diversos ángúlos , el ritmo de la. acumula9'i6n de -

~;capi.tal depende de la evoluci6n de esta variable : la productividad del tra 

.'-;bajo .• La capacidad del capi t.al para desarrollarla , incide en procesos ta-

~1es· como el despliegue de la plusvalía relativa,· la permanente recreaci6n 

·'del ejercito industrial de reserva y el movimiento a largo plazo del salario.• 

La productividad del trabajo constituye et..el~raento fundamental . 

•.. .-:en la competencia entre capitales y en el p.ro:c{;lso de centra],iz.ac.i6n en que . 

. deviene •. La fuerza productiva social del. trabajo se despliega _también_ .en·la 
-~ 

esfera de la circulaci6n manteniendo una. relaci6n inversa. con la .mE\_gni tud 

a·e1 tiempo de circulaci6n y directa con la velocidad de . rotac_i6n del capi

. ~al , aunque no sea su 6nica ni fundamental determinante. 

La productividad del trabajo ,.es finalmente , un proceso as~ 

ciado. en mul tiples formas al incremento de la composici6n orgáñl.ca del cap.! 



,.., 
tal y , por consiguiente , al movimiento histórico y cíclico de la ~asa de 

""'ganancia. A partir de este vinculo la productividad del trabajo est'a en el 
1 

eje del desencadenamiento y resolución de las crisisº capitalistas. 
·~ 

La productividad del trabajo es una consecuencia del despli!, 

gue de la plusvalia relativa , de la subsunción real del trábajo asalariado 

al capital 1 procesos que no se pueden reducir a un problema tecnológico , 
r-

eino que constituyen la forma cosificada de recreación de la hegemonía del 

- capital dentro del proceso de producción. 11 ••• Fundándose en esta relab~6n 

' 'modificada _se desarrolla un modo de produc~i6n especificam·imte transformado 

. que por un lado genera nuevas fuerzas productivas materiale_á ; y por otro 
,.,, 

no se desarrolla sino es sobre la base de éstas,· con lo_cúal crea de hecho 

_,nuevas condiciones reales. Se inicia así una revoluCi6n econ6mica total , 

- qu~ por una parte produce por vez primera las condicines reales para la M-

---· gemonia del capital sobre el trabajo" (l) 

La introducci6n de la maquinaria en el proceso de traba;). no 

,exime al.capital del uso de la política y la coerción, elementos illdispen

sables de la producción dado su carácter de proceso de valorización • El 

-- desarrollo de la subsunción real del trabajo asalariado por el capital implf 

;caque la burguesía logre asimilar la voluntad del trabajador a las necesida 
·- des de las nuevas formas de producción capitalista. No basta con ¡a genera-

ción de una superpoblación relativa. , no es sLtficiente que las condiciones 
""' . 

. , de· trabajo se presenten en un polo como capital , y en el otro como hombres 

~que no tienen· nada que vender más que su fuerza de trabajo. La coerción sor-_ 

' · d.a de las relaciones económicas y la coerción abierta de los representan-

tes del capital en el taller , sin la ~resencia de elementos consensuales , 
! '. 
-l son incapaces de revolucionar el proceso de trabajo • El desarrollo de las 

(1-) Marx 1 C. / Capítulo VI Inédito , Edit. S XXI , !4éxico , 1983 ., pag 287 

,. 
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potencilaidades productiva.s de la plusvalía relativa exige una fuerza de 

trabajo ductil y flexible , con la suficiente disposici6n cr~ativa , pa-

ra readecuarse a los incesante~ cambios en la linea de producci6n. 

La tesis fundamental del presente trabajo afirmaría que 

las dificultades más profundas para la reproducci6n ampliada del capita-

lismo en M~xico se encuentran , por tantó , en su estructura p'roductiva , 

entendida como la forma específica de hegemonía del capital sobre el tra

bajo asalariado • Desde nuestro plinto de vista , es de esta contradicci6n 

básica de donde parte la inconsistencia dél p~oyecto dominante en su con

junto. 

La investigaci6n se encuentra expuesta de la siguiente man! 

~a ~ En el Capítulo I desarrollamos la relaci6n de la productividad del tr! 

bajo con el movimiento del capital en su conjunto. Desde la forma mercancía, · 

la más general y menos evolucionada de la producci6n burguesa ,.hasta el pr2 

ceso de constituci6n de la tasa deganancia • El Capítulo ae divide en tres 

~.} partes • En el primer inciso desarrollamos el concepto &-productividad den-

'' 

' -

· t"ro del proceso de producci6n capitalista • En el iµciso B analizamos el P1:'2 

ceso de circulaci6n del capital y la productividad del trabajo , poniendo 

énfasis en la relaci6n inversa entre tiempo de rotaci6n del capital y la pr2 

ductividad del trabajo , y en la reducci6n de los costos y tiempos de cir

culaci6n por el desarrollo de la potencia productiva del trabajo vivo • En 

un tercer inciso mostramos la articuiaci6n entre productividad del trabajo, 

tasa de· ganancia y crisis • Aqui podemos percibir , en síntesis , la rela~ 

ci6n contradictoria entre proceso de valorizaci6n y productividad del tra

bajo • A partir de las contradicciones que brotan desde el propio proceso 

de producci6n , como relaciones de dominaci6n y enajenaci6n , el capital va 
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generando poderosos lastres improductivo.s . , tanto eµ la estructura de la . ·;. 

poblaci6n econ6micamente activa , como en la produéci6n social. Este hecho, 

se materializa en la existencia de un sector de la producci6n social , el 

elaborador de bienes suntuarios , en donde los uamentos de productividad -

provocan un aumento en la composici6n orgánica sin ejercer ningi1n efecto -

positivo en la reducci6n del tiempo de trabajo necesario ( plusvalia rela

tiva) , ni en la desvalorizaci6n del capital constante (principal contra-. 

tendencia a la caida de la tasa de ganancia ) As! , el papel contradictorio 

de la productividad sobre la tasa de gwm.ncia, al cpnstituir la principal 

causa de elevaci6n de la composici6n orgánica y ser, al mismo tiempo , la 

base de las más poderosas contratendencias , se expresa en el desarrollo 

de la productividad entre los distintos sectores ·y sus diferentes efectos 

sobre la tasa de ganancia. Segdn sea el sector que se desarrolle más ra-

pidamonte , predomina un efecto u otro.de la productividad sobre .la ga-

nan·aia • Ahora , ello no depende de la voluntad del capital , sino de la 

particular estructura de dominaci6n sobre la clase obrera , lo que hace a 

los. bienes salario tener una composici6n más amplia o más estrecha , y que 

alienta,o no,al proceso de innovaci6n tecnol6gica. 

En el capítulo II , imtentamos construir las mediaciones indispensables 

entre el discurso abstracto te6rico , y el análisis empírico • Esto es , r~ 

querimos encontrar los laberintos que.nos llevan de los con::2ptos de la Cr! 

tica de la Economía Política hacia aquellas formas convencionales que regi~ 

tran los resultados de la reproducci6n material de la sociedad • Después de 

~ ir mostrando las distintas opciones que nos permitirían · reconstruir el de 

sarrollo de la.productividad del trabajo , llegamos a la elaboraci6n de un 

¡· 
! r 
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indice compU:esto a partir de los conceptos de valor añadido por hora-hom

bre , que no debe confundiree con el de valor agregado , y el de riesgos 

~· de trabajo por obrero. El elemento fundamental en que descansa la .anterior 

1' 

medici6n de productividad es en la converEi6n de la productividad en intea 

sidad del trabajo , para su medici6n indirecta. 

En el Capítulo III, mostramos los resultados de la invest! 

gaci6n para el caso particular de la gran industria en M~xicp , el cual no~ 

parece un sector muy significativo 1 por concnetrar el 77% del PIB industrial 

del país. El tercer capi~ulo se encuentra dividido en dos partes • En la pr! 

mera , mostramos la tendencia al estancamiento de la productividad industrial 

durante el periodo de 1970-1982 , despues de su rapida expansi6n durante los 

doce años precedentes • También apuntamos a las posibles causas de la desa-

celraci6n del crecimiento de la productividad : el agotamiento del proceso 

de innovaci6n tecnológica subordinado , los límites alcanzados en t~rminos 

de economías de escala e integraci6n industrial , y la crisis de hegemonia 

del capital en el proceso de producción • 

En. la segunda parte eA~onemos el proceso de desarrollo de

sigual de la productividad entre los tres distintos sectores·· El sector 

I , p~oductor de medios de producci6n .el sector II 1 elaborador de bienes 

de consumo duradero ; y el eector III , productor de bienes salario. InteB 

tamos realizar para cada uno de ellos un examén de los elementos que inciden 

en la evoluci6n particular de la productividad y al final mostramos 

las implicaciones del movimiento en su conjunto. 

Por ~lti~o , en un breve apartado,hacemos una síntesis de 

las principales proposiciones vertidas en el desarrollo de la tesis. 
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M o V I M I E N T o D E L e A p I T A L E~N s u e o N J u N T o 

El movimiento del capital, como valor que se valoriza , tiene -

una relaci6n contradictoria con el desarrollo ~e la fuerza producti 

va social del trabajo 1 con el aumento de. la capacidad social de crea 

ci6n de valores de uso , es decir , con la productividad. 

Desde la forma mercancía , la más general y menos evolucionada 

de la producci6n burguesa 1 la emergencia del valor empezará a acic~ 

tear el desarrollo de la productividad del trabajo. La magni'lfud del 

valor de cada mercancía está determinada por el tiempode trabajo so

cialmente necesario para su p~~ducci6n 1 definido como el tiempo de 

trabajo promedialmente necesario 1 bajo condiciones normailles de pro

ducci6n y con el grado social medio de destreza e intensidad del tr~ 

bajo , para producir un valor de uso específico. Si un productor de 

mercancías logra aumentar la fuerza productiva del trabajo por él -

desplegado , a pesar de que el valor de los medios de producci6n per 

manecieran inalterados , el valor aaadido por el trabajo vivo se di!!, 

tribuiría en una mayor cantidad de valores de uso 1 descendiendo su 

valor unitario • Pero este valor individual no es su valor social 1 

el valor ~eal de la mercancía. Por lo tanto , al vender por su valor 

la mercancía , el productor en cuesti6n , lo estará haciendo por en-
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MOVIMIENTO DEL CAPITAL E .. N S U C O N J U N T O 

El movimiento del capital, como valor que se valoriza , tiene ~ 

una relación contradictoria con el desarrollo se la fuerza producti 

va social del trabajo 1 con el aumento de la capacidad social de ere~ 

ci6n de valores de uso 1 es decir 1 con la productividad. 

Desde la forma mercancia , la más general y menos evolucionada 

de la producci6n burguesa 1 la emergencia del valor empezará a acic~ 

tear el desarrollo de la productividad del trabajo. La magni'!!ud del 

valor de cada mercancía está determinada por el tiempode trabajo so

cialmente necesario para su pnIDducci6n 1 definido como el tiempo de 

trabajo promedialmente necesario , bajo condiciones normaihes de pro

ducci6n y con el grado social medio de destreza e intensidad del tra 

bajo , para producir un valor de uso específico. Si un productor de 

mercancías logra aumentar la fuerza productiva del trabajo por ~l -

desplegado 1 a pesar de que el valor de los medios de producci6n per 

·manecieran inalterados, el valor aaadido por el trabajo vivo se di~ 

tribuiría en una mayor cantidad de valores de uso , descendiendo su 

valor unitario • Pero este valor individual no es su valor social 1 

ei valor teal de la mercancía. Por lo tanto , al vender por su valor 

la mercancía , ··el productor en cuesti6n , lo estará haciendo por en-
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cima de su valor individual , obteniendo así , sin violentar la ley 

del valor , una mayor cantidad de trabajo que la que él incorpora en 

su producto. 
(1) 

(A) PROCESO DE PRODUCCION CAPITALISTA Y PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 

La transici6n hacia el ~odo de producci6n capitalista descansa 

en' un desarrollo previo de la productividad del trabajo , que con el 

establecimiento del nuevo modo de producci6n se incrementará incesB!! 

temen te. 'Así , Marx , afirma que " ••• Toda la plusvalía , no s6lo la 

relativa , sino también la absoluta, dependen de determinada producti 

vidad del trabajo. Si ésta s6lo llego a una etapa de desarrollo en 

que el tiempo del trabajo del hombre sólo basta para mantenerlo con 

vida , para producir y reproducir sus propios medios de subsistencia, 

no hay entonces sobretrabajo ni plusvalor , y no puede existir difereg 

cia alguna entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor que esta 

crea. La posibilidad del sobretrabajo y del plusvalor , entonces sur

ge de determinda productividad del trabajo , una productividad que -

permite que la fuerza de trabajo cree más que su propio valor, pro-

duzca más que las necesidades dictadas por sus procesos vitales. 11 ( 2 ) 

A partir de que el proceso de producci6n es asimilado por el 

proceso de valorización , la fuerza productiva social del trabajo 

aparecerá como una potencia del capital. Una vez que el trabajador a 

2 

' 

1 
1 

(1) Marx , c. -El Capital , Edi t. Siglo XXI , México, 1977, Tomo I ,p 48/ 49' 
1 

(2) Marx C.- Teorías sobre la Plusvalía , Edit. Cartago , Buenos Aires ,. 
1974 , Tomo I , pag 42 • 
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intercambiado su fuerza de trabajo , esta cesa de pertenecerle y se 

incorporá al capital , como una actividad que le corresponde desde - · 

el momento en que se inicia el proces© de trabajo, El trabajo vivo -

en su conjunto , la fuerza
1

productiva del trabajo social pasa también 

por presentarse como capacidad productiva del capital , como propie

dad de las cosas. 11 ., .De tal manera , la productividad del trabajo -

social y sus formas especiales aparecen ahora como fuerzas product! 

vas y formas de capital, de trabajo materializado , de las condicio~ 

nes materiales del trabajo , que al adquirir esa forma independiente, 

son personificadas por el capitalista en relaci6n con el trabajo vi

vo , Aquí tenemos , una vez más, la percersi6n de la relaci6n , que 

al tratar del dinero ya denominamos fetichismo,~ 3 ) 

Para Marx esta cosificaci6n del proceso de producci6n será el 

elemento esencial que da lugar a la forma fenoménica de la produc

tividad del capital, aunque añade que el capital tambi~n será pro

ductivo en el sentido de su obligaci6n de imponer la ejecuci6n de -

·-• un sobretrabajo , de trabajo por encima de la necesidad inmediata 

elemento que la organiza~i6n burguesa de la producción comparte con 

,., 
1 
' '"" 

;.., 

modos de producci6n anteriores pq.ro que el capitalismo pone en prá~ 

tica en una forma más adecuada pa~a la producci6n. 

Aun en el caso de la subsunci6n formal del trabajo asalariado 

al capital , la existencia del sobretrabajo emertie como capacidad de 

los medios de producci6n , del material y el medio de trabajo para -

asimilar al trabajador durante.un ~apso mayor de tiempo • El traba

jador se presenta subsumido por ellos , No los usa , ·sino que ello-s 

lo usan a él , y esto es lo que los convierte en capital. Las con-

(3) Marx, C. / Teorías sobre la , Op.cit. , Tomo I , pag 330. 
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diciones objetivas de producci6n exigen al trabajo vivo la conserva~ 

ci6n de su valor y la entrega de un trabajo excedente • El capital 

emplea trabajo • 11 ••• En su' fo:rma más simple, esta relaci6n es ya --

una inversi6n, personificaci6n de la cosa y materializaci6n de la -

persona : pues lo que distingue esta forma de todas las anteriores -

es el hecho de que el capitalista no domina al trabajador por ninguna 

cualidad personal que pueda poseer sino en la medida en que es "c!: 

pital11 , Su dominio es s6lo el del trabajo materializado sobre el tra 

bajo vivo , el del productor." (4 ) 

En el caso de la plusvalía relativa , esta fetichizaci6n de la 

productividad del trabajo como productividad del capital , se poten~ 

cía con la apropiaci6n por el capital de la ciencia y la técnica : 

11 .,.La relaci6n se vuelve más complicada aun , y en apariencia más 

misteriosa , porque , con el desarrollo del modo de producci6n es-

pecíficamente capitalista , no s6lo estas cosas materiales directas 

••• se yerguén sobre sus patas traseras ante el trabajador y lo en-

frentan , sino ( también ) las formas del trabajo socialmente desa

rrollado; la cooperación, la manufactura, la fábrica ••• Todos estos 

aparecen como formas del desarrollo.del capital, y por lo tanto la 

productividad del trabajo basada en estas formas de trabajo social-

y en consecuencia también la ciencia y las fuerzas de la naturaleza

aparecen como fuerza productiva del capital • " ( 5) 

(4} Marx, c./ Teorías sobre la plusvalía, Edit Cartago ·,ES.AS., 

1974 , pag 331 

(5) Ibídem , pag 333, 
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La producción capitalista , que no tiene camo objetivo en sí 

mismo la producción del máximo de productos con el mínimo de tra- . 

bajo , sino que cada producto contenga el máximo de trabajo impa-

go , posee, sin embargo , poderosos alicientes para el desarrollo 

/' 

de la productividad del trabajo. ~llo se debe a que , considerando 

fija la jornada de trabajo , la única posibilidad de aumentar la t_!! · 

sa de phts"!D.lor es reduciendo el valor de 1a fuerza de trabajo 

Ahora , para 11 ••• abatir el valor de la fuerza de trabajo , el acr~ 

centamiento de la fuerza productiva tiene que hacer presa en los r~ 

moa industriales cuyos productos determinan el valor de la fuerza -

de trabajo , y que por lo tanto pertenencen al ámbito de los medios 

de susbs~stencia habituales o pueden sustituirlos. Pero el valor de 

una mercancía no se determina solamente por la cantidad de trabajo 

que le confiere su forma definitiva , sino también por la masa de tr_2 

bajo contenida en los medios de producción ••• El incremento de la 

fuerza productiva y el consiguiente abaratamiento de las mercancías 

en aquellas industrias que suministran los elementos materiales del 

capital constante , los medios de trabajo y el material de trabajo -

para la producción de los medios de subsistencia imprescindibles , 

abaten asimismo , p.ues, el valor de la fuerza de trabajo •11 ( 6 ) 

La obtención de plusvalor r~lativo está en razón directa de la 

fuerza productiva del-trabajo y es imposible disociar un fenómeno -

del otro • Es debido a lo anterior que el modo capitalista de produ~ 

ción se alza sobre la metamorfosis continua de la naturaleza del pr.Q. 

ceso de trabajo que le permite al~anzar la subsunción real del tra-

bajo al capital, el despliegue de la plusvalía relativa. 

(6) Marx, C./ lÜ Capital, Op.cit. , 'l'omo I, Pag 383 
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Marx llega , incluso , a equiparar los alUllentos de la producti- · 

vidad del trabajo en una empresa capitalista individual , aunque no 

forme parte del sector que produce medios de suasistencia o las co~ 

diciones materiales para la producción de los mismos , con la redu~ 

ción del tiempo de trabajo necesario característico de la producción 

de plusvalía relativa: "··· Lo mismo ocurre , por ejemplo, cuando 

a consecu~cia de la introducción de nuevas máquinas , procesos -

químicos , etc, , el capitalista produce mercancías por debajo de 

su antiguo valor , y o bien las vende en su valor de antes o , por 

lo menos, por encima del valor individual al cual han descendido. Es 

cierto que cuando esto sucede , el obrero no trabaja de manera dire~ 

ta un periodo más breve para si y uno más prolongado para el capita-

.-1 lista , pero en el proceso de reproducción 1 una proporción menor de 

lo que produce basta para poner ese trabajo en movimiento•. h'n ver-

dad , entonces , el obrero intercambia una parte de su trabajo inme

diato , mayor que antes, por su propio trabajo realizado • Por ejem

plo, sigue recibiendolo que recibía antes , L 10. Pero estas L 10 , 

, .... aunque representan el mismo volummn de trabajo para la sociedad , ya 

no son el producto de las misma cantidaa Ce tiempo de trabajo que an 

tes, sino que pueden representar una hora menos. De modo que , en r_;h 
' .. 

.. ~ 

! ' .... 

' .,,,, 

1' 

gor, el obrero trabaja más para el capitalista y un periodo más bee

ve para si mismo • Es como sí sÓ}o reciebiera L 8 que sin embargo , 

representansen la misma masa de valores de uso a consecuencia de la 

produ.ctividad acrecentada de su trabajo."(7) La obtención de este -

excc.tente extraordinario se desvanece en el momento en que los nuevos 

métodos de producci6n se generalizan en la rama de actividad económ! 

(7) Marx C. / Teorias sobre la p_J.usvalia , Op.cit. , tomo III ,pag 54 

6 



ca en cuestión, lo que impulsa a nuevas modificaciones del proceso de trabajo, 
en la perspectiva de obtener una productividad mayor que la del promedio. 

Productividad y acumulación de ca pi tal no mantienen , sin embargo , una 

r.elación lineal • El proceso de valorización del valor se presenta como un 

obstaculo para el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo en multiples 

;- ocasiones. Ello es consecuencia de que el cálculo que realiza el capital para 

, .. 
1 
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1' 
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! 
1 • 

,,, 
h 

! l 

h 

! " 
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introducir una innovación , no considera el tiempo de trabajo total que ahorra 

sino tan sólo su parte necesaria. SÍ la aplicación de la nueva técnica redu-

ce el tiempo total de producción , pero aumenta la porción que aparece a ojos 

del capitalista como "costo de producción", es decir , la suma de capital va

riable y capital constante , suponiendo que este ~ltimo se incorpora totalme~ 

te al valor de la mercancía, no.será considerada'rentable 1 • En otras palabras, 

todo n1,1,&vo proceso que implique un aume~to de la productividad del trabajo ti~ 

ne que cumplir una doble condición : 1) R&clucir el valor individual del produ,9. 

to y,2) que el incremento del valor del capital constante resultado de la uti

lización de la nueva -!:•enología sea menor que los salarios que su utilización 

permite ahorrar. 

En este punto surge una paradoja de la productividad del trabajo dentro 

del movimiento de la acumulación capitalista • Puede darse el caso de un nuevo 

procedimiento de producción que disminuya el tiempo de trabajo total incorpor~ 

do a la mercancía y el costo de producción inda:v1·~ualt de cada una de ellas , pe

ro que imp.e,~que un aumento colosal de la magnitud de la inversión realizada en 

la rama. • Aquí cabria recordar el papel molecular del conjunto de 

capital constante en la formación de ·valor· de cada producto aislado pero su 

-• incorporación total en el cálculo de la tasa de ganancia • En este caso el -

capitalista avanzaría , obligado por la competencia , hacia el nuevo métmdo 

de producción , pero devorando su propia tasa.de ganancia. 

1 
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Considerando la rep~oducci6n ampliada del capitml , la acumula

ci6n de capital, el aumento de la productividad del trabajo adquiere 

una nuetra dinensi6n en la 16gica del mo~imiento del capital , distin 

ta a s.u impacto en la tasa de plusvalor: la creaci6n de una superpó

blaci6n obrera • Si durante un periodo la expansi6n ampliada del ca

pital puede realizarse sin modificar la p~oporci6n entre masa de meó 

dios de producci6n o capital constante y la masa de fuerza de traba

jo o capital variable que la pone en movimiento , no tardará el pro

ceso de acumulaci6n en remover los potenciales obstaculos resultado 

de una demanda de fuerza de trabajo en aUV'IQ\to en la misma proporci6n 

al incremento del capital, ~l mecanismo ~ara lograrlo es el aumento 

de la productividad del trabajo que se expresa en el volumen de la ~ 

magnitud relativa de los medios de producci6n que un obrero , duacn

te un tiempo dado y con la misma tensi6n de fuerza de trabajo, tran~ 

forma en producto 

manifiesta , pues 

"El aumento de la productividad del trabajo se 

en la reducci6n de la masa de trabajo con respe~ 

to a la masa de medios de producci6n movidos por ella , esto es, en 

la disminuc~6n de magnitud del factor subjetivo del proceso laboral 

comparado con sus factores objetivos."(a) Es posible que una modifi 

caci6n d~ la p~oporci6n entre trabajo acumulado y trabajo vivo , pu~ 

da surgir , parad6jicamente , de un uso menos produ~tivo de materias 

primas o auxiliares • Pero esta posibilidad sería efimera , y el pr2 

pio movimiento del capital eliminaría este •aumento• de la composici 

6n orgánica al desplazar a aquellos productores gon una menor producti''lid.I~. 

(&) 'f{A~¡l/~\ (.d.fi~l/. Df· ~I: 1 lC~ 11 ~ 773 
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De esta manera el incremento de la parte variable del capital en 

menor proporci6n al capital constante pasa a ser algo inherente al -

proceso de acumulaci6n de éapital , al desarrollo de la fuerza produ~ 

tiva del trabajo • " ••• Esta disminuci6n relativa de su parte const,! 

tutiva variable , acelerada con el crecimiento del· capital global 

y acelerada en proporci6n mayor que el propio crecimiento de éste , 

aparece por otra parte , a la inversa , como un incremento absoluto 

de la poblaci6n obrera que siempre es más rapido que el del capital 

variable , o que el de los medios que permite ocupar a aquélla • La 

acumulaci6n capitalista produce de manera constante , antes bien , y 

precisamente en proporci6n a su energía y a su volumén , una pobla

ci6n obrera , relativamente excdentaria , esto es, excesiva para las 

necesidades medias de valorizaci6n del capital y por tanto superflua." 
(9) 

El incremento de la fuerza productiva no s6lo genera un exce-

dente de fuerza de trabajo listo a incorporarse en culaquier punto de 

la producci6n social sino da lugar a una ampliaci6n formidable de la 

escala material de la acumulaci6n de capital • Al aumentar la fuerza 

productiva del trabajo se acrecienta la masa de productos en los que 

' se amnifiestaun valor determinado , y por ende, un plusvalor de mag

nitus dada • Esto incide en el proceso de acumulaci6n , en primer lu 

gar , al pennitir una reducci6n del rédito o ingreso para consumo ca 

pitalistaen términos de valor sin que disminuya las mercancías a di~ 

posici6n de los capi talsi tas como medios de disfrute. En 22 lugar, 

esta transferencia de recursos hacia reproducción ampliada , hacia el 

pluscapital , s6lo refleja parcialmente el incremento sustancial de 

' ' elementos materiales para llevar adelante la acumulación de capi thl. 

(9) Marx C. / El Capital , Op.cit. , Tomo I , Pag 784. 

8 
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como resultado de la mayor productividad del trabajo en las ramas prQ 

ductoras de medios de producci6n y medios de subsistencia . 

• 
Por una parte , el mismo valor de capital variable pondrá ahora 

,~. en movimiento más fuerza de trabajo , y por tanto más trabajo, aun -
1' 

1~ 

1) 

f ..• 

¡-··~ 

,..,,.! 

1·• 
1 ,,.,, 

I' 

suponiendo un incremento del salario real , siempre y cuando este sea 

menor al desarrollo de la productividad en la rama productora de bi~ 

nes salarios. Por otra parte, el mismo valor de capital constante r~ 

presentará ahora más medios de producci6n 1 esto es, más medios de -

trabajo , material de trabajo y materias auxiliares, suminis~ra , así 

más elementos formadores de producto y asimismo más elementos forma~ 

dores de valor , o absorvedores de trabajo , lo que debilita la ten

dencia de la acumLtlaci6n de capital a expeler fUe!·za de trabajo, por 

los sucesivos aumentos en la composici6n orgánica. 

El impacto de la fuerza productiva del trabajo sobre la escala 

material del proceso de reproducci6n no s61o abarca el pluscapital s! 

no reactua también sobre el capital original , sobre el capital que 

se encuentra ya en el proceso de producci6n , logrando que su reem-

plazo peri6dico implique una modificaci6n en su potencia y caracte-

rísticas , sin un aumento .de la misma proporción en el valor incorpQ 

rado al mismo •. Esto es "... Si en los lugares de nacimiento de los 

1~~ medios de trabajo la fuerza productiva del trabajo se ha ampliado -

! ' i 
11!1 

1' 

L 

Y se amplía continuamente gracias al apc.rte inimterrumpido de la cie_!! 

cia y la técnica- , las maquinas , herramientas , apratos , etcétera, 

viejos son desplazados por otros más eficaces y, teniendo en cuenta -

el volumen de su rendimiento , más baratos. 

El capital antiguo se reproduce en una forma más productiva, aun 

sí prescindimos de la continua modificaci6n de detalle en los medios 

,A 
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de trabajo existentes ••• Al igual que en el caso de una explotaci6n de 

la riqueza natural incrementada por el mero aumento de.la tensi6n de 
1 

la fuerza de trabajo , la ciencia constituye una potencia de expan--

si6n del capital en funciones , independientemente de la magnitud d~ 

da que haya alcanzado el mismo • Dicha potencia reacciona a l_a vez S,2 

bre la parte del capital original que ha ingresado a su fase de reno -

vaci6n. En su nueva forma , el capital se incorporagratuitamente el 

progreso social efectuado a espaldas de su forma precedente. Por cier 

to , este desarrollo de la fuerz productiva se ve acompañado al 

propio tiempo, por la depreciaci6n parcial de los capitales en funci.2 

nes. En la medida en que esa depreciaci6n se vuelve más aguda por la 

competencia , su peso principal recae sobre el obrero, con cuya expl_2 

taci6n redoblada el capitalista procura resarcirse."(lO) 

Dentro de la 16gica de la acumulaci6n de capital es necesario -

considerar como el aumento de la productividad del trabajo constituye 

el elemento fundamental en la competencia entre capitales y en el --

~ proceso de centralizaci6n en que deviene • Dado que la disputa por -

el mercado se libra mediante la reducci6n del valor de las mercancías, 

el elemento decisivo en la misma es, ceteris paribus, la productivi

dad del trabajo , en las empresas de los capitalistas contendientes. 

A su vez la productividad del tr~bajo tiene una relaci6n estrecha con 

la escala de la producci6n , que permite un desarrollo formidable de 

la productividad del. trabajo soc~al, la que brota de un proceso com

binado y articualdo del proceso de producci6n • De ahí que los capi-

(10) Marx ,ó. El Capital , Op.cit. , tomo I , pag 749 
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tales de mayor dimensi6n se impongan , en abrumadora mayoria de los 

casos , a los de menor tamaño. 

Esta relaci6n estrecha entre productividad del trabajo y escala 

de la producci6n términa por imponer un volumén mínimo del capital 

individual que se requiere para explotar un negocio , de manera com

petitiva , en las condiciones especificas del sector , empujando a -

una mayor concentración y centralización del capital • Mientras la 

centralización se vuelve más intensa en la proporci6n en que, con la 

acumulaci6n,se desarrolla el modo específicamente capitalista de pr~ 

ducci6n , a su vez , la centralización emerge como una gran palanca 

de su desarrollo, al provocar ininterrumpidos cambios en el volumén 

,,. 

'""' concantraci6n y eí'icacia técnica de los medios de producci6n. (ll) 

I ·• 

(B) EL PROCESO DE CIRCULACION DEL CAPITAL Y LA PRODUCTIVIDAD DEL 

TRABAJO, 

El tiempo global que absorve una porci6n del capital al descri~ 

bir su ciclo es igual a la suma del tiempo de producci6n(l2) y el 

tiempo de circulación • No corresponde aquí desarrollar el impacto en 

la reducción del tiempo de producci6n que provoca el desarrollo de la 

productividad del trabajo , con la incorporaci6n de la ciencia y la 

técnica , en las diversas ramas y sectores. Cabria tan s6lo señalar 

(11) Marx , C, , .lü Capital , Op.cit. , tomo I , pag 779-781 

(12) Marx , C , El Capital , Op.cit. , tomo II, Pag 144 : ' Aquí 
se emplea la expresi6n tiempo de producci6n en sentido acti-

vo : el tiempo de producci6n de los medios de producci6n no es -
~qui el tiempo en el cual se los produce , sino aquel en el cual par 
ticipan en el proceso de producci6n de un producto mercantil • ' -
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como , en su conjunto , tiende a reducir el tiempo de rotación del 

capital fijo y del circulru;ite , por un lado , como consecuencia de 

métodos que reducen el tiempo de transformaci6n de la materia prima 

o el producto primario hasta ese entonces ligadas a procesos natur~ 

les , y por otro , al desatar una incesante innovaci6n tecnológica, 

' ' con la consecuente deevalorizaci6n de los medios de trabajo , que 

l ,., 

' 1.. 

1' 

i º 

fuerzan a una depreciación acelerada por obsolescencia 1 de los 

que se encuentran ya en funciones 

" ••• En gran parte los medios de trabajo se 't/l.V'4 constantemente 

revolucionados por el progreso de la industria • Por eso no se los -

repone en su forma originaria , sino en la forma revolucionada. Por 

un lado la masa de capital fijo invertida en determinada forma en 

especie y que tiene que durar dentro de ésta determinado tiempo de -

vida, constituye una razón para introducir sólo gradualmente máqui-

nas nuevas , etc. y por ende un obstáculo para la introducci6n rapi

da y general de los medios de trabajo perfeccionados. Por otra parte, 

la competencia obliga, sobre todo si se trata de trastocamientos dec~ 

sivos , a sustituir los antiguos medios de trabajo por los nuevos 8!! 

tes de que llegue el término natural de la vida de aquellos." (l3) 

I~ En lo que respecta al tiempo y costos de circulación , y el im-

!; pacto de la productividad del trabajo en los mismos 1 convendría di-
k. 

i - ~ 

fernciar el conjunto de actividades , improductivas unas ,productivas 

otras , que agrupa el proceso de circulación • Marx diferencia tres 

tipos de costos-tiempos de circulación : I) Los costos de circulación 

~ propiamente dichos; II) los costos de conservación ; III) los costos 

de transporte • 

{1?1) ~ 
1 

t. , t.J f.&rt"I ¡ ~,. ~i. / 10""4 11 1 ¡>'<f. 1.0IP 
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I) Los costos de circulación propiamente dichos incluyen los costos 

de las operaciones de comp'ra y venta y las de contabilidad , que ti~ 

nen la función de llevar a cabo las trasmutaciones de mercancía a di 

nero y de dinero a mercancía , y de realizar la cuantificación de es 

tos movimientos. Ambas actividades no transfieren valor al producto 

y constituyen un costo que se tiene que deducir del trabajo excedente 

que los trabajadores productivms entregan al capitalista: 11 ••• El cam 

bio de estado cuesta tiempo y fuerza de trabajo , pero no para crear 

valor , sino para provocar la· conversión del valor de una forma a otra, 

y esto no cambia en nada por el intento recíproco de apropiarse , en 

esta ocasión , de una cantidad extra de valor. Este trabajo acrecenta

do por las m~las intenciones de ambas partes, no crea valor , así co

mo el trabajo que se lleva a cabo en un proceso judicial no aumenta 

la magnitud de valor del objeto litigioso •••• Cuando el productor 

capitalista de mercancías aparece como agente de circulación , se -

distingue del productor directo de mercuncias s6lo porque vendo y ~ 

compra en una escala mayor que éste , y por eso act~a como agente de 

circulación con un alcance mayor. Pero cuando el volumen de su nego~ 

cio lo obliga a comprar a sus propios agentes de circulación como as~ 

lariados, o le permite hacerlo ' el fenómeno no varía en cuanto a su 

contenido Hay que gastar , en qierto grado, fuerza de trabajo y --

tiempo de trabajo en el proceso de circul·ación ( en la medida en que 

es mera trasmutación formal ) Pero esto a}Jilece ahora como desembolso 

adicional de capital hay que desembolsar una parte del capital va-

! • riable en la compra de estas fuerzas de trabajo que sólo actuan en -

la circulación • Este adelanto de capital no crea ni producto ni valoz-. 

Reduce pro tan-to el volumen en que el capital adelantado funciona pro-



,,... 
, ¡ 

i 

r 
i' 

1' 

; , 

~ 

¡'.' 

1. 

: 1 ... 
1' 

14 

ductivamente. 11
( 14 ) 

Al no haber ni creaci6n de valor , ni de valores de uso , en d! 

chas actividades,no podemos hablar de productividad del trabajo. Su 

,,. 

cumplimiento con mayor eficacia o intensidad no crean ni mayor produ~ 

to ni valor excedente. Disminuyen , tan sólo , los costos de circula

ción del capital , que obtiene una aparente ganancia positiva al ale

jarse del límite negativo de la valorización de su capital , al redu-

cir el monto de estos gastos. 

II) Otra es la naturaleza de los costos de conservación : ••••••• 

11 La existencia del capital en su forma de capital mercancía y por e!! 

de como acopio de mercancías ocasiona pues gastos que , como no pert~ 

necen a la esfera de la producción, se cuentan en~re los costos de -

circulación. Estos costos de circulación se distinguen de los expue~ 

tos en I porque en cierta medida entran en el valor de la mercancía, 

es decir , las encarecen • 1'.:rl todo caso , el capital y la fuerza de 

trabajo que sirven para mantener y conservar el acopio de mercancías 

son sustraidos al proceso directo de producción. Por otra parte , --
1 

los capitales empleados para esto, incluida¡en el cálculo la fuerza de 

trabajo como parte constituiva del capital, debe reponerse a expensas 

del producto social. Por eso , el desembolso de estos capital~s actúa 

como una disminución de la fuerza productiva del trabajo , i.Hi fíúerte 

que se necesita una mayor cantidad de capital y de trabajo para obt~ 

ner determinado efecto útil". (l5 ) 

(14) Marx c. ,El Capital , Op.cit. , tomo II , pags 154-158. 

(15) Marx c. ,El Capital , Op.cit. , tomo II , pag 165 • 



~ 
1 

¡ . 

... 
1 

1 

¡ J 

. i 

, ..... 
1 

\., 

!•( 

l-"-
1 

t:t"<t 

i . ~ 

1 
- b~ 

1 .'. 

! 
¡.,.. 

! ' 

' .... 

15 

Aunque los gastos varios generados por la formación de acopio sean -

inducidos por una demora en la transacción formal y por la necesidad 
• de la misma , se distinguen de los gastos varios propios de la tran-

sacción en símisma , porqu~ su objeto no es la transmutación formal 

de valor , sino la conservación del valor de uso que existe en la.-

mercancía , y por consiguiente del valor contenido por el producto • 

Aquí el valor de uso , el producto no se modifica , ni se acre~ienta, 

al contrario , disminuye • Fero se frena su disminución y se lo conM 

serva • Tampoco se acrecienta aquí el valor adelantado , existente en 

la mercancía , pero se agrega , fuera del proceso de producción , tr~ 

bajo nuevo , objetivado y vivo. 

Una mayor eficacia en la labor de conservación y mantenimiento 

del acopio de mercancías , al liberar fuerza ~e trabajo y elementos 

materiales para su ejecución , se manifiesta en una mayor productiv~ 

dad del trabajo social en su movimiento capitalista. El hecho de que 

este procesm de trabajo tenga lugar en el ámbito de la circulación , 

oculta su relación con la productividad del trabajo bajo condiciones 

capitalistas de circulación de la riqueza. 

El acopio de mercancías ., como .riqueza social latente , tiene un 

vínculo con la productividad del trabajo • Al ampliarse la escala de 

producción y aumentar la fuerza productiva del trabajo crece la masa 

de materias primas , de materias auxiliares y de los diversos elemen 

tos objetivos que entran en el proceso cotidiano de reproducción , lo 

que impulsa a incrementar el volumen del acopio de los elementos me~ 

cionados para asegurar la continuidad del proceso • Ahora, la dimen

sión de este capital productivo latente " ••• dependerá de di versas --

condiciones , que en lo esencial se reducen todas a la mayor veloci-



,... 
1 
1' 16 

i 
, i dad , regularidad y seguridad con las que se pueda suministrar siempre 

1 

1' 

1-

,) ¡ 

. r-
'¡ 1 

,. ' 

,_ 
f 

' ' 

! --~ 

1. 

' "" 
,., 

la masa necesaria de materia prima , de manera tal que nunca s_urjan 

interrupciones , Cuanto menos se cumplan estas condiciones cuanto 

menores sean ,pues, la seguridad , regularidad y velocidad del su-

ministro , tanto mayor habrá de ser la parte latente del capital --

productivo, es decir , el acopio de materias primas , etc. , cuya el~ 

boración está aun pendiente y que se encuentran en manos del produc

tor. Estas condiciones están en razón inversa al nivel de desarrollo 

de la producción capitalista , y por tanto , al de la fuerza produc

tiva del trabajo social. Tambi~n lo está , por consiguiente , el -

acopio bajo esta forma."(lb) 

Resumiando, si bien el tiempo de trabajo destinado a conservar 

el valor de las mercancías en acopio disminuye la productividad social 

del trabajo, el desarrollo de la productividad social del trabajo y 

la centralización ael capital que le es inherente ( en particular la 

integración vertic_al del mismo ) tienden a disminuir la magnitud rela 

tiva del capital productivo latente y por tanto de los costos de cir 

culación que se desprenden del almacenamiento ae mercancías. 

III) En el caso de los costos de transporte el vínculo entre los 

costos de circulación y la productividad del trabajo son aún más ni-

tidos. En este caso , estamos ante un costo , que aunque en la produ~ 

ción capitalista se manifieste como causa de costos de circulación , 

es en realidad un proceso que es independiente de la existencia co

mo mercancías del producto social. 

(16) Tlíarx C , El Capital , Op.cit. tomo II , pag 169 
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11 La masa de productos no aumenta porque se las transporte. Incl~ 

so la modificaci6n de sus propiedades naturales provocadas acaso por 

' el transporte no es, con ciertas excepciones , un efecto útil intencio 

nal , sino un mal inevitable. Pero el valor de uso de las cosas s6lo 

se efectiviza en su consumo y su consumo puede hacer necesario su -

cambio de lugar y por ende el proceso adicional de producci6n que ~ 

cum~le la industria del transporte. El capital productivo invertido 

en ésta agrega , pues, valor a los productos transportados , en parte 

por transferencia de valor de los ·medios de transporte, en parte por 

adici6n de valor mediante el trabajo de transporte • Esta última adi 

ci6n de valor se divide , como ocurre en toda producci6n capitalista, 

en reposici6n de salario y plusvalor ••• Como se mostro antés , es -

ley general de la producci6n de mercancías que la productividad del 

trabajo y su creaci6n de velar estén en raz6n inversa , Y esto vale 

para la industria del transporte,como para cualquier otra • Cuanto -

menor sea la cantidad de trabajo, inanimado y vivo , que requiere el 

transporte de la mercancía a uan distancia dada , mayor será la --

fuerza productiva del trabajo y viceversa • Si las demas circunstan

cias no varían , la magnitud absoluta de valor que el transporte agr~ 

, ga a las mercancías está en raz6n inversa a la fuerza productiva de 

la industria del transporte y en raz6n directa a las distancias que 

hay que recorrer , al volumén de.las merco.ncías y al peso de estas."(l7) 

El desarrollo de los medios de comunicaci6n y transporte , en la 

tecnología de su fuerza motriz y en su diseño así como
1

mediante la 

k.. (17) Marx , C. "El Capital , Op.cit. , tomo II , pag 178. 
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concentración , en la magnitud de su escala , aumenta~la productivi-

dad del trabajo en esta rama y disminuye los costos de traslado de -
• 

la mercancía individual • Ahora, en su conjunto , aumenta la parte· -

del trabajo social , vivo y objetivado , que se gasta en el movimie~ 

to de un punto a otro de la riqueza social, mediante la transforma~~ 

ci6n en mercancía de buena parte del producto de la sociedad , y ta~ 

-, bién por el surgimiento de un mercado de :carácter mundial. El aumen 

-; 

__ ) 

to de la productividad en la rama del transporte tiene,así, un impa.9_ 

to notable en el desarrollo de la productividad social del trabajo , 

al permitir superar los límites de los estrechos mercados locales , 

que restringían la escala de la producci6n. En síntesis 11t Marx afi_! 

maría: 11 La acci6n de circular , es decir , el movimiento real de 

las mercancías en el espacio, se resuelve en el transporte de la 

mercancía • La industria del transporte constituye ,por un lado, un 

ramo autónomo de la producci6n , y en consecuencia una esfera espe-

-1 cial de inversi6n del capital productivo~ Por otra parte se distingue 

porque, como continuaci6n de un proceso de producwión , aparece den~ 

tro del proceso de circulación y para este. 11 (lS) 

Habría que añadir que el aumento de la productividad en la in-

dustria del transporte , en términos de una reducción del tiempo en 

el cual se traslada un determinado volumén , no sólo implica una re

ducción del valor mismo , sino una disminuci.6n global del tiempo de 

circulación de las mercancías , y con ello , una mayor velocidad de 

rotaci6n del capital. 

(18) Marx ,e, /El Capital , Op. cit. , Tomo II , pag 181. 
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La productividad del trabajo incide en el ciclo total de rotaci 

ón del capital , aumentando su velocidad y reduciendo , pro tanto, la 

dimensión del mismo para obtener una determinada cantidad , de produ~ 

to social , y por consiguiente , de plusproducto. Asi, en la esfera 

de la circulación la productividad del trabajo es un mecanismo esen 

cial para elevar la tasa de ganancia del capital en su conjunto. Por 

otra parte, en la esfera de la circulación se puede percibir como el 

movimiento de la riqueza como capital constituye un limite para su 

utilización productiva óptima por el conjunte/le la sociedad , al es

tancarse en diversos puntos y momentos 1en manos de propietarios pri

vados escindidos. 

Marx concluiría su reflexión acerca de la relación inversa entre 

productividad del trabajo y tiempo de circulación , afirmando" ••• Si 

el tiempo de circulación del capital estuviera puesto igual a cero, 

si los diversos estadios de su transformación se efectuarán en la re~ 

lidad con igual rapidez que en el pensamiento , también estaríamos 8!! 

te el factor máximo conforme al cual podria repetirse el proceso de 

producción, o sea la cantidad de procesos de valorización del capital 

en un espacio determinado de tiempo. La repetición del procesm produ~ 

tivo estaria limitada unicamente _por el tiempo que el mismo dura , ~ 

por el que transcurre para transformar la materia prima en prcducto. 

El tiempo de circualción , por ende , no es un elemento positivo en 

la creación de valor , si fuera iguala uero , la creación de valor 

habria llegado a su punto más alto •••• El tiempo de circulación se 

presenta , pues como una barrera a la productividad del trabajo igual 
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a un aumento del tiempo de trabajo necesario , igual a una merma del 

tiempo de plustrabajo, igual merma de plusvalor , igual freno , ba--
• 

rrera, del proceso de valorizaci6n del capital •. Por tanto, mientras 

que el capitalpor un lado debe tender a arrasar toda barrera espa~· 

cial opuesta al tráfico , id est al intercambio, y a conquistar toda 

la tierra como su mercado, por el otro lado tiende a anular el espa-

cio por medio del tiempo esto es a reducir a un mínimo el tiempo ~ 

que insume el movimiento de un lugar a otro • Cuanto más desarrollado 

el capital cuanto más extenso es por tanto el mercado en que circ~ 

la , mercado que constituye la trayectoria espacial de su circulación·, 

tanto más tiende al mismo tiempo a extender más el mercado y a una ma 

yor anulación del espacio a trav~s del tiempo."(l9 ) 

(_C_) PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO TASA DE GANANCIA Y CRISIS 

Hasta ahora hemos considerado los efectos positivos del ig 

cremento de la productividad del trabajo en el proceso de valorización 

de valor, al incrementar la tasa de plusvalor reduciendo la porción 

de trabajo necesario , al aumentar el volumén , por unidad de valor, 

de los medios de ·producción y por tanto de los medios de extracción 

de plustrabajo; al reducir el tiempo de rotación del capital en su~ 

conjunto y el vo·lumen de la dimensión del capital para producir un 

plusproducto en un ·tiempo determinado • 

(19) Marx ,C. Grindrisse , Edit. S XXI , .M~xico 1980 , Tomo II , pag 30/31' 
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La productividad del trabajo pareciera tener una relación direc 

ta con la acumulaci6n de capital • No es asi • Al mismo tiempo se e~ . 
cuentra en el centro del mecanismo que conduce a crisis sucesivas al 

capitalismo , al manifestarse de manera necesaria en el incremento de 

la composici6n orgán:i;ca del capital • 11 ••• La mayor productividad de:t 

trabajo se expresa en que el capital necesita comprar menos trabajo 

necesario para producir el mismo valor y mayores cuantos de valores 

de uso ••• Cuando el valor total del capital se mantiene igual , el 

crecimiento de la productividad implica pues que la parte constante 

del capital ( consistente en material y máquinas crece en relaci6n 

con la parte. variable , vale decir con la parte de aquel que se in-

tercambia con el trabajo vivo y. que constituye el fondo para .salarios1J ( 20 ) 

La progresiva disminuci6n relativa eel capital variable en proporci6n 

al capital constante es ~6lo , por tanto , otra expresi6n del desarrQ 

llo de la fuerza productiva social del trabajo. 

La disminución de la masa de trabajo vivo empleado en relaci6n 

con la masa de trabajo objetivado que aquel pone en movimiento , hace 

que también la parte de este trabajo vivo que es impaga y que se o~ 

jetiva en el plusvalor sea una proporción decreciente con respecto al 

volumén del capital global empleado , que no es otra cosa sino la ta

sa de ganancia • 11 ••• Esta tendencia progresiva de la tasa general de 

ganancia a la baja sólo es , por tanto , una expresi6n pec:l«lJi:ar· .. ~ -

(20) Marx , C. El Capital , Op.cit. , Tomo I • pags 337-338 
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modo capitalista de producci6n , al desarrollo progresivo de la fUe~ 

za pructiva social del trabajo. 11 ( 2l) 

El mism~ desarrollo de la fuerza productiva del trabajo genera 

contratendencias a la ley , que no son sino el conjunto de elementos 

analizados previamente , como el aumento de la tasa de explotaci6n 1 

el ahorro y la desvalorizaci6n del capital constante , y el aumento 

en la velocidad de rotaci6n del capital • El conflicto entre estas ~ 

fuerzas impulsoras antag6nicas se ·despliega a través de periodos de 

prosperidad y otros.de crisis en los que la predominancia de cada una 

de .las fuerzas se ililterna • 

Un incremento uniforme de la productividad del trabajo puede cog 

ducir a que el aumento en la tasa de plusvalor y la disminuci6n propo~ 

cional del valor de los elementos· de capital constante pueda neutrali

zar el aumento de la composici6n orgánica de manera de impedir un des

censo de la tasa de ganancia • En este sentido el conjunto de los ca

pitalistas tienen un interés real en la productividad del trabajo so

cial empleado por el capital global : 11 , •• Pues de ello dependen dos 

cosas : en primer lugar , la cantidad de valores de uso en los que se 

expresa la ganancia media ; y por ello resulta doblemente importante, 

en tanto ésta sirve tanto como rondo de acumulaci6n de nuevo capital 

como fondo de réditos para el disfrute 

de valor del capital global adelantado 

En segundo lugar , el nivel 

constante y variable ) que, 

con una magnitud dada de plusvalor o de la ganancia de toda clase de 

capitalistas , determina la tasa de ganancia o la ganancia para una 

¡,...; a.eterniinadá cantidad d'e capital. 11 ( 22) · 

(ZI) ~Tll C.
1 

-e,f ~f''t'.tA\ 1 Oy•C..:1:.- 1 l-0~ 111, ~ 27/ 

czz) t ~ 1 r"* zyq. 250 



23 

·xtJ.1 

El sector de la producción social dondeVél aumento de la pro--

ducti vidad del trabajo y la forma ¡r( p
0

articular que dicho aumento ad 

quiera, es decisivo en t6ri:iinos de la tasa general de ganancia. Supo

niendo una composición orgánica homogenea en las distintas ramas de 

la producción , Lm aumento en la productividad del trabajo en la ra

ma productora de artículos suntuarios , es decir, de articulas para 

consumo de rentistas , grandes burocratas , capitalistas , etc. ,que 

no forman parte de los bienes salarios , no disminuirá el valor de -

ninguno de los componentes del capital Sin embargo , si influirá 

en la disminuciói;general de la tasa de ganancia debido al aumento de 

la composición orgánica. Marx desarrolla esta idea de la siguiente 

manera : 11 ••• Supongamos ahora que el tiempo de producción de los art,! 

culos suntfuarios se reduce debido a la utilización de máquinas , o de 

procesos. químicos , que se necesita menos trabajo para producirlos. 

Esto no puede tener la menor influencia sobre el salario , sobre el 

valor de lafuerza de trabajo , ya que esos arículos no integran el 

consumo de los obreros ( por lo menos nunca en la parte del cosumo -

que determina el valor de su fuerza de trabajo ) ••• El aumento de la 

productividad de las industrias. suntuarias "J entonces , no influye 

sobre la tasa de plusvalía ni 1 por consiguiente , sobre la ganancia, 

en la medida en que ésta la determina la plusvalía. Ello , no obstan 

te , puede influir sobre la tasa de ganancia en la medida que afecta, 

o bien la magnitud de la plusvalía , o la relación del capital varia 

ble con el constante 1 y con el capital total. 11 ( 23 ) 

Con el desarrollo de la producción ca~italista , los aumentos de 

productividad en la rama productora de bienes saJarios tendrá un efec-
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to más débil en la· tasa de ganancia • Con el desarrollo sucesivo de 

la plusvalía relativa , suponiendo una cantidad de trabajadores que 

crezaa lentamente , el efe~to de la reducci6n del ~rabajo necesario 

sobre la masa de plusvalor, que es idéntica a la masa de ganancia, 

será cada vez de menor importancia. No podrá residir aquí ,pues, el 

mecanismo fundamental que contiene el descenso de la tasa de ganan

cia • Marx dice al respecto : 11 •• ,Si la jornada de trabajo normal -

se mantiene igual , el sobret~abajo puede aumentarse relativamente me 

diante la reducci6n del tiempo de trabajo necesario y la de los pre<L 

cios de los medios de subsistencia que el obrero consume , en compa:m.

ci6n con el desarrollo de la fUerza productiva del trabajo, Pero este 

mismo desarrollo de la fuerza productiva reduce el capital variable 

respecto al constante • Es fisicamente imposible qL!e el tiempo de tr~ 

bajo excedente de digamos , dos hombres que desplazan a veinte, pue-

da , por un aumento concebible del tiempo de trabajo 

absoluto y relativo , ser igual al de veinte • 11 ( 24 ) 

excedente ) a-

Para tener una visión más completa de la relación entre el in-

cremento de la productividad , el tiempo de trabajo necesario y el -

movimiento de la tasa de ganancia , hay que considerar el desarrollo 

desigual de la productividad de la agricultura y la industria. En --

: Marx, este fenómeno corresponde a una fase histórica determinada del 

capitalismo, aquella en que el capital a destruido la fertilidad na-

• tural de la tierra y todavía no ha incorporado de manera general la 

l ciencia y la técnica a la producción agrícola , marcando asi una 

(24) Marx, C •. /Teorias·sobre la plusvalía, Opcit. , Tomo III , pag 247 
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difexncia sustancial con los juicios absolutos de Ricardo al respecto. 

Pero la observaci6n es de gran interés si buscamos las relaciones en-

tre desarrollo desigual de' la fuerza productiva del trauajo y la crisis. 

11 ••• El.t'valor de lafuerza de trabajo no desciende en el mismo grado en 

que aumenta la productividad del trabajo o del capital • Este creci

miento de la fuerza productiva aumenta asimismo la relaci6n entre el 

capital constante y el variable en todas las rmas que no producen me 

dios de subsistencia , sin provocar alteraci6n alguna en el valor del 

trabajo. El desa~rollo de lafuerzá productiva no es parejo • La nat~ 

raleza_ de la producci6n capitalista hace que se desarrolle la indus"' 

tria con más velocidad que la agricultura. Ello no se debe a la nat~ 

raleza de la tierra , sino al hecho de que , para ser explotada en -

verdad de acuerdo con su naturaleza, la tierra exige distintas rela

ciones sociales. La producción capitalista se vuelve hacia la ~ierra 

s6lo -después que su influencia la agoto y después de devastar sus ~~ 

cualidades naturales • Un factor adicional es el de que, a consecue~ 

cia de la propiedad del suelo los productos agrícolas son costosos en 

comparaci6n con otras mercancías , poque se venden en su valor , y no 

se reducen a su precio de costo. Pero son el principal constituyente 

de los medios de subsistencia • Además, si un décimo de la tierra r~ 

sulta más caro en su explotaci6n que los otros nueve d~cimos , estos 

~ltimos son tambi~n afectados 1 de manera artificial' por esa ester! 

lidad relativa a consecuencia de la ley de competencia. 11 ( 25 ) 

(25) Illarx, c. /Teorías sobre ••• , Opcit. , Tomo III , pag 248 
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·con el creciente peso del capital constante , de los m~dios de 

producci6n , en la creaci6n del producto social , el aumento de la ~ 
t 

productividad del trabajo en la rama productora de los mismos pasa a 

~ convertirse en el proceso fundamental que contiene la caida de la t~ 

sa de ganancia • Dado el plusvalor , s6lo es posible aumentar la tasa 

de ganancia , o contener su caida , por disminución del valor del ca

pital constante requerido para la producci6n mercantil • ~l efecto P2 

sitivo sobre la tasa de ganancia que el capitalista obtiene en virtud 

de las circunstancias de que los medios de trabajo , la materia prima 

o las ma~erias auxiliares disminuyen de valor , es el resultado de ~ 

,.J 
una productividad acrecentada del trabajo , no en su .propia rama , s_! 

no en la que produce la maquinaria y el material de trabajo. Para --

·• objetivar una cantidad dada de trabajo , o en otras palabras , para 

apropiarse de una cantidad de trabajoexceaente se requiere ~esem--

.. 
•·J 

bolso menor en las condiciones de trabajo • Dóscienden los costos --

que se precisan para apropiarse de esa cantidad determinada de plus~ 

trabajo. · Marx afirma .ál r.espei;:to.: " ••• El mismo desarrollo que hace 

aumentar la masa del capital constante en proporci6n con el capital 

variable , disminuye , cpmo consecuencia de la fuerza productiva acr~ 

centada del trabajo , el valor de sus elementos , e impide en conse

cuencia que el valor del capital constante , si bien aumenta perma-

nentemente , lo haga en la misma-proporci6n que su volumén material, 

-' es decir , que el volumen material de los medios de producción pues-

tos en movimiento por la misma cantidad de fuerza de trabajo. En ca

sos aislados incluso puede aumentar la masa de los elementos del ca

pital constante , mientras su valor permanece invariado o incluso --

disminuye •••• Con lo dicho se vincula la desvalorización del capital 
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existente ( es de~ir de sus elementos materiales dada con el de-

sarrollo de la industria • 
1

También ella es una de las causas que op~ 

ran constantemente , que contiene la baja de la tasa de ganancia , p~ 

se a que en determinadas circunstancias , hacen mermar la masa de ga

nancia , al me:rr0ar la masa de capital que arroJa ganancias • Vuelve 

a demostrarse aquí que las mismas causas que generan la tendencia a 

la baja de la tasa de ganancia , moderan asimismo la efectivización 

de esa tendencia en la realidad. 11
( 26 ) 

El desarrollo de la productividad en la rama productora de cap~ 

tal constante 1 abarca dos subramas fundamentales , la productora de 

materias primas y la productora de maquinaria • En la primera de ellas, 

el aumento de la productividad , el desarrollo de la producción ma--

~ quinizada y a gran escala , es inducida por el curso del desarrollo 

industrial en su conjunto que requeriría de volumenes crecientes de 

las mismas Ahora, 11 ••• si es imposible aumentar rapidamente el pro-

_ducto bruto genuino , esto es, el que suministra la materia prima a 

la industria en el nivel inferior , se echará mano al sustituto que 

¡_; sea posible de un incremento más acelerado. 11 ( 27 ) 

1··' 

i 
¡,., 

1 '¡ 

í...i 

1 ,, 

En el caso del sector productor de maquinaria , la productivi-

dad del trabajo se despliega en dos niveles , para garantizar una r~ 

¡_, (26) Marx , c. / l!!l Capital , Op.ci t. , Tomo III , pag 97 
(27) Marx , C. / Grundrisse , Op.cit. , romo II , pag 314 
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ctucci6n en su valor unitario 11 (1) La cplicacHn de máquinas para 

la producción de materias primas con que se hacen las máquinas • (2) 
• 

la aplicación de las máquinas para la transformación de estos mate-

riales en máquinas Al decir esto , ya dijimos dos cosas. Primero, 

que en ambas ramas , en comparación con los instrumentos necesarios 

en la industria manufacturera , el valor del capital invertido en -

máquinas también crece en comparación con el invertido en salarios. 

Segundo , lo que se abarata es cada una de las máquinas y sus partes 

componwntes, pero se desarrolla un sistema de máquinas ; la herra--

mienta no es reemplazada físicamente por una sola maquina , sino por 

todo unsistema , y las herramientas que tal vez representaban antés 

el papel ppincipal ••• ahora se encuentran reunidas por millares • O~ 

da máquina que se enfrenta (ahora) al obrero es por sí.misma una colQ 

sal reunión de instrumentos que antes usaba de a uno ••• Pero además 

la máquina contiene elementos que no poseía el instrumento antiguo. 

A pesar del abaratamiento de los elementos , el precio de todo el cog 

junto aumenta enormemente y ( el auemntD de ) la productividad con

siste en la constante expansi6n de las máquinas ••• Otro factor de 

abaratamiento de la maquinaria , aparte del de sus elementos , es el 

abaratamiento de su fuente de energía motriz , y del mecanismo de 

transmisi6n • Economía de energía • Pero esto surge precisamente del 

hecho de que , en medida cada ve~ mayor , el mismo motor puede impul 

sar un mayor sistema de máquinas • El motor se abarata en términos !e 

lativos , aunque su costo aumente en términos absolutos." ( 28 ) 

(28) Marx , c. Teorías sobre la plusvalía, Opcit. , Tomo III,p 301-302 
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Considerando , pués , el peso específico de los aumentos de la 

productividad de cada una de las ramas en el comportamiento general 

de Za tasa de ganancia , vemos como la crisis se desplegará a par-

tir del desarrollo desigual de la ppÓductividad en los distintos -~ 
/ 

sectores de la producción social • En particular cuando coexisten 

un incremento de la productividad de la rama de bienes de conáumo -

capitalista o bienes suntuarios , con un estancamiento de la produ~ 

tividad en el sector de medios de producción, y cuando , por razones 

históricas el peso del primero es significativo dentro de la estructu 

ra productiva. Este desarrollo desigual de la productividad , bajo 

el régimen capitalista de producción es señalado como uno de sus ras 

gos : 11 El' desarrollo de la fuerza productiva del trabajo ocurre de 

manera muy diferente en diversas ramos de la industria , y no sólo 

difiere en cuanto al grado en que se produce , sino que a menudo --

transcurre en séntido opuesto ( = plusvalor ) debe hallarse muy por 

debajo del nivel que cabría sospechar son arreglo al desar~ollo de la 

fuerza productiva :·.en los ramos más avanzados de la industria." ( 29 ) 

La disminución de la tasa de ganancia en que este desarrollo d~ 

sigual de la productividad del trabajo desemboca , trae consigo una 

caida , una contracción , de la a.ctividad en aquellas ramas en que la / ,, r. ...... ·r· .. ·--·~1 .i..1 ,..,,,.....,..ti "'"' ~""' 
q presión de sus crecientes costos de proaucciónVse hacia insoportable .~ir~~ 

En un primer momento , tratarín de resarcirse via el aumento de los 

precios de sus artículos, sobre todo si su situación oligopólica lo 

(Z') Marx , C. El Capital , Op.cit. , Tomo , pag 333 



El desarrollo desigual de la productividad , más rápida en 
] l rama de productos sunturios , que en las ramas productoras de bienes sa 
larios y de medios de producci6n , es consecuencia de las contradicciones
~ternas del propio proceso de producci6n capitalista. 

El cáracter dinámico de la rama de bienes suntuarios obede 
~e a dos razones • En primer lugar , a la ampliaci6n formidable de los in= 
· ~rmediarios de la dominaci6n capitalista al irterior del proceso de pro-
i...J.cci6n • En segundo lugar , a la necesidad de recrear en este sector con
diciones de existencia diferenciadas de las de los trabajadores directos , 
-1e !!Stablezcan las bases materiales para la identificaci6n de este grupo 
. )cial con la voluntad del capital. 

La e:xpansi6n de la burocracia de la explotaci6n es decrita 
r or M~rx en los siguientes términos 

11 ••• Al igual que un ejercito requiere de oficiales militares, 
a masa obrera que coopera bajo el mando del mismo capital necesita altos 

vfieiales ( dirigentes ' managers ) y suboficiales industriales ( capataces, 
foremen , overlookers , contra-maitres ) que durante el proceso de trabajo 

jerzan el mando en nombre del capital ••• Este trabajo de supervisi6n se 
_rigina necesariamente en todos los modos de producci6n que se baaán en el 
antagonismo entre el trabajador , en cuanto productor directo, y el propie
... ·ario de los medios de producci6n • Cuanto mayor sea este antagonismo , .tan 

o mayor será el papel que desempeña el trabajo de supervisi6n ." -
(3D) 

Las huestes de administradores , t~cnicos y capataces crecen, 
así , con mayor rapidez , incluso , que los trabajadores directos • Por otra 

, ·,arte, su participaci6n en el producto sócial sigue de cerca al incremento 
._e la pletora de bienes sofisticados en que descansa su lealtad al capital. 
El comportamiento del mercado no deja de ser , por tanto , algo determinado 

.1or el peculiar proceso de distribuci6n, y este , a su vez, por el carácter 
:ontradictorio de las relaciones sociales en el proceso de producci6n. La 

'expansi6n acelerada de la rama de bienes suntuarios incidira de manera deci 
siva en el mayor dinamismo de su productividad. -
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pcrmitia, pero con el resultado de contraer su mercado , y por tanto, 

su escala de producci6n , con lo que se retroalimentaba la presi6n 
' 

del tr~bajo objetivado sobre una cada vez más peqUeña cantidad de --

trabajo vivo. Este procesó se reproduce generando al poco tiempo una 

sobreproducci6n de capital , una sobre producci6n de mercancías y una 

situaci6n de colapso econ6mico general. La producci6n capitalista 

podrá relanzarse de nuevo , s6lo hasta que la crisis haya inacti

vado , desvalorizado o aniquilado ~isicamente a grandes segmentos -

del ca pi tal que operaba antes d.e su estallido. Es en estas condicio

nes donde se realizarán modificaciones sustanciales en la producci6n 

de los elementos que integran el capital constante. La destrucci6n m~ 

siva de capital en funciones permitirá la entrad~ de nuevos medios de 

producci6n elaborados bajo condciones más productivas, es decir, con 

un contenido de valor relativo menor de los que los antecedieron • E~ 

te salto en la productividad del trabajo de la rama productora de -

maquinaria , equipo y materias primas será el punto de partida de un 

nuevo ciclo de expansi6n del capital. 



-. 
EL PROBLEMA DE LA MEDICION DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO • 

Para lograr que el discurso de la Critica de la Econo--

mia Política sea capaz de aprehender y recrear en sus multiples de-

terminaciones el movimiento concreto de la economía , se requiere --

desarrollar las mediaciones entre sus conceptos y las formas conven

cional es bajo las que se registran los fenómenos de la reproducción

m~terial de la sociedad • H~ gg~tin1:<aei6s realisaremes un ejereieio 
~ 

m. ""tª djr9gQiéR J!laPB el. r;:o~r;:gpto Q.g pree1:<etivi9aa O.el t1'aQajo. 

Marx , a lo largo de su obra , delimitó el concepto de product~ 

vidad del trabajo en los siguientes t~rminos 

11 ••• Por aumento en la fuerza productiva del trabajo entendemos 

aquí, en general, una modificación ~n el proceso de trabajo gracias 

a la cual se reduzca el tiempo de trabajo socialmente requerido para 

la producci6n de una mercancía, o sea que una cantidad menor de tra

bajo adquiera la capacidad de producir una cantidad mayor de valor de 

uso." (1) 

(1) Marx, C. - El Capital, Op.cit. , Tomo I, pag 382 
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E("' objetivo del presente capítulo es mostrar las posibles mediaciones entre 
e:,.; concepto de productividad del trabajo y las posibles formas de medici6n 

. empírica del mismo. Analizamos los problemas que se enfrentan , dada la na
t'·''t'aleza de la estadistica convencional , para una medici6n física de la pro 
d' c:tividad, y de la imposibilidad de hacerlo a aprtir del sistema de precios. 
Por dltimo intentamos construir un índice de productividad a partir de la in 
fn;rmaci6n disponible sobre valor agregado y riesgos de trabajo, tratando tam
b ~n de precisar sus v:!nculos con el concepto original del discurso de la 
Crítica de la Economía Política. 
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y en otro punto agrega 

11 ., .La fuerza productiva , naturalmente, es siempre fuerza pro.;;. 

ductiva del trabajo útil , concreto , y de hecho s6lo determina , en 

un espacio dado de tiempo , el grado de eficacia de una actividad 

productiva orientada a un fin • Por consiguiente , es en raz6n dire~ 

ta al aumento o reducci6n de su fuerza productiva que el trabajo de

viene en fuente productiva más abundante o exigua • Por el contrario, 

en sí y para sí , un cambio en la fuerza productiva del trabajo en ~ 

nada afecta el trabajo representado en el valor • Como la fuerza pr~ 

ductiva del trabajo es algo que corresponde a la forma útil adoptada 

concretamente por el trabajo , es natural que , no bien hacemos abs

tracci6n de dicha forma ~til concreta , aquella ya no pueda ejercer 

influjo alguno sobre el trabajo. El mismo trabajo , pues , por más -

' que cambie la fuerza productiva , rinde siempre la misma magnitud de 

valor en los espacios de tiempo. 

11 Pero en el mismo espacio de tiempo suministra valores de usó 

en diferentes cantidades : más cuando aumenta la fuerza productiva, 

y menos cuando disminuye. Es así como el mismo cambio que tiene lugar 

en la fuerza productiva y por obra del cual , el trabajo se vuelve 

más fecundo , haciendo que aumente , por ende , la masa de los valo~ 

res de uso proporciondados por éste , reduce la magnitud de valor de 

esta masa total acrecentada , siempre que abrevie la suma del tiempo 

de trabajo necesario para la producci6n de dicha masa. Y viceversa. 11 ( 2 ) 

(2) Marx , C, - Ibídem , pag 56-57 



3 

El concepto de productividad del trabajo , o de fuerza product~ 

va del trabajo , como Marx lo denomina indistintamente , esta articu 
t -

lado a un análisis del proceso de producción como proceso de trabajo, 

como proceso cuya consecuencia es un quantum determinado de valores 

de uso 

11 ••• En el proceso laboral , pues , la actividad del hombre , a 

través del medio de trabajo , efectua una modificación del objeto de 

trabajo procurada de antemano. El proceso se extingue en el producto. 

Su producto es un valor de uso , un material de la naturaleza adapt~ 

do a las necesidades humanas mediante un cambio de forma • El trabajo 

se ha amalgamado a su objeto . Se ha objetivado y el objeto ha sido 

elaborado • Lo que en el trabajador aparecía bajo la forma de movimie~ 

to , aparece ahora en el producto como atributo en reposos , bajo la 

forma de ser • El obrero hilo , y su producto es un hilado 

"Si se considera el proceso global desde el punto de vista de su 

resultado , del producto , tanto el medio de trabajo como el objeto 

de trabajo se pondrán de manifiesto como medios de producci6n , y el 

trabajo mismo como trabajo productivo. 11 ( 3) 

El concepto de productividad del trabajo que se desprende de la 

perspectiva del proceso de trabajo , estaría determinado , en primera 

instancia por 

a) El quatum de valores de uso, de productos; 

b) El tiempo de trabajo que ha requerido su elaboración , 

(3) Marx C. , Ibídem , Tomo I , pag 219 
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que podrían relacionarse a parti~ de una razón 

Productividad del trabajo 
Quantum de valores de uso 

Tiempo de trabajo 

la que expresaría la cantidad de productos elaborados por unidad de . 

tiempo. 

La inversa de esta relación estaría indicando el trabajo incoÉ 

parado por unidad de mercancía , el valor de la mercancía 1 cuyo des

censo sería una de las formas de manifestrarse el incremento de la -

fuerza productiva del trabajo 

11 ••• En términos generales : cuanto mayor sea la fuerza producti 

va del trabajo , tanto menor será el tiempo de trabajo requerido pa~a 

la producción de un articulo , tanto menor la masa de trabajo crist~ 

lizada en él, tanto menor su valor • A la inversa , cuanto menor -

sea la fuerza productiva del trabajo tanto mayor será el tiempo de 

trabajo necesario para la producción de un artículo , tanto mayor su 

valor • Por ende 1 la magnitud de valor de una mercancía varía en ra 

zón directa a la cantidad de trabajo efectivizado en ella e inversa 

.. a la fuerza productiva de ese trabajo." ( 4 ) 

Es_to 'último plantea la posibilidad de la medición de la producti 

vidad a partir de la forma dineraria del valor , del precio • Aquí r~ 

..! sul ta necesario presentar las dificultades de un intento de esta natu 

raleza • 

...! 

(4) Marx , C. - El Capital 1 Ibídem , Tomo I 1 pag 50 
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El medir el desarrollo de la productividad a partir de los pre

cios requeri:i1a de la existertcia de una mercancía patr6n , cuyo valor 

permaneciera inalterable a lo largo del tiempo , y en referncia a la 

cual , como equivalente general , obtuvieramos un indicador de los -

movimientos de valor de las distintas mercancías , suponiendo que e~ 

tas se intercambiaran por sus valores • Dado que tal mercancía no e-
'"' tvol.uL:o~ tul d. i.. f'1'dNLl'•v.llM 

xiste, los movimientos de los precios distorsionarían V, por las va--

riaciones en la magnitud de valor que encierra una uniüad monetaria. 

En una si tuacHn inflacionaria o deflacionaría , tendríamos movimieg 

tos de los precios de las mercancías que no reflejarían necesariamen-

te modificaciones en la·productividad del trabajo. 

~) Ltl . ~M~ h''t(to k '-' l'1>clai"\;;lll'~ et\\ 1wl~fo 
Consideremos ahora los problemas que presenta la medición de la 

productividad a partir de unidades físicas , a saber, del quatum de 

valores de uso , y del tiempo de trabajo • .lill este punto , es necesario 

incorporar las formas en que aparece la información estadística sobre 

produc6i6n y tiempo de trabajo para construir las mediaciones que ha 

gan factible su utilizaci6n en un análisis, marxista. 

Con respecto al tiempo trabajado , la estadística nacional que 

~, recoge esta informaci6n es la encuesta industrial que ·elabora el go-

...! 

bierno federal • Aunque restringida a tm universo limitado , consti

tuye la fuente de información más completa y rigurosa para una prim~ 

ra aproximación a la evolución de ~a productividad del trabajo en la 

industria del país • 
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En la :3ncuesta Iridustrial Mensual , para las distintas ramas de 

la producción , se establece el concepto 'Horas-hombre trabajadas por 

' los obreos 1 
1 que es definida en el cuestionario base de la siguiente 

manera 

11 Como horas-homre trabajadas , proporcion.e 'el m1mero de horas 

ordinarias y extraordinarias que todos los obrero·s de planta y eventu~ 

les trabajaron efectivamente , incluyendo el tiempo utilizado en su -~ 

preparación y en otros casos de espera normal , durante los turnos que 

trabaje el establecimiento. Si no se lleva un registro del n~mero de 

horas trabajadas , se puede obtener el dato de la nomina de pago , ~ 

siempre que se hagan los ajustes necesarios apra tener en cuenta los 

periodos en que los obreros no hayan acudido al trabajo • Ejemplo: 

.J Dos obro:us trabajaron diariamente 8 horas durante 26 días del -

:_1 

mes en el primer turno ; además uno de ellos trabajo 3 horas extra

ordinarias • Independientemente otros dos obreros trabajaron 7 horas 

durante 26 días en el segundo turno • El cálculo se efectua de la --

siguiente forma 

2(obreros) x B(horas ordinarias) x 26(días) = 

l(obrero ) x 3(horas extraordinarias)x 1 día= 

2(obreros) x 7( horas ordinarias)x 26(días) = 

Total horas-hombre trabajadas ºen el mes 

416 horas-hombre 

3 

364 

783 

11 11 

11 11 

+ 

11 ( 5) 

(5) Coordinación General del Sistema Nacional de Información , SPP , 

Estadística Industrial Mensual 1980 , Hoja de cuestionario , México 

:.,19s2. 
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La primera dificultad conceptual es que es'te tiempo de trabajo 

corresponde tan s6lo a la fase de transformaci6n del producto de la 
• 
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clase de actividad industrial correspondiente • No incluye el tiempo 

de trabajo total incorporado al mismo por las materias primas , ins~ 

mos diversos y el desgaste de los medios de producción • Un problema 

similar tendríamos a la hora de la medición del ffoducto , dado que 

tendríamos que considerar que cada una de las clases de actividad in 

dustrial no despliega el conjunto de trabajos concretos directos e ia 

directos para la elaboraci6n del mismo º Adquiere en el mercado un ~ 

segmento fundamental de los medios de producción , en un mayor o m~ 

nor grado de elaboración ¿ Qué ~ranja del proceso de trabajo global 

para gestar un producto estaríamos considerando en la clase de ac~! 

vidad industrial en cuestión ? ConsiderQndo todo proceso de trabajo 

como una sucesiva transformaci6n del objeto de trabajo , que da lu-

gar a una serie de productos intermedios antes de llegar al producto 

final ¿ que produciría realmente esta clase de actividad industrial, 

antes dei 6.1 timo proceso ? ¿ cual es realmente su "producto" ? 

Dadas las características de la estadística industrial en una 

economía de mercado· , la relacipn 

Quantum de producto / tiempo de trabajo 

estaría sujeta a variaciones que no corresponderían a cambios en la 

productividad del trabajo : las modificaciones en el grado de inte-

gración vertical de la industria. 
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Un mayor grado de integ~aci6n daría lugar a un aumento del tie~ 

po de trabajo registrado por la estadística , sin que aumentará el -
' 

volumen del producto final. !Jn menor grado de integraci6n permitiría 

concentrar el mismo tiempo de trabajo en una franja menor del proce

so de trabajo , lo que se traduciría en un aumento del quantum de la 

producción • 

Considerando la fragmentaci6n de la producci6n social , que cog 

duce a una medición fragmentada de la productividad del trabajo , el 

problema adquiere una mayor complejidad • La productividad del tra-~ 

bajo no s6lo se expresaría en un aumento del quantum físico de la pr2 

ducci6n por unidad de tiempo , sino tambi~n en una transformaci6n de 

un menor volumén de medios de producci6n en la misma cantidad de pr2 

duetos • Si la producci6n estuviera integrada totalmente este proce

so se reflejaría en la relaci6n quantum de la producci6n/tiempo de -

trabajo • Al esta escindida , no. 

Un segundo problema en la medición de la prcductividad a partir 

de la relaci6n Quantum de la producción / tiempo de trabajo , es la 

diversidad de productos que genera una clase industrial , que es el 

nivel de mayor desagregaci6n que presentan las estadísticas industri~ 

les. Por ejemplo , la clase 3731 

y sus partes, producía en 1980: 

Fabricación de ~paratas eléctricos 

/' 
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Producto Cantidad (unidades) 

Refigeradores electrices ••••••••••••••••• 315,327 

Pla.richas ••.•••••••••••••..••.•••.••.•.••• 1,812,466 

Licuadoras ..•..•..•.... º •••••••••• º •••••• 1, 617' 372 

Batidoras 221.139 

Lavadoras 584,955 

Estufas de gas .•....•••.•....•.•..•..••.• 207,824 

Aspiradoras ••••••••••••·••••••••••••••••• 80,821 

Acondicionadores de aire ••••••••••••••••• 134,596 

Ventiladores •.••••••.••..•••••.•..••••..•. 563,510 

Extractores de jugos ••••••••••••••••••••• 109,424 

Vitrinas refrigeradoras•••••••••••••••••• 5,804 

Compi'e soras •••••••••••••••••••••••••••••• 93,277 

Purificadores de agua ••••••••••••••••O••• 43,826 
(6) 

La suma total de estos productos rtn ·nos dida nada, Tan sólo un 

desplazamiento de recursos de la producci6n de refrigeradores a p18!! 

chas aumentaría el n6mero de unidades total 

hubiera un aumento real de la productividad 

de quantum , sin que ~ 

Al no existir una es~ 

tad:!.stica del tiempo de trabajo por producto especifico 1 la razón 

quantum de valores de uso / tiempo de trabajo canier:!.a de todo sign! 

ficado • 

( 6) CGSNI , SPP , Estadistica Industrial .Anual 1980 , Mhico 1985 , 

pag. 103 
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c.) Lo.. t-\eM"'~ 1'111~'1u.tt. MI \Mo1Ji\\M'tv.t? iM k 'l'\Cl4'!c.h'u1lft..d ~I \:rztln.¡l> 
La medici6n directa de la productividad a partir de cantidades 

físicas , o la medici6n inQirecta a partir de los precios , no es -

factible • En el primero de los casos por las incompatibiliaades en

tre el concepto , tal y como se define por la D~tica de la Economía 

Polifica , y la informaci6n estadística de la producci6n industrial. 

En el segundo de los casos por la inestabilidad propia de toda forma 

del valor. 

Sin embargo , existe la posibilidad de una medici6n indirecta, 

abierta te6ricamente por el propio discurso de la Crítica de la Eco

nomía Politica , al señalar la posible expresi6n del incremento de 

la productividad del trabajo como intensidad acrecentada del mismo, 

como aumento del valor añadido por el trabajo vivo : 

11 ••• En el mercado mwidial , la jornada nacional de trabajo más 

intensa no s6lo cuenta como jornada laboral de mayor n6.mero de horas , 

como jornada mayor en cuanto a la extensi6n , ·sino que la jornada n_!! --cional de trabajo más productiva cuenta como más intensiva , siempre --- ·- - -- ·- -· - ·-- ------ - -----·----·---
y cuando la naci6n más productiva no se vea forzada por la competen

cia a reducir a su valor el precio de venta de la mercancía." (7) 
f.t;',f!rf 

Aunque referida al mercado mundial, la condici6n o supuesto fue! 

te en que descansa esta metamorf6sis de la productividad del trabajo 

en intensidad del trabajo , es que el precio de los valores de uso -

que genere , permanezca constante • En el caso de un producto aislado, 

la productividad acrecentada del trabajo , el aumento del quantum de 

valores de uso por unidad de tiempo de trabajo , aparecerá como un 

incremento del valor añadido por hora de trabajo. 

(7) Marx C. El Capital , Op cit. , 'l'omo I, pag 685-686 
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La conversi6n de la productividad del trabajo en intensidad' del 

trabajo , implica que la primera se exprese , no como una distribuci 

' 6n'de una misma cantidad de tiempo de trabajo entre una mayor canti-

dad de valores de uso 1 sino como su inversa , como un aumento del -

valor condensado en una unidad de tiempo , como consecuencia de una 

mayor cantidad de valores de uso producidos que mantienen su valor -

unitario • Segun sea su productividad , una hora de trabajo represe~ 

tará distintas cantidades de valor añadido. Marx , al distinguir la 

reducci6n del tiempo de trabajo necesario , por el desarrollo de la 

plusvalía relativa , y la que se origina por el incremento de la 

intensiC1ad del trabajo , señalaba 11 ••• Otra cosa acontece 1 sin em-

bargo , no bien la reducci6n coercitiva de la jornada laboral , con 

el impulso enorme que imprime al desarrollo de la fuerza productiva 

y a la economizaci6n de las condiciones de producci6n , impone a la 

vez un mayor gasto de trabajo en el mismo tiempo , una tensi6n acre

centada de la fuerza de trabajo , un taponamiento más denso de los -

poros que se producen en el tiempo de tr~bajo , esto es , impone al 

obrero una condensaci6n del trabajo en un grado que es s6lo alcan

zable dentro de la jornada laboral reducida • ~sta compresi6n de una 

masa mayor de trabajo en m periodo dado , cuenta ahora como lo gue es, 

como una mayor cantidad de trabajo. Junto a la medida del tiempo de 

trabajo como 1magnitud de la extensi6n 1 , aparece ahora la medida del 

grado alcanzado por su condensaei6n • 11 (B) 

El supuesto de precios constantes , no presenta mayores dificul 

tades en t~rminos estadísticos • Como en un laboratorio , la fuerza 

metodol6gica de la C:ritica de La Economía Política volverá a residir 
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en su capacidad de encontrar los·lazos internos entre el movimiento 

real de las categorías y las formas aparenciales bajo las que se pr~ 

sen tan • 

Al expresar la productividad del trabajo como intensidad del·-

trabajo y , por tanto, en términos de valor , podemos considerar el 

problema de la medici6n de la productividad de aquellas ramas que pr2 

ducen más de un bien. En este caso tenemos que introducir el supuesto 

que en el año base , los valores sean iguales a los precios , por lo 

que el valor añadido por la rama a cada producto refleje el monto del 

trabajo incorporado • Así, el aumento del quantum en la producci6n 

de los distintos bienes será pcn.\trado por esta magnitud de valor, de 

tal manera que seg6n sea el monto de trabajo requerido por un bien en 

el año base , los aumentos en la productividad del mismo serán mas 

significativos para el cálculo de la productividad de la rama en su 

conjunto. 

Este criterio parece correcto al evaluar la potencia productiva 

de una actividad globalmente • Si suponemos una rama que produce -

dos tipos de bienes , A y B , cuya producci6n absorbiera , por unidad 

de producto · 

A- 50 horas de trabajo , y 

B- 5 horas de trabajo 

un aumento de la productividad del 100% en ambas lineas de producción, 

liberaría 25 horas de trabajo por cada producto A , y 2.5 horas de -

trabajo por cada producto B , por lo que el impacto del incremento de 

la productividad en términos. de la cantidad de tiempo de trabajo a -

disposici6n de otras actividades productivas , y por tanto de la riqu~ 

za social , será mayor en un caso que er/otro , por unidad de producto. 
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Una hora de trabajo tiene distintos resultados concretos seg6.n 

se la aplique a la producción de distintos bienes • .l!:rl este sentido 

no se puede decir que su uiilización sea más productiva en una u otra 
e.l i""T"'-tll d.. 

opción , Sin embargo , socialmente ,vlos aumentos de productividad , 

del quantum de valores de uso por unidad de tiempo, en cada uno de -

los procesos de trabajo , será distinto segun la cantidad total de 

tiempo que la sociedad destine al mismo el que a su vez depende 

de la cantidad del bien específico que se produzca , y de su valor 

unitario • 

Resumiendo lo anterior , si expresamos los incrementos de la pr2 

ductividad como incremento de la intensidad del trabajo , .la~'liber~ 

ciÓn' de tiempo de trabajo que implica , se expresará como su contra

rio , como un aumento de la densidad del trabajo por unidad de tiempo. 

El aumento de x unidades de un bien A por hora de trabajo , habrá 

que multiplicarlo por el valor que tenía en el año base , para poder 

expresar el aumento de productividad. Una vez reducidos los aumentos 

de productividad a una medida com6.n , el valor , parlemos realizar los 

cálculos para una actividad industrial en su conjunto. 

La medición indirecta de la pr'oductividad del trabajo , a partir 

de su conversión en intensidad de trabajo , y por lo tanto en valor, 

permite remover otra de las dificultades que se presentaban en su m~ 

dición física: la incidencia en el cálculo de la productividad del -

grado de integración vertical de la industria. 
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Supongamos una industria e><. que produce el bien -ª , para el -

cual se necesitan producir previamente los bienes de producci6n , o 

bienes intermedios ~ , E y ~ • En un primer momento la industria 

s6lo desarrollaba la fase final del proceso de producci6n del bien -ª' 
y adquiría como insumos los bienes ~ , ~ y ~ • En un segundo momento 

incorpora la fase correspondiente a ~ como consecuencia de un mayor 

grado de integraci6n vertical de la producci6n. Ccimo hemos visto la -

contabilidad social registraría el aumento del tiempo de trabajo que 

añadiría la fase ~ , pero no así el nuevo producto intermedio , lo -

uqe hacía imposible un cálculo de la productividad física de la indu~ 

tria ""' 

A partir de la medici6n en valor del producto sería posible refl~ 

jar el grado de integración vertical de la industria ~ , al deducir 

del valor del producto bruto el de los materiales utilizados. En un 

primer momento ~ , ~ y ~ • En un segundo momento ~ y ~ , mientras que 

el valor de la fase ~ aparecería incorporada a la industria ~· Cada 

fase aparecería agregando una cantidad determinada de valor por uni

dad de producto y ello permitiría la incorporaci6n de la producción 

intermedia en el cálculo de la productividad de la industria ~· 

Se podría decir que la productividad de la industria ""-no po-

dría compararse a lo largo del t±empo al variar la naturaleza de su 

producto. Nosotros revertiríamos dicho argumento señalando que este 

cambio de naturaleza de la industria o< tendría que reflejarse en el 

cálculo de su productividad • Lo cierto es que no estamos midiendo la 

productividad· de la última fase .ª- , sino la de la industria IX., 
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Una mayor eficacia en la transformación de los medios y objetos 

de trabajo en producto , que permita con un menor volumen de insumos 

elaborara la misma cantidaa de producto , proceso que no se refleja

ba en la medición física de la productividad 1 si se expresará a Pª! ' 

tir del valor añadido , que descan_¡{sa en la conversión de la produc

tividad en intensidad del trabajo. La producción de una misma canti~ 

dad con menos recursos de trabajo preterito , como resultado de una 

mejora en la calidad de las materias primas era considerada por Marx 

" ••• Los factores que reducen los costos del capital constante -

tambi~n incluyen las materias primas perfeccionadas. Por ejemplo , no 

es posible elaborar la misma cantidad de hilados en el mismo tiempo, 

tanto con buen algodón en bruto, como con uno malo. 11 ( 9 ) Marx conside 

raba que "se podría decir que la productividad del trabajo industrial 

se debe , ante todo a la presencia de la materia prima y de sus pr~ 

piedades" , en cuanto val.ores de uso , que permiten al trabajo vivo 

desplegar una mayor potencia productivallO) El menor vol.umen de ca

pital cons·~ante utilizado como consecuencia de un aumento de la pro

ductividad del trabajo social, tendría como contrapartida un increme~ 

to aparencial en el •valor añadido' , dado que seguimos considerando 

el precios del producto fianl constante. En este caso , tambi~n , la 

mayor capacidad productiva del trabajo aparecería , pues, como un ~ 

cremento de su intensidad. 

Ciertas variaciones en las características de las materias pri

mas , vr:gr., tránsito de fibras naturales a fibras sintéticas, que 

den ~ugar a una reducción del trabajo preterito y además a la produ~ 

ción de un valor de uso distinto,no se manifestarían como una mayor 

M) ~~ / c.. ~--~ 4o l.r-e \.t. ".fwrw-\.'A / by- t:~. 1 'Tuw.o \ J ~· 1gG, 

(IO) ,J:\n¡l.w....I ·~\.M \\ t ~· ~/b'l 
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productividad , dado que el valor del p'roducto y el valor de los ins_!! 

mos descenderían en el mismo mont9 , quedando una magnitud de valor 

anadido por unidad de tiempo de trabajo de la misma dimensi6n. 

Se ha insistido por investigadores del tema de la productivi-

dad , como Jorge Cadena, que la 11 medici6n de la productividad s6lo -

puede intentarse para valores de uso idénticos tomando como referen

cia dos momentos en el tiempo." (ll) Y tiene raz6n cuando se intenta 

desarrollar una medici6n a partir de cantidades físicas o de precios 

cmrrientes, suponiendo que estos fueran iguales a sus valores. Sin -

embargo , este principio de identidad , necesario en este tip.o de m~ 

dici6n de la productividad , sería una condici6n que se desprende del 

procedimiento empírico, y no de la base metodol6gica de la Crtica de 

la Economía~ Política Si queremos realizar una apropiaci6n hist6ri 

ca de la reproducci6n material de la socieuad , no podemos partir del 

principio de identidad. 

La medición indirecta de la productividad , a partir de su con

versi6n en intensidad de trabajo , permite considerar algunas ae las 

variaciones en el valor de uso , que en otras formas de cuantifica

ción introducían sesgos importantes. ~l valor añadido por un proce'o 

de trabajo que arroja un quantum de producción distinto , por trata! 

se de un valor de uso diferente , no se a~tera por por este tipo de 

modií'icación , vr.gr. , tránsito de producci6n de zapatos de cuero 

a zapatos de material sintético. Sin embargo , no podemos dejar de -

considerar que el conjunto de los valores de uso sufren modificacio7 

nes graduales a lo largo de un periodo histórico , por ejemplo, el -

(11) Cadena Jorge , "El concepto de productividad en el Primer Tomo 
de El Capital" , Tesis .Profesional , Economía 1TivAM 1 México 

·. 1982, pag 129. 

,A 
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diseño de los automoviles , que permiten su producci6n con una menor 

cantidad de tiempo de trabajo • Aquí productividad y modificación .,. 

del valor de uso serían in~isociables, por lo que la no-identidad de 

los valores de uso a lo largo de una serie de ciclos de reproducción 

del capital , lejos de ser un obstaculo para la me:dici6n de la produ~ 

tividad , constituye una de las fuentes del desarrollo de la misma. 

Para la Crítica de la Economía Política lo esencial no es la ID!!. 

dici6n absoluta de las diferencias de productividad entre las diver

sas ramas industriales, sino el movimiento difernciado de la misma, 

En el caso de que nos interesará una medida absoluta. , Marx sugeriría 

un procedimiento distinto al que hasta aquí hemos desarrollado,· que 

sería a través de la composici6n orgánica del capital : 

. 11 ••• El desarrollo específico de la tuerza productiva social del 

trabajo es diferente , conforme a su grado , en cada esfera partic~ 

lar de la producci6n , siendo más alto o más bajo en la misma propo! 

ci6n en que sea gra~de la cantidad de medios de producci6n puesta 

en movimiento por determinada cantidad de trabajo , es decir, por d~ 

terminado n6.mero de obreros con una jomda laboral dada , siendo por· 

consiguiente pequeña la cantidad de trabajo :requerida por una deter

minada cantidad de medios de producci6n. 11 ( 12 ) 

Es decir , para Marx , la medici6n de la productividad absoluta 

estaría dada por la relaci6n de trabajo vivo a trabajo preterito , la 

que se reflejaría en la relaci6n capital constante / capital varia

ble , suponiendo una tasa de explotaci6n constante. 

(12) Marx, C. El Capital , Op.cit. , tomo III ,pag 206-207 
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Para nosotros , como lo mostramos en el capítulo primero , el -

proceso fundamental en la reproducci6n del capital es el desarrollo 
• 

de la productividad en términos relativos , partiendo de un año base 

y contemplando su evoluci6n diversa en las distintas ramas • Por ello, 

los distintos datos correspondientes a las diferentes ramas hemos de 

presentarlos bajo la forma de números índice , homogeneizando el va

lor añadido por hora de trabajo en el año base , siendo igual a 100 

para el conjunto de las ramas. 

La principal limitaci6n ue la meaici6µ indirecta de la product! 

vidad como intensidad del trabajo , es que aparece confundida con -

los aumentos efectivos de intensidad del trabajo • La medici6n fíei

ca de la productividad tambié~ estaría sujeta a la misma interferen

cia : el incremento de la producci6n como consecuencia de una mayor 

intensidad de trabajo ¡ de una condensaci6n real de un volumén supe

rior de trabajo que sud?.e. acompañar al incremento de la fuerza prod~ 

tiva social del trabajo. 

El problema reviste particular importancia dado que la industri~ 

li.zaci6n reciente del país , de 1960 a nuestros días , ha descansado 

en un incremento permanente de la intensidad del trabajo • Laurell y 

Marquez , en su trabajo sobre el desgaste obrero en Mthico , muestran 

como Ja tasa de accidentes de trabajo registra por el IMSS ,e_s decir 
1 

\ 

el número de accidentes entre el ntñnero de asegurados , aumento en -

42% entre 1960 y 1979 (l 3 ) Una causa fundamental de esta creciente -

erosi6n de la salud obrera es el aumento de la intensidad del traba

jo , que con la fatiga y el incremento del ritmo de la producci6n --

(13) Laurell c. y Marquez M. , El Desgaste Obrero en México , Edit ERA 

México 1983 , pag. 102 
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recrea las condiciones para un mayor número de percances en el proc~ 

so de trabajo. 

Para evitar los sesgos en la medición de la productividad a tr~ 

ves del valor añadido 1 que introduce la existencia de una creciente 

intensidad del trabajo , habría que deducir el efecto de esta ~ltima 

en el aumento de la producción • Para ello supondremos que la inten

sidad del trabajo mantiene una relación directamente proporcional con· 

la tasa de accidentes de trabajo • 

... 11"' ... / 
El indice de productividactv{uedaría entonces expresado cómo· 

Pasemos ahora a analizar que tan factible es construir un índice 

de productividad de tal naturaleza • Las variables l) horas trabaja-
11\'v.q.o, 

das , 2) obreros ocupados y 3) aeeia'efttes de trabajo , parecen no pre 

sentar mayores dificultades en su coKceptualización por la estadísti

ca convencional.Más adelante consideraremos las posibilidades para -

construir series de tiempo para las mismas • Antes quisieramos contras 

tar nuestro concepto de valor añadido con el de valor agregado , for

ma utilizada por la estadística industrial. 

Pedro Vuskovic define el concepto de valor agregado , de la siguie,g 

te manera : 

11 ••• Una primera forma de cómputo 1 puesto que se trata de evitar 

duplicaciones 1 consiste en de~ontar de cada valor de producción el 

valor de las materias primas ( es de~ir, de los insumos corrientes ) 
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que se han utilizado en el proceso productivo'. De este modo , lo que 

se mide en cada caso es el valor agregado, y a la suma de tales valo

res se denomina valor agregado bruto o producto bruto ••• En el c6mpu-

to descrito del valor agregado , se descuentan los insumos corrientes, 

entre los cuales no se incluye el desgaste de los bienes de capital 

( construcciones , instalaciones , equipos ) , cuya consideraci6n lle

va a diferenciar los concepros de bruto y neto , segtin se deduzcan o . 

no unos valores correspondientes a esa depreciaci6n del capital emple~ 

do."(14) 

El concepto de valor agregado neto nos aproximaría al concepto 

de valor afiadido pero no seria idéntico a él. Es necesaria una tran~ 

formaci6n ulterior : el sumar los costos improductivos que se dedu

cen del plusvalor y que en la estadística con-eencional aparecen como 

"insumos" • Nos referimos a los rubros "pagos por servicios de prop!! 

ganda y publicidad" y "pagos por conceptos de comisiones sobre ventas." 

) El concepto de valor añadido as! definido necesitaría expresarse en 

precios constantes para mostrar los incrementos de productividad como 

aumentos de intensidad de trabajo. 

Por dltimo , quisieramos considerar el problema de la construc

ci6n de los Índices generales de productividad para el sector indus~ 

trial, o para un segmento significativo del mismo • Una critica a "los 

índices generales de productividád es desarrollada por Jorge Cadena 

en los siguientes términos. : 

" ••• Los indices de productividad para todo un sector de la pro

ducci6n , o más aun , para toda la economía , descansan sobre una ba 

se sumamente frágil pues adolecen de multiples defectos , entre ellos 

(14) Vuskovic, P. Los Instrumentos estadísticos de análisis econ6mico, 

Libros del Cide , México , 1983
1 
~· 53·56 
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los siguientes : a) ignoran las diferancias de lo que se produce; b) 

tienen las desventajas de ~ualquier media , es decir indican el de

sarrollo de la productividad de todos los trabajos concretos , pero 

de ninguno en particular ; c) los productos de los diferentes traba~ 

jos concretos s6lo son conmensurables entre si a traves del valor de 

¡ ,'· cambio que, como ya mostramos , es suceptible de interpretaciones muy 

1' 

'4 

'l 

- diferentes y tiene implícita en la forma precio una incongruencia 

cuantitativa y cualitativa d) no toma en consideraci6n la diferencia 

de calificaci6n o intensidad con que actua la fuerza de trabajo." (l5) 

~n relaci6n a las objecciones a y b , todo depende si en la -

construcci6n de los indices genera~es se prescinde de la construcci6n 

de índices particulares por clase industrial , por actividad índus..,.,, 

trial específica ~ En caso contrario , si para construir el ind! 

ce general partimos de los índices particulares , su movimiento no -

abstrae las diferencias por rama , sino las síntetiza , y nos da una 

tendencia general del sector , que existe en cuanto tal , como movi.., 

miento global , La antítesis entre el todo y sus partes subsiste pero 

ello no conduce a negar la existencia de la producci6n social y de c~ 

tegorías en relaci6n a ella. Si llevaramos el razonamiento de Cadena 

a sus dltimas consecuencias , la productividad de ningun proceso de 

producci6n seria aprehensible , en la medida en que el producto es -

resultado de un proceso de trabajo , que incluye varias fases a su 

interior , Al medir la productividad de dicho proceso no estaríamos 

midiendo la productividad de ninguna de las fases, sino obtendríamos 

una media del conjunto. Efectivamente , eso es lo que estamos obte--

niendo y como tal expresa el resultado de 1.t1trabajo social • Eso es 
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tambi~n lo que hacemos a gran escala. Ahora en relaci6n a la escala m,! 

cro,de las distintas industrias en particular,sería necesario analizar 
• los problemas particulares , incluso fase por fase , para un cono---

cimiento más preciso del movimiento de la pf.oductividad. ün es-

tudio de la naturaleza anterior rebasa con mucho los límites de la 

" presente tesis, pero no por ello dejamos de considerarlo necesario I , . ~ 

i¡_.t 

1'•\ 

, .. 

\ 

'-

-· 

para investigaciones futuras sobre el tema. 

En lo que atañe a ~ , la medici6n a partir de los precios nom_! 

nales , compartimos el criterio de Cadena 1 sin embargo de ahí no d~ 

ducimos que sea imposible la medici6n de la productividad en t~rmi-

nos de valor 1 como se desprende de la metodología propuesta a lo -

largo del capítulo. 

Respecto a la objecci6n d) , hemos propuesto un indicador para 

aislar el efecto que sobre el volumen de la producci6n tiene la in--

tensidad del trabajo aunque faltaría el considerar si la mayor o -

menor calificaci6n.del trabajador es un elemento que tengamos que -

separar al calcular la fuerza productiva del trabajo social. 

l.o\ ¡-~\ '\:-a.M\ .V.\ 'rll',<M~ tt. t'f;.,¡\., W> W\ ~<.<rtt.Wo lc\ilL \.n-\\/Ul '.LVI 
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CAP 1 T U LO 111 

PRODUCTJVJOAD Y CRlSlS EL CASO DE LA GRAN lNDUSTRlA EN MEXlCO (1970-1982) 

16' A) La Fase Descendente del Ciclo de la Productividad en la Industria en México j ¡ 

t·.r 

1 . ~ 

' 

!"1 

--' 

El periodo que se abre con la recesión de 19711 aquel\i c¡w p'a-,ar<a.a la 

historia con el nombre de"la atonía", se ha caracterizado por una creciente inesta--

bilidad económica de la formación social mexicana . Existe , además , la tendencia a· 

explicar estas dificultades y tropiezos de la économía mexicana por el comportamien

to de las finanzas públicas. Lo anterior nos parece insuficiente . Es necesario incor

porar , dentro de una ·explicación más rigurosa de la crisis, la tendencia al estanca--· 

miento en el ámbito del proceso de producción , del sector que durante las últimas -

L10 Je ella , la yr~n industria. 

A partir de investigaciones recientes(l) podemos constatar que la productivi-

dad de la gran industria en el periodo 1958-1970', creci6 a una tasa promedio formida

ble del 9.41 % anual . En contraste , durante el periodo de 1970-1982 , la productivi--

(1) Velasco Arregui Edur . El Ciclo de la Productividad de la Gran lndustria en México 

_; 1950-1982. Mimeo -UAM-Azcapotzalco , México, 1985. 



.'dad de los principales establecimientos industriales , según la información proporcio

nada por la encuesta industrial anual , lo hizo tan sólo a una tasa del 2.82 % anual , ,, 
, ! que representaba apenas un 30 % de la t'asa de crecimiento de la fase anterior. 

Las implicaciones para la tasa de ganancia, aunque no directas, de la desacele

.-, ración de la productividad, se pueden percibir al percatarnos de que,durante el perio-
, ' 

-:~·-... 
do 1970-19.82 , la evolución de la productividad fue más lenta que la de .la dotación de 

• i activos fijos netos por obrero ocupado en la industria. Durante el periodo 1958-1970, 

'I por una unidad de incremento porcentual de la dotación de capital por obrero , la pro

ducción por hora ·lo había hecho en 1.81 unidades porcentuales. En la fase descendente 

del ciclo de la productividad , por cada unidad porcentual de incremento del capital 
'·· 
,_ por obrero , la producción lo hizo en .75 unidades • Es decir, el capital creció más .. , 

·,_, rapidamente que el. producto , con lo cual había una tendencia evidente a la crisis. 

. ...; Las causas del agotamiento del crecimiento de la productividad industrial 

' ! son diversas y por el ~o~wo sólo podemos adelantar algunos elementos que requeri ran 
._¡ 

estudios especficos más profundos para cada uno de ellos. En síntesis, podríamos men. 

....... cionar a los siguientes : i) Agotamiento del proceso d.e innovación tecnológica de ---

' 1 carácter subordinado ; ii) Estancamiento del grado de integración industrial y del de-

; ¡ 

l... 

surrolllo de J¡¡s economías de escala ; y iii) crisis de la hegmonía del capital en el 

proceso de prl'ducci ón . 

._ i] Durante la fase expansiva del ciclo industrial , México se beneficio de la existen 

cía de una amplia variedad de opciones tecnológicas dada la dimensión del mercado , que 

le permitieron incorporarlas con relativa facilidad·. Conforme se fue alcanzando un 

mayor grado de complejidad tecnológica, las posibilidades de. continuar innovando el 

proceso se fueron agotando dadas ·1as· dimensiones del mercado y el grado de integración 
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ir.1.erino~>triol. 

En Primer lugar , las nuevas opciones tecnológicas requerían de una dimensión 

F de mercado mucho mayor y más dinámico , por linea de producto . El desarrollo disper-

' i ·· so de la demanda industrial, y el bajo consumo per-capita de manufacturas , consecuen 

f""I cias de la elevada concentración del ingreso , marchaban en séntido opuesto de lo que 
; l 

hubiera sido necesario para mantener el ritmo de revoluti•n tecnológica 

En segundo lugar , la ausencia de integración interindustrial hac{a que el 

i '
1 

desplazamiento de fuerza de trabajo por modernización de·l proceso de trabajo , .no --

·~-¡ ' se compensara por un incremento simultaneo de la fuerza de trabajo en el sector in---
1' 

terno elaborador de bienes de ·producción . Lo anterior se traducía en una fuerte pr~ 
;;...• 
¡ 
'·' sió11 política para frenar el proceso'de innovación , con el fin de mantener la ca-

pacidad de absorción de fuerza de trabajo por parte del sector industrial . En otras 

·palabras , durante muchos años , el compromiso entre el sindicalismo oficial y el capi-

' ·-· 

¡--", 

\ -·. 

tal , descanso en el acuerdo de desligar los aumentos en la productividad de los aumen 

tos salariales., a cambio de la estabilidad en el empleo de los .trabajadores de planta. 

El tipo de sindicalismo de empresa , y no de rama , solo era posible por:la relativa 

estabilidad de la fuerza de trabajo y la transmisión de este derecho de padres a hijos. 

El proceso de integración intra-industrial en 1 as plantas permiti6 la i~novación junto 

con 1 a cstabil idad en el empl co . Cuano el proceso de integración se freno , ya no fue 

posible sostener un crecimiento simultaneo de las dos variables. 

En tercer lugar, la expansión de la industria en el mercado mundial se da 

a través ·de fases de contracción y dilatación . Las fases de revolución industrial 

1...t descansan en procesos de concentración de recursos en 1 as metrópolis : capitalistas 

~¡· 

para poder llevar adelante las gigantescas modificaciones en la relación entre traba

jo acumulado y trabajo vivo característica de las mismas . No es casual que el colonia 



,..--. lismo haya sido una forma esencial a la Primera Revolución Industrial , como hoy lo 

es el tributo de la Deuda Externa del Tercer Mundo para la colosal transformación del 

proceso de trabajo al interior de las'potencias occidentales .. La elevación de la ta

sa de interés , que comienza a mediados de la década de los setentas es el indicador 

más preciso de este fenómeno . En síntesis , mientras en el periodo 1958-1970 , tene

mos un proceso de difusión de la revolución tecnológica que había tenido lugar tres dé

cadas atras en los países centrales , aesde mediados de la década de los setentas es-

, ) tamos en presencia de un proceso de contracción del ·esfuerzo tecnológico que deja mar

r- ginados a países cómo México , por. el carácter subordinado de sµ;·desarrcilló. industr1al. 
i-1 

¡' 
ii] Analizaremos en este punto el efecto sobre la productividad del grado de integra

ción intra-industrial. Antes conviene difer111ciar la integración intra-industrial de la 

¡ > integración inter-industrial La última corresponde a la articulación entre los dis-

!'-' tintos sectores de' la planta industrial , fundamentalmente entre el productor de bienes 

~ 

de consumo final y el productor de bienes de producción , ya sean intermedios o de ca

pital ; Por otra parte , la integración intraindustrial comprende la articulación 

vertical , dentro de una misma unidad de producción , de las sucesivas fases de trans--

. ..:t formación de 1 objeto de trabajo. 

El grudo de integración intra-industrial incide en la productividad a partir de -

las llamadas economías de escala estáticas . Es decir , aquellas reduccion.es en los 

costos como co'nsecuencia de una más eficient:e organización del trabajo que tiene lu-

gar ·en recorridos de producción más largos .• Digamos ·que cuando se extiende la distan

cia entré insumo-producto dentro de un mismo proceso productivo , existe la posibili

dad de una ·mayor 'división del trabajo y una djsminución de los volumenes de producto 

estancados entre fase y fase de su elaboración.· 
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Durante los doce años que median entre 1958 y 1970 , tanto el proceso de centrali-

zación de capital como el proceso de ,integración vertical de la industria , se sumaron 

para crear una poderosa palanca en términos de economías de escala Así , aumento , 

en promedio , en 48% la dimensión de los grandes establcimientos , junto con un in-

cremento de la participación del valor agregado en la producción , de .27 % a .332% , 

indicadores ambos de la existencia de un mayor grado de integración intraindustrial. 

En .la fase depresiva ·del ciclo de la productividad industrial , el proceso de 
r, 

conc:e~tración agotó buena parte de sus posibilidades , mientras la particip~ción .del 

valor agregado en el producto permaneci6 constante • Vemos , entonces, cómo se des--

ga$tO otro de los elementos impulsores de la productividad creciente del trabajo. 

iii] Lo que denominamos como crisis de hegemonía del capital en el proceso de tr! 

bajo , y su incidencia en la productividad , es aquel conjunto de elementos que 'inciden 

en lo que la economía convencional llama la .. calidad del trabajo ··. 

La "calidad del tr~bajo" es una variable determinada por la capacidad del cap: 

tal de involucrar de una manera ;u\,6~,·.,.,.&(I. la potencialidad creativa del trabajo asala

riado , de pcrmearlo ideológica y culturalmente para que sea más efi.ciente dentro del 

proceso de trabajo . Ahora? cómo toda representación ideológica requiere de una contra

partida material : el salario. 

El salario , por tanto , es lago más que la participación del trabajo en el in-

greso. Es además ,.un indicador del "compromiso histórico" entre las clases en la -

producción y la posibilidad del tránsito del trabajo simple al trabajo complejo como 

'-'' consecuencia de una mayor formación de los trabajadores. De su evolución depende la 



fluidez del proceso de trabajo y la posibilidad de la mutación regular del mismo .. El 

·-:scBario no es sólo determinado por la productividad sino que es , además , uno de sus 

detenni nantes . 
. -. 

Durante las décads que ~ntecedieron al ano de 1970 , los aumentos en la producti

vidad estuvieron disociados de los aumentos salariales , cómo consecuencia de la situa

; .. ción excepcional creada por las grandes derrotas obreras de los anos cuarentas y que --

,- tuvieron su epílogo en la ruptura violenta de la huelga ferrocarrilera de 1958. Pero 
' 

; . .'la distancia entre el incremento de la productividad y' la remuneración del trabajo • 

;. fueron creando una situación ·de enorme tensión en las relaciones laborales. 

Así , desde comienzos de.la década de los setentas , emergía un torrente de insur

gencia sindical que para ser contenido , requirio de una modificación de la política 

salarial del régimen . Durante .la segunda mitad del régimen de Echeverr'iael góbierno 

.-, otorgo aumentos salariales , incluso por encima del incremento de la productividad • 

·· Se cedioen materia salarial, pero no así en el ferreo control sobre las organizaciones 

··i laborales. 
;_j 

. í 
;,__} 

El ascenso de la nueva administración qe Lopez Portillo implico, con la "Alianza para 

la Producción", un cambio en la estrategia de construcción d~ la hegemonía sobre la 

i.....: el ase obrera • Junto con una cumpana sin precedentes para expurgar a 1 a industria de 

,., militantes sindicales , se intento un nuevo salto en la productividad , haciendo des

cender los salarios reales al mismo tiempo . 

A pesar de los resultados desi~uales de la estrate~ia , para los distintos sec

'-i tares, la misn{a fracaso en su conjunto :·La 'disminución salarial _en la industria en un 

19% entre 1976 y 1980 corrio para 1 el o a un creciente estan~ami en to de 1 a productividad. { 2) 

(2) Bortz , Jeffrey . "Salarios y Ciclos largos en ia Economía Mexicana " Revista Coyoacan 

# 17-18 Enero-Junio de 1985. 



!"". 

,- Por su parte , la insurgencia obrera no cedio
1 
sino mantuvo su ritmo ascedente. 

1 

• ' Al no obtener avances salariales!>(. reprodujo bajo nuevas formas. Como vemos , bajo 

r. políticas de contenci6n salarial, la rebe~día obrera no s61o no dejo de crecer sino 

'. 

que se transformo . En este caso , paso de la lucha salarial y por democratizar sus or

ganizaciones a una resistencia silenciosa , pero efectiva , 11 intento de los empresa-

r rios de modernizar el proceso de trabajo sin contar con su voluntad. Llegamos , de es
' í 

ta manera, a la principal causa del lento crecimiento de la productividad industrial : 

({ las arcaicas formas de dominaci6n del capital sobre el trabajo asalariado que predomi-

L .... 

. 4 

,_ 

...... 

'. 

1 ·~ 

;_, 

nan en la industria en México. 

B] El .Desarrollo Desigual de la Productividad e'n la Industria y la Emergencia de la Crisis. 

Para mostrar el desarrollo desigual de la productividad en la industria 

manufacturera en México , durante el periodo 1970-1982, hemos seleccionado a 22 

clases industriales con los siguientes criterios : 

a) aquellas ramas industriales que f.ueran mas significativas dentro del 

PIB industrial , 

b) las que permitieran , en una fas~ más avanzada de la investigaci6n sobre 

la productividad ' la construci::i6n de series estadi-sticas.' m§s largas . 
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Le~ c-:'l~vidcces ir1dus~ricles cs1 selt:cclonccios, los di-

vidimos en tres sectores que serlon los siguientes: 

Sector J. 

No. de Close 

2 711 

332.1 

3341 

3411 

3421 

3423 

3832 

Bienes de 'Producci6n. 

Nombre de lo Acti vidod Industrio) 

Fabricaci6n de Pasta de Celulosa 
y Popel. 

Fabricoci6n de Vidrio Plano, Li
so y Labrado. 

Fabricoci6n de Cemento Hidr6uli-
co. 

Fundici6n y Laminóci6n Rrimoria 
de Hierro y Acero • 

Fundici6n, Refinoci6n, Lominoci6n 
Extrúci6n y Esticaje de Cobre y 
sus Aleaciones.: 

Laminación, Extrus i6n y Estiro je 
de Aluminio y Fobricación de Sol
daduras de este:Metol. 

Fobricoci 6n de Car rocerí os· poro 
Vehículos, Autom6viles. 
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No. Close 

3011 

3731 

3721 

383l 

Sector 111 

No. Clase 

2o12 

2032 

209,3 

2051 

S::_t::"•E:_~.-C(: Cor.sume:: C.urcder~~ 

Bienes Selacio. 

Nombre de lo Actividad Industrial 

Fobricoci6n de Llantos y C6moros 

Fobricoci6n de Aparatos Eléctri
cos y sus Portes. 

Fobricoci6n de Tocodiscos~y Re
ceptores de Rodib y Televisi6n; 
(Aparatos Electr6nicos). 

Fobricoci6n y Ensamble de Vehí-: 
culos Autom6viles. 

Nombre de lo Actividad lndustriol 

Prcporoci6n, Conservación, Empa
cado y En lo todo de Carnes. 

Preparación, Conservoci6n, Empa
cado y Envase de Frut~s yLegum
bre s. 

Fobricoci6n de Aceites, Morgo
rinos y otros Grosos Vegetales:' 

Moliendo de Trigo. 

) 



,.., 

i 
1. 

:-· 

.--· 

~ 
1 ;. 

. ! 

_j 
_.; 

2052 

2091 

2131 . 

2132 

2212 

2314 

3161 

3192 

-l~or.t:re d~ lo Ac:!vidod indus~ricJ, 

Fobricoci6n de Harina de Mo1z. 

Fobricoci6n de Almidones, Fécu
las, Levaduras Y. Productos Simi-
1 o res. 

Fobricoci6n de Mol to. 

Fobricoci6n de Cerveza. 

Fobricoci6n de Cigorrcis. 

Hilados, Tejidos y Acabados de 
Algod6n. 

Fobricoci6n de Jabones, Deter
gentes y otros Productos poro 
Levado y.Aseo . 

Fobricoci6n de CeriJlos y F6sfo
ros. 

A io lorgó~del período, el conjunto de los romos montuvie-

ron su closificoci6n excepto· en el coso de lo h~rina de maíz, 

levaduras y maltas que a partir .de 1973, se separaron en tres 

romos. En este caso, .:poro hacer lós c6lculos agrupemos l.a in-

formoci6n bajo el rubro de fobricaci6n de harina de móíz. 

) 
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J.. la hora de calcular el cesarrollc desigual de la productividad lo ha-

.-remos utilizando el índice compuesto , que construimos en el capitulo II . 

~ , . 

' ¡._,,; 

u 

• 
El mismo establece que _:rr_ , el indice de productividad es igual a 

Valor añadido / Horas trabajadas año n 
Valor aílí.adido / Horas trabaJ'adas añ.o·o 

Riesgos de trabajo / Personal Ocupado 
año n 

Riesgos de trabajo / Personal Ocupado año o 

Los resultados se muestran en los cuadros de indice de productividad 

:fara el· ·sector de bienes de producci6n , cuadro 1 ; ·para el sector de 

i..... bienes de consumo duradero , cuadro 2 , y para el sector productor cte bienes 

.. salario , cuadro 3 • Por otra parte,los cuadros base , e patir de los que 

....- se construyeron los indices , son ios cuadros que van del n!Smero 4 al mlmero 

T!llCVe , 

· Comenzaremos analizando cada uno de los sectores pºor separado , y pos"" 

teriormenete · concluiremos con un pequeño a'lálisis del conjunto • 

i Industria de Bienes de Producci6n 

Una caracterítica com6n en este sector , es un bajogrado de participa~ 

ción dei Capital Transnacional al interior del mismo , con la excepción de 

Fundición y laminación de Cobre , y la de Laminación ·de Aluminio, donde se 
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SECTOR DE BIENES DE PRODUCCION 
~ 

INDICE 1'E PRODUCTIVIDAD 

,--! 

Indice de valor. Indice de riesgos Indice de 
añadido por de trabajo por productividad 

~ AÑO hora cada 100 obreros 1/2 
; ... :' 

,-. 1970 100 100 100 

1-·i 1971 103.27 121.80 84. 79 

""'"' 1972 112.15 95.67 117.23 i ,.,,..., 

197 3 122.28 92.96 131.54 

~ 197 4 122.81 109. 5 3 112 .12 "'-l' 

1975 127.14 107. 48 118.30 
i 

-~ 197 6 126.46 96.11 131.57 

1977 106.32 128.10 83.00 
,_¡ 

197 8 129.33 97. 00 133.33 

"' 1979 136.85 96.70 141. 52 

·¡ 1980 143 .. 68 115.11 124.82 
.. 

1981 196.72 128.83 121. 65 . 
í 1982 140.48 125.90 111. 58 
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ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

19 82 

SECTOR DE BIENES DE CONSUMO DURADERO 

. INDICE DE PRODUCTIVIDAD ( 1970 - 1982) 

Inidice de 
valor añadido 
por hora 

.... 

100 

91. 15 

104.74 

110.28 

110.33 

119.91 

131.29 

157.25 

143.51 

160.47 

146.51 

190.,61 

148.50 

2 

Indice de riesgos 
de trabajo por 
cada 100 obreros 

. 100 

109.05 

112. 02 

112.83 

113.92 

101. 89 

115.14 

112.43 

117.43 

112.83 

123.11 

118.64 

111.62 

3 

Indice de 
productividad 

1/2 

100 

83.59 

93.50 

97.74 

96. 85 

117. 69 

114 • 03 

139 •. 86 

122.21 

142. 35 

119.01 

160.66 

133;04 

/' 
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r. AiW 
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r 1970 
i ¡ ..• ; 

1971 

r : 1972 
¡,,.; 

1973 
~ 

..! 1974 

i 1975 
'¡ 

-1 

1976 

' 1977 
.J 

""1 
1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

· SECTOR DE BIENES SALARIOS 

INDICE DE PRODUCTIVIDAD 

' 

Indice de valor 
a'ñadido por 
hora 

100. o 

97'.83 

101.83 

105. 11 

116. 39 

120. 83 

131. 04 

131. 52 

131. 90 

133. 35 

130.50 

129.90 

145.03 

2 

Indice de Riesgos 
de trabajo por 
cada 100 obreros 

100 

104.93 

104. 18 

94.48 

101.25 

104.68 

107.44 

103.85 

103.85 

106.02 

112.12 

113.21 

118.06 

3 

Indice de 
Productividad 
( 1/2 ) 

100 

9.3,. 24 

97. 74 

111. 25 

114.95 

115.43 

121.97 

126.64 

127.01 

125.78 

116.39 

114.74 

122 .84 

·• 
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1970 

19 71 

1972 

19 73 

19 74 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

SECTOR PRODUCTOR DE BIENES DE PRODUCCION 

ESTADISTICA DE RIEGOS DE TRABAJO. 
' 

Riesgos de trabajo por 
cada 100 trabajadores 

13. 6 3 

16.49 

13.04 

12.67 

14.93 

14.65 

13.10 

17. 46 

13.22 

13 .• 18 

15.69 

17. 56 

17.16 

e 

e 

estimados a par~ 

tir de los datos 
generales pGbii
~ado's por el rns·s. 
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AflO 

1970 

1971 

1972 

197 3 

1974 

197 5 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

SECTOR PRODUCTOR DE BIENES DE CONSUMO DURADERO 

ESTADISTICA DE RIEGOS DE TRABAJO 

Riesgos de trabajo por 
cada 100 trabajadores 

7. 40 

8. 07 

8. 29 

8. 35 

8. 43 

7. 54 

8. 52 

8. 32 
:, 

8. 69 

8. 35 

9. 11 

8. 78 e 

8.26 e 

estimados 

/' 

: 



SECTOR PRODUCTOR DE BIENES SALARIO 

ESTADISTICA DE RIESGOS DE TRABAJO 

. " 
"' Riesgos de trabajo por 

AfW cada 100 trabajadores 

1970 11. 96 

1971 12.55 

1972. 12; 46. :, ..... :;.. ... ;• 

1973 11.30 " ·:r."' 

1974 12 .11. 

1975 12.52 

1976 12.85 

197°7 12.42 

1978 12. 43 

1979 12. 68 

1980 13. 41 

1981 13.54 e 

1982 14. 12 e 
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V J..LOR J..liADIDO FOR HORA D:S TE.l.3J.JO . SECTOR PRODUCTOR DE 

:!3IElfES DE PRODUCCIOJI' ( 1970-1982) 
1 

Valor añadido Horas trabajadas V. a./ H. T. 
tJ10 (miles de pesos ( miles ) 

de 1970 ) 

1970 6 531 509 .o 144 276 45.27 

1971 6 543 706 .6 139 968 46.75 

1972 6 831 677 .9 134 556 50.77 

1973 ~ 310 314 .o 150 120 55.36 

1974 8 756 653 .9 157 500 55.60 

1975 a 454 920 .8 164 268 57.56 _, 

1976 9 635 126 .1 168 300 57.25 

1977 8 352 724 .2 173 532 48.13 

1978 10 851 725 .o 185 352 58.55 

1979 12 396 765 .o 200 088 61.96 

1980 13 526 089 .o 201 948··. 65~04 

1981 15 474 901 .o 218 112 70.9.5 

1982 13 058 548 .o 211 332 63.60 

Fuente Estadística Industrial Anual Y Encuesta industrial mensual 

( 1970-1982) , Direcci6n Gene~al de Estadística • SPP -

Deflactor Implcito del PIB. Informe Anual del Banco de México 

(1970.;.19s4) 
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Fuente 

· Dij C0i~S01W DJ::J..])~?.0 (19?°0-1982) 

Valor J..ñadido Horas trabajadas 
(miles de nesos ( miles ) Vo ªº. / H. 

de 1970 ) 

5 393 112 .o 76 368 70.62 

5 140 671 .5 79 860 64.37 

6 032 296 .o 81 552 73.97 

7 687 679 .4 98 112 77.88 

8 253 551 .2 105 924 77.91 

8 763 672 .7 103 488 84068 

9 310 753 .3 100 476 92.67 

9 924 025 .9 89 364 111.05 

10 572 327 .o 104 316 101.~5 

12 803 993 .o 112 980 
·' 113.33 

12 995 088 .o H!5 592 103.47 

18 944 803 .o 140 736 134.61 

12 660 203 .o 120 720 104.-87 

S:stadística Indust:cial Anual y Encuesta Industrial i.~ensual 

( 1970-1982 ). Direccion General de Estadística • SPP --
Deflactor Implícito del PIB - Informe Anual Banco de México. 

( 1970-1984) 

t • 
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:2.:::;1:::;s SJ..LJ..?.10 / ( 1970-1982 ) 

Valor Añadido Horas trabajadas (oíles de pesos V. A./ H. t. J.ño de 1970 ) (miles) 

- 1970 7 969 244 .o 149 364 53.36 

1971 7 597 632 .5 145 560 52.20. 
~ 1972 8 073 222 .3 148 596 54.33, 

1973 8 345 581 ~l 148 812 56.08 
" 
,¡ 1974 9 239 920 .4 148 788 62.;lO 

- 1975 9 272 599 .4 143 832 64.47 
~. 1976 10 108 653 .o 144 576 69.92 
~, 

1977 10 218 625 .o 145 620 70.17 1 

1978 10 226 041 .o 145 308 70.37 

~ 1979 10 892 149'~. o 153 096 71.15 
-

-; 1980 11 379 534 .o _163 440 69.63· 

1981 11 795 452 .o .1!7-0 196 69.31 
-, 

12 956 703 .o 167 446 77.38 1982 

Fuente : Estadistica Industrial knual y Encuesta Industrial M~nsual 

(1970-1982 ) • Direcci6n General de Estadística • SPP ---
. Deflactor.Implicito del ·PIB - Informe Anual del Banco de 

M~xico • ( 1970-19B4). · 
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¡- ciparían con :n&.s del 75% ci~ la proaucci6n • 

,-
Si annlizamos su grado de concentración este resulta notable. Según el 

censo de 1975 , en la rama de vícirio pla.~o , en cino establecimientos se 

- concnetraba el 99. 4% de la producción • En la rama de .:..luminio , en siete 

establecimientos se .conc-entraba el 87% de la producción . En Fundición y L~ 

minación Primaria de Hierro y Acero , en siete establecimientos se elabora

ba el 77 .5% del producto , mientras en el caso de la Laminación Secundaria 

1 , de Hierro y Acero , en los principales siete establecimientos se con~eritr!! 

,,.,. ba el 70.8% de la producción • En la rama de Cobre el 97% de la prodó.cci"6n 

se concentraba en. siete establecimientos • 

. , 

·• En el otro extremo , la producción de Cemento y Papel mantenían un me-

':.1 

•• 

., 

nor grado concentración de la producción , aunque no de la .Propiedad de los 

establecimientos , donde la hegemonía de unas cuantas empresas es indisput~ 

da • Sin embargo, los cuatr9 principales estableciemientos eran responsables· 

del 50% de la producción • 

Bl al to grado de concentración económica en el sector , y el gran volu

mén de inversión por unidad de producción , impidieron que se desarrollaran 

nuevas economías de escala a su interaor que impactaran de manera sustancial 

la productividad de la fuerza de trabajo • Por o~ra parte , se trata de un 

sector dominado por las formas mas tradicionales del sindicalismo oficial 

y en donde la· inercia del proceso laboral es, por tanto , notable. 
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f"" J..l interior del See:to:::- I poci emos cisti::-!guir '1n la evÓlución reciente de 
¡ i 

.. , 

la productividad , dos cíclos cortos. El p~imero, iría de 1970 a 1976 , el 

seel!IJªº· de 1976 a 1982 • El prim'er ciclo muestra uncrecimiento marcado por 

las fluctuaciones de la inversión , como lo muestran las caidas de 1971 y 

1974 • El segundo ciclo , se caracteriza por la evidente tendencia al estan 

camiento dentro del sector • Asi , mientras de 1970 a 1976 la productividad 

en el sector de bienes de producción, aumento en una tasa promedio de 4.67% 

•.; anual, durante ,el; siguiente subperiodo,de 1976 a 1982 , la productividad -

fue retrocediendo , aun durante la fase espansiva de la inversi6n petrolera, 

'' La :í del sector I descendió en -11.8% en el año de 1980 en -2. 5% en el 

año de 1981 , y en -8. 3%. en 1982 • Para el periodo de 1~70 a 1982 , en su 

conjunto , la productividad en el sector de medios de producción aumento en 

_, un • 9% anual • 

., 
Como podmos apreciar en el cuadro # 1 , en lo que respecta al sector ·: 

bienes de producci6n , la recuperación econ6mica de 1978-1981 , ·füe totalme~ 

te inconsistente , dado que de tras de los aumentos del PIB se encontraba 

una situación de real estancamiento , y aun de retroceso, en t~rminos ·ae la 

eficiencia de la planta fodustrial • Los aumentos en la producción fueron 

posibles sólo gracias a la contratación de un mayor n(;mero de trabajadores 

·y por el aumento de las cargas· de trabajo y de la intensidad del mismo, m!! 

nifiestas en elincremento de los riesgos de trabajo , es decir de los acci 

dentes y las enfermedades.profesionales de los trabajadores,de 13.l a 17.56 

por cada. 100 personas ocupadas e~ el. sector , entre loo.años de 1976 y 1981,' · 



ii) Se::tor Sie::ie~ ce C0nsumo Duradero 

En contraste con el anteriof , este sector se caracteriza por una fue! 

- te presencia del Capital Extrant.e:::o , que es quién controla más del 75% 

de industria de Llantas y Camaras , üel 69.6% de la industria automotriz 1 

y más del 50% de las industrias Electrica y Electr6nica. 

El grado de concetraci6n del producto en ios principales establecimiea 

tos es ,pcú•· <tanto , también sustancial dentro del sector. Para 1975 , según 

los·datos del censo industrial de ese año·, los ocho principales estableci:-. 

mientas en la rama productora de Llantas·, concentraban el 93% de la produc

ci6n • :En la industria automotriza , en los 16 grandes estba·lecimientos del 

sector se producía prácticamente el 100% del out-put de la rama • En Apara

tos Electrícos , en ocho establecimientos se producía el 78.6% de los artí

culos clasificacdos bajo este rubro • Por último , en la rama de .!i;lectr6ni

cos , en diez centros industriales se manufacturaba el 61% de la producci6n 

global de esta clase industrial • 

Lo peculiar de este sector es el de estar inscrito en el circuito de 

vnlorizad6n del capital internacional ;por lo que la 16gica de su desarro

l:bo responde de manera parcial a las formas de las economías centrales , 

por lo que suelen rebaasr las determinaciones específicas del mercado inter 

no • Esto esalgo decisivo , sobre todo ,.en las relaciones laborales, donde 

existen mecanismo de hegemonia··,d~l c:api tal más sofisticados que los utiliz~ 

dos en el resto de la industria. 



~s en ~a~as ccwo la automot~iz , o lG de llar.tas , Conde el sala~io ha 

teniao un mayor dina~,ismo en los años recientes, y donde la relaci6n entre 

trabajo asal~riado-capital ha tenido un proceso de remozamientocon el 

desplazai::iiento del tradicional caciquismo sindical y el desarrollo de nuevas 

formas de control de las organizaciones obreras, como la Unidad Obrera 

Independiente , más adecuadas al proceso de innovaci6n dentro del pro--

ceso de trabajo. Una de las características re este tipo de sindicalismo 

es el de ligar los aumentos salariales a los aumentos de productividad, 

,_ pero a cambio de conceder a la empresa la posibilidad de una movilidad 

absoluta· del personal , y de . , incluso , participar , en los procesos 

de control y organizaci6n del proc.eeo de producci6n • Mientras e.E. tra

dicional charrismo sindical estaba fuera de la producción , en el merca

do de la compra venta de la fuerza de trabajo , el nuevo charrismo esta 

dentro de la producci6n. 

..: 

Dentro del sector de bienes de consumo.duradero podemos constatar. 

dos ciclos cortos , con una marcada tendencia a· 1a aceleraci6n de la 

productividad industrial en el segundo de ellos. De 1970 a 1976 , la 

productividad crecio lentamente , a una modesta tasa del 2.2% anual • De 

1976 a 1981 , la productividad industrial del sector de bienes de consumo 

duardero , aumento de manera explosiva, a una tasa del 7 .1% anual •. !!'n 

contraste , la productividad del sector de bienes de prciducci6n para el 

mismo periodo había descendido a una tasa promedio de 1.58% anual • Las 

implicaciones de este desarrollo desigual de la productividad seran anali

zadas más adelante • 
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f"' 
¡ En el dinamismo del sector de bienes de consumo duradero -

hay que considerar las modificaciones estructurales en la composición de el~ 
r 
1 . ses al interior de la industria que ha tenido lugar en las ~ltimas décadas. 

De 1940 en adelante se ha producido una ampliaci6n sustancial del ejercito 
de capataces administradores y técnicos al servicio del capital en relaci6n 
a la clase obrera, desplazando el eje del crecimiento industrial del se~tor 

,...... de bienes salario al de bienes de consumo dLJadero , como consecuencia del 
tipo de consumo que le es distintivo. No·es no exista dentro de su canasta 
mercancías correspondientes a los bienes salario , sino que la porci6n f!J!! 

' . damental de su consumo esta dado por mercancías que no forman parte de la 
,~ canasta obrera. 

Los censos industriales son contundentes en la demostración 
de que el desarrollo de la producción de bienes de connumo duradero a corri
do paralela a. e'llte t4.&.~o en las bue.ates del capital dentro de los estableci

-: mientas fabriles. En 1940 la planta industrial estaba constituida.por 220,107 
obreros y 22,220 empleados , lo que nos dába una proporción de 10.3 obreros 
por empleado de confianza. En 1975 , la compoisición del personal ocupado 
en la industria era de 1,179,954 obreros por 329,553 empleados, lo que indi
caba una proporci6n de 3.6 obreros por cuadro técnico-administrativo del 
capital. En el curso de las dltimas décadas el equipo de gerentes y supervi
sores a crecido cas:! tres veces más rapido que los trabajadores de linea de 
producci6n. 
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1' iii Sector Bienes Salario 

En este sector es donde el estancamiento de la productividad 

: :es t:iás notable a lo largo del periodo • Su detemínante más notable es el 

:¡comportamiento del salario , del fondo de consumo de la clase obrera duran 

';te el periodo de 1970-1982 • Con cierto rezago ,la productividad del sector 

: 'bienes salario sigue de cerca el del salario manufacturero • Lo anterior se· 
1 ..• ; 

puede a"Oreciar en -el indice para ambos del <:uadro # í:J · • Así , las caidas 
F!->• -

L i del salarie real de 1970 , .1977 , 1978 , 1979 , 1980 y 1981 son seguidas -

'.'"'con -caidas en la productividad. del sector para los años de 1971 , 1978 en 
¡ .. , 

este caso se trato de una apreciable desaceleraci6n ) , 1979 , 1980 y 

: : 1981 
;. .. J 

En séritido inverso·los aumentos del salario real del sector manufac-

:·• turero de 1971 a 1976 se reproducen con un afio de rezago en el movimiento 

:J de la productividad • Para el año de 198~ , la ligera recuperaci6n salarial 

.. -¡ se manifesto, un año después, con un aumento de la productividad del sec:t;or 

,. ~ 

! 
1 

,....¡ 

¡;;; 

elaborador de productos manufacturados de consumo popular. 

Como vemos, es manifiesto el grave error de intentar aumentar 

la productividad , sin aumentar las remuneraciones del .t1·abajo, y es mes , 

disminuyéndolas, que caracterizo a la estrategia de la "Alianza para la 

Producci6n11 • • Para el conjunto del.periodo 1970-1982 , la productividad 

:....; en el sector de bienes salario habia aumentado a una reducida tasa de 

1.7% anual, muy por debajo del crec~miento de la poblaci6n La evolución 
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ANO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

tl 975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

CUADRO {! IC 

EVOLUCION COMPARATIVA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL S~CTOR 

BIENES SALARIO Y DEL SALARIO REAL EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

Indice 

Productividad Sector 
de Bienes-Salario 

(1970 100) 

100 

93. 24· 

97. 74 

111. 25 

114.95 

115. 43 

121°. 97 

126.64 

127. 01 

125.78 

116.39 

114. 74 

122. 84 

Indice' 

Salario Real en el 
Sector Manufacturero 

(1969 = 100) 

93.94 

96.47. 

104;30 

113.11 

121.94 

114.09 

139.15 

121. 84 

119.87 

119.10 

113.34 

116.20 

120.95 

,~ .... 
:,..,'I. 

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



i de la variable en cuestión es a:.i_~ más dramática i.::c--.Y. el periodo 1977-1981 

- cuando la productividad del estratégico sector de bienes de consumo popular 
1 • 

descendio a una tasa promedio de 2.5 % anual • 

Como vemos ; de tras de la presión inflacionaria que sacudio al país d~ 

:rante los años que anteceden_ al colapso de 1982 , rio fueron los incrementos . 

~:-·del salario real los causantes de los sucesivos aumentos de los precios de. 

los bienes de subsis~encia, sino , paradojicamente, la disminuci6n de los 
- ·. ~ ··- .. 

mismos , que al contraer el volumen relativo del mercado '··hizo aumentar los 

~· costos unitarios del producto • Habría que considerar , además , la .ten-

"' uencia del gran capital a diriair sus inversiones hacia sectores con dis--

"" continuidades tecnológicas más poderosas , con el fin de mantener un mark-up 

superior al que obtendrían en ~ineas de poducci6n , como las de los bienes 

; salario , más vulnerables a la competencia. 

; e.Consecuencias del Desarrollo Desigual .de la Productividad Industrial. 

··' 
El lento desarrollo de la productividad en el sector I , ela-

~· boardor de bienes de producci6n , repercutía de mal'lera desfa'Torable en la 

tasa de ganancia del resto de los sectores • Sin embargo esto fue más evi

dente en el sector II. En este último, el incremento·de la productividad 

trajo consigo un aumento de la relación ~ntre condiciones obj~tivas de tra

bajo y trabajo vivo , que en con~iones de aumento de valor de los medios 

y objetos de trabajo , resultado del retroceso de la productividad en el 

sector I tendía ·a presionar por el lado de los· costos a la tasa de gan~ 

cia. 
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Si conóe~plamos el co~portamiento de lcz precios de los productos 

elaborados por el sector II , podremos apreciar que la competencia entre las 

empresas por el mercado , obligó a un crecimiento más lento de los mismos 

que el del costo real de sus insumos • Durante un periodo , el gobierno fe

deral , vía endeuda~iento , pudo soportar las tensiones que provocaba el d! 

- sarrollo desigual de la productividad~ el déficit de las empresas elaborado

ras de bienes de producci~n , resultado de no transferir a los precios los 

costos de la caida de su productividad, fue financiado por el,_ gobierno ,{~_d! 
. ·:t •l;-

ral. Pero este mecanismo de compensación no pod:!a durar indefinidamerif~;:}:.~~ -
·r .:t=::.-· 

" cuando la si t aci6n real se. tuvo que reflejar en los precios, sé produjo'.:!Í.ina 
•.. ., .... ro:·-

caida abrupta del margen de ganancias de aquellos sectores , como el~ 4é ·~ > 
bienes d cosnsumo·duradero, que habían aumentado el volumén de inversión 

p~r obrero ocupado. El capitJJi recibió con ello un poderoso aviso para 

re.tirarse de la esfera productiva y refugiarse en la esfera de la especula

ci6n • 

. .J ·El descenso de-la productividad del sector de bienes ·salario, una vez 

inducido por la polí~ica de contención del fondo de consumo obrero, tuvo 

un efecto desastroso para la economía en su conjunto • Obligo , para aumen

tar el fondo de acumulaci6n , a sucesivos descensos del salario real 1 que 

a su vez repercutían en una disminuci6n de la productividad del sector y en 

el aumento de los precios de sus artículos , lo que , en una espiral inter

minable , volvia a incidir en un nuevti descenso del salario real. 

1 ¡ En otro sentido , el estancamiento del sector de bienes salario , mante-

nía un serio desajuste en las relaCiones inter-industriales y la paralisis 

de todo. proceso de extracci6n de plusvalía relativa. Al combinarse con aumen· 
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tos de le productivióaó en el sector de bienes de consumo dur.adero , o 

":n.oderno" , como lo llama Velenzulea Feijo , provicaba tensensiones 

tremendas en el conjunto de las'relaciones laborales. 

En síntesis , en el comportamiento de la productividad en los años 

1
_ que antecedieron a la debacle econ6mica de 1982 , podemos encontrar una 

de las causas mas profundas que condujeron al capitalismo mexicano hacia 

1 una situaci6n de estancamiento, combianada 
i 

nivel de precios. La productividad, pues ' ..... , 
1 lum~n d" producto por hora de trabajo dada 
1. 

con un alza sostenida en el ~ 

no es.'s6lo l~· med¡J1·:~'~i vo--
. . . ., .~·:::~ 

una detennhiada interi~idad del _____ :L .. ,.:: 
.. ~ trabajo,sino también el indicador más significativo de la canacidad de 

- J ;, 
\.,,'" 1]ir~cci6n del proceso de rep!-oducc'i6n social de una clase en el poder • 

Cuando aquellos que centralizan las decisiones en el proceso de trabajo 

pierden la capacidad para dirigirlo es que existe úna crisis profuna:a de 

su hegemonía dentro de la socied~4· Podrán, por medio de la coerci6n 

seguir ·siendo , durante algWi tie_1'1P?: una clase dominante , más ya no 

·~ ·dirigente. La necesidad de la construcci6n de un nuevo bloque industria-

i~~, lizador ha quedado abierta . .. : 

¡ .d 

·-' .. ·¡ l -
1 1 ·-

I 
1 • i_: 

... 
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e o N e L u s I o N E s 

En el presente trabajo de investigacion es difícil hablar de 

conclusiones definitivas. En realidad , constituye una primera aproximacion a un te-

b, ma , la productividad , que por su riqueza y complejidad , plantea numerosos proble--

mas , sobre los que apenas hemos logrado formular algunas ideas de carácter prelirni-

nar. 

Partiendo de esta distancia crítica con respecto a nuestros propios 

resultados, considerarnos necesario hacer una sínt.esis de los mismos , así corno de sus 

límites. 

1) El problema medular en el capítulo primero , es el carácter contradictorio 

de la relación entre productividad y reproduccion del capital. Contradicción que bro-

ta del hecho de que la productividad del trabajo social aparezca , por medio de una 

inversión de la realidad , característica del movimiento del capital, como producti-

vidad de él mismo , del capital. A partir del momento en que el desarrollo de la fuer 

za productiva del trabajo aparece como una potencia ajena al trabajo vivo se presenta, 
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en su primer nivel , una poderosa contradicción entre productividad y valorización 

'del valor. La productividad del trabajo será en sí misma un fenómeno sujeto a ten--

sienes encontradas , además de inestable, por estar inserta en un proceso de produc-

ci6n en donde el trabajo vivo y el trabajo acumulado aparecen como dos fuerzas opue.!!_ 

tas y antagónicas. 

2) La productividad del trabajo es algo esencial para el proceso de acu--

mulaci6n y la reproducción ampliada del capital. Ellase encuentra en el centro del 

mecanismo que permite empliar de manera sustancial el fondo de acumualci6n , como 

consecuencia del desarrollo de la plusavalía relativa y de la reducción del valor 

de los medios de producción. Vale decir, de los medios de extracción de plusvalor. 

La productividad del trabajo es la fuerza fundamental que opera en la reducción de 

los tiempos y costos de circulación , tanto por la velocidad del propio proceso pro-

ductivo , como en términos del tiempo de conservación y desplazamiento, que el desa-

1,1 rrollo de la fuerza productiva del trabajo, reduce de manera. sustancial. Esto últi-

mo como consecuencia del mayor grado de integración del aparato productivo así como 

de las revoluciones sucesivas en los medios de transporte, formas propias de poten-

ciaci6n de la eficacia del trabajo. La productividad del trabajo es decisiva , pues, 

en la velocidad de rotación del capital y , por tanto, en la evolución de la tasa de 

.,..¡ ganancia. En uno de sus perfiles , la productividad del trabajo constituye,así , la 

mas poderosa contratendencia a la caidad de la tasa de ganancia. 

Ahora , el carácter contradictorio del modo de producción capitalista hace 

a la productividad, al mismo tiempo , una de las principales causas de la caída de 

..J 



de la tasa de ganancia. Ello se debe a qve se encuentra asociada a los aumentos en 

la composición orgánica del capital, de la relaci6n entre condiciones objetivas de 

producción y fuerza de trabajo. 

En este punto , nosotros mismos encontramos una reproducci6n quiza dema---

siado rígida del pensamiento marxista. Cabría preguntarse si los aumentos en la com-

posición orgánica son siempre consecuencia de aumentos en la productividad , o si 

no son el resultado de las necesidades mismas del proceso de valorización del capital, 

que lo obligan , independientemente de la eficiencia de los nuevos métodos, a crecer 

de manera mas rápida que la fuerza de trabajo obrera. Aspectos como este quedaron -

sin respuesta en muchos puntos de la tesis, lo que le da el aspecto de una larga mur.!_ 

lla china, resultado del afan del pensamiento a seguir la secuencia de sus propias 

deducciones , sin detenerse exhaustivamente en los problemas que plateaba cada una 

de ellas • Si lo hubieramos hecho , tal vez habríamos elaborado una investigación B.Q. 

bre un tema relacionado con la productividad , pero no sobre la productividad; o , lo 

más probable , abrumados por los multiples problemas , no hubieramos escrito nada •.. 

....... 
3) Siguiendo , pues , nuestro razonal'liento encontramos , en otro nivel, 

:..; una nueva relación contradictoria de la productividad con la reproducción del capital: 

: 1 su efecto contradictorio sobre 1la tasa de ganancia. Dicha antinomia resumía las ant.=_ 

.'lores, y se expresaba bajo la forma de un desarrollo desigual de la productivi<lad·e~ 

tre las ramas. Aquí rescatamos un punto un tanto obscuro y poco explicito de la obra 

de Marx • El efecto diferenciado sobre la tasa general de ganancia de los aumentos de 

productividad en las distintas ramas de la producción social . Siguiendo al propio 

·_; 



Marx , dividíamos el producto en tres sectores : Sector I, productor de medios de --

producción ; sector II , producto: de bienes de consumo suntuario, que coinciden , en 

muchos casos con la rama de bienes de consumo duradero, al tratarse de bienes de con

sumo fuera del alcance de los trabajadores; y el sector III, productor de bienes sala 

río Ahora , en la evolución de los distintos sectores se refleja la relación entre 

las clases dentro del proceso de producción • 

4) El carácter contradictorio del proceso de trabajo lleva a la constitu-

ción , dentro de la estructura de clases , de una capa de intermediarios de la domin!!_ 

ción del capital La burocracia del proceso productivo cuyas funciones consisten en: 

a) recoger y procesar la información sobre el mecanismo productivo ; b) mantener una 

cerrada vigilancia y presión sobre cada uno de los movimientos de los trabajadores; y 

c) transmitir y procesar las iniciativas del capital • El crecimiento industrial -coe.E_ 

citivo que lleva a la constitución de esta capa de centauros, con la mitad del cuerpo 

en la producción y con la otra en la administración de la enajenación del trabajo , 

tiene. como consecuencia , la creación de un vasto mercado de bienes suntuarios, que 

no forman parte de la canasta de consumo obrero. Se crea así un significativo segmen

to dentro del personal ocupado en la industria que medra en los interticios de: la re

lación .trabajo asalariado-capital, con funciones esencialmente improductivas, y junto 

con ella, un sector dirigido a abastecer su consumo y el de· los capitalistas, cuyo -

papel en la constitución del fondo de acumulación , ya sea de bienes salario o de bie 

nes de producción , es nulo. 

El incremento de la productividad en la rama de bienes de consumo suntuario

duradero , como indistintamnete lo hemos denominado , tiene como co"nsecuencia una el~ 

vación de la composición· orgánica , sin tener ninguno de los efectos contrarestantes • 
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que los aumnetos de la productividad generan a la caída de la tasa de ganancia 

a saber aumento de la tasa de plusvalía , fruto de los incrementos de productivi-

dad en el sector II , y desvalorización del capital constante , que provoc.an los incr~ 

mentos de productividad del sector I Como resultado del carácter contradictorio y 

coercitivo del crecimiento económico , es probable , que la productividad del sec----

tor II se desarrolle más rapidamente que la de los sectores I y III , con lo que 

se estará incubando una caída de la tasa de ganancia. Hasta aquí los resultados fun-

,-, damentales del capítulo I • 

5) En el capítulo segundo , después de .un razonamiento por exclusión de 

las formas laternativas de medición de la productividad, medición física o medición 

a partir de los precios, optamos por una medición indirecta a partir de expresar los 

aumentos de productividad como aumentos de intensidad de trabajo, del valor añadido 

por hora de trabajo • Para elimianr el sesgo de los verdaderos aumentos de intensi-

dad en nuestro indice de productividad, transformamos el indice de crecimiento del 

valor añadido por hora de trabajo , con una variable que refleje el desgaste obrero. 

~-· Escogimos para ello, el indice de riesgos de trabajo por persona ocupada , para 

cada una de las clases industriales , es decir el número de accidentes de trabajo más 

enfermedades profesionales entre el número de trabajadores de la actividad industrial 
'' 1 

respectiva. 

Aquí valdría comentar , como este Gltimo indicador de la intensidad 

del trabajo , tendría un sesgo sustancial por el impacto que sobre el mismo tienen 

' . otros elementos , ademas del aumento de la carga de trabajo. Podríamos señalar , ._. 
entre otros : a) la reducción de los gastos salariales indirectos del capital , en 

w material de trabajo y b) la contratación de fuerza de trabajo sin recibir ·1a capaci-

tación necesaria para manejar con menores riesgos la maquinaria. Por tanto , el in--
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dicador de los riesgos de trabajo , solo refleja de una manera aproximada, los aumen

tos en la intensidad del trabajo , pero decidimos utilizarlo al no encontrar como op

ción ningun indicador mas preciso del desgate obrero . 

6) En el tercer capítulo , mostramos la relación entre productividad y 

crisis , para el sector de la gran industria de la economía mexicana, durante el pe

riodo de 1970 a 1982 . Consideramos significativo el univeros de nuestro análisis 

empírico , por ser este el sector que durante varias décadas, constituyo la locomoto-

.- ra del crecimiento económico del p~ís , tanto por la demanda inducida , como por la 

oferta de beines por el generados, en la que descansaba una parte significativa de 

la inversión social 

-

En la primera parte del capítulo mostramos la caída a una tercera parte 

de las tasas de crecimiento de la productividad del sector de la gran industria en 

su conjunto durante el periodo 1970-1982, en relación a su ritmo de aumento durante 

el periodo de 1958-1970. Como parte de un análisis preliminar de esta desaceleración 

encontramos tres causas fundamentales : i) Agotamiento del proceso de innovación tec

nológica subordinada .; ii) estancamiento del grado de integración industrial y de 

las economías de escala ; y iii) crisis de hegemonía del capital en el proceso de pro

ducción. 

En esta primera parte del articulo ponemos énfasis en el hecho de que du

ranteel periodo de 1970 a 1982 , en términos de valor constante , la dotación de acti

vos fijos netos por obrero ocupado , crecía más rapidamente que el valor añadido por 

hora , con lo cual se manifestaba una tendencia a la crisis que sólo los movimien-



dicador de los riesgos de trabajo , solo refleja de una manera aproximada, los aumen

' tos en la intensidad del trabajo , pero decidimos utilizarlo al no encontrar como op-

cien ningun indicador mas preciso del desgate obrero • 

" 
6) En el tercer capítulo , mostramos la relacion entre productividad y 

crisis , para el sector de la gran industria de la economía mexicana, durante el pe-

riodo de 1970 a 1982 • Consideramos significativo el univeros de nuestro análisis 

empírico , por ser este el sector que durante varias décadas, constituyo la locomoto

ra del crecimiento economice del p~ís , tanto por la demanda inducida , como por la 

oferta de beines por él generados, en la que descansaba una parte significativa de 

la inversion social 

En la primera parte del capítulo mostramos la caida a una tercera parte 

de las tasas de crecimiento de la productividad del sector de la gran industria en 

su conjunto durante el periodo 1970-1982, en relacion a su ritmo de aumento durante 

el periodo de 1958-1970. Como parte de un análisis preliminar de esta desaceleracion 

encontramos tres causas fundamentales : i) Agotamiento del proceso de innovacion tec-

nológica subordinada .; . ii) estancamiento del grado de integracion industrial y de 

las economías de escala ¡ y iii) crisis de hegemonia del capital en el proceso de pro-

ducción. 

En esta primera parte del arficulo ponemos énfasis en el hecho de que du-

ranteel periodo de 1970 a 1982 , en términos de valor constante , la dotación de acti-

·vos fijos netos por obrero ocupado , crecio mas rapidamente que el valor añadido por 

hora , con lo cual se manifestaba una tendencia a la crisis , que solo los movimien-
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tos de precios y subsidios lograron encubrir. 

7) En la segunda parte del tercer y último.capítulo mostramos , adi----

cionalmente , como el crecimiento de la productividad se desarrollo· de manera desigualr 

redoblando la presion hacia una crisis con estancamiento e inflación . A partir de la 

información de los tres sectores, a sabaer , sector productor de bienes de producción 

( Sector I ) , sector eleborador de bienes de consumo duradero sector II ) ; y 

sector productor de bienes salario ( sector III ) ; exhibimos como el escaso aumento 

de la productividad del periodo 1970-1982 , se concentro en la rama de bienes de con

sumo duradero, mientras la productividad en los sectores I y III , se estancaba o in_ 

cluso retrocedía • 

El aumento de la productividad en el sector II , combinado con el estanca

miento de la productividad de los extores I y III , presionaron de manera formidable 

al margen de ganancias , hecho que durante algunos años permanecio oculto por los 

subsidios estatales a un crecimiento industrial en base a la expansion del sector de 

bienes de consumo duradero • Cuando la crisis financiera del Estado , hizo imposible 

continuar trasladando los diferenciales de productividad a la deuda pública, la crisis 

sobrevino en toda su magnitud. 

Un último señalamiento de carácter sectorial , pero al cual es necesario dar 

relevancia , es la articulación ~ntre salarios manufactureros y productividad del sec_ 

tor productor de bienes salario. 



En este punto mostramos como , a diferencia de lo que diría la teoría 

económica convencional , las caídas en el salario real anteceden a las caídas en la 

rpoductividad , generándose así una espiral interminable de descensos sucesivos en 

el ingreso de los trabajadores y de la capacidad productiva social de bienes de con~ 

sumo manufacturados que forman parte de la canasta obrera • 

j 

1 • • 

! 
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