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PRESENTACION 



P~incipios de 1978. El Gobie~no de la Republica, a traves 

del Ministe~io de Planificacion y Coo~dinacion del Desar~ollo 

Economico y Social da a conoce~ el Plan Quinquenal 1978-82 de

nominado "Bienesta~ para Todos". nicho plan, "incluye una sfn

tesis de la filosofia y mode10 de desa~~0110 propuesto, de los 

g~andes objetivos fijados y de los medios e ins~umentos nece

sa~ios pa~a cump1i~ tales aspi~aciones" (P~efacio). 

Al respecto de la fi10sofia y g~andes objetivos, el plan 

acla~a que: "Tanto la mode~nizacion de 1a economia, como el -

p~og~eso social, son elementos que definen en fo~a cla~a el 

modele de sociedad que deseamos .. . " (int~oducci6n) • 

Aqui, desapa~ece ya toda la alga~abia ideo1egica de la 

"t~ansfo~acion nacional", 1a "t~ansfo~macien ag~a~ia", etc., 

y que tan fue~temente estaban presentes en el quinquenal ant~ 

~io~ y tantos do10~es de cabeza die al gobie~no pasado. La i

dea es clara: en este pais no hay nada que t~ansfo~ma~, todo 

esta bien y 10 unico que hace falta es mode~niza~10 para obte 

ne~ el p~ogreso soc2al. 

Tras el ropaje ideolegico de la propaganda se esconde e~ 

te p~incipio: como no es necesario el ~eformismo, no es nece

saria tampoco la participacion de las masas en el desarrollo 

social; ellas solo seran beneficiarias del "bienestar para to 

dos" p~ovocado por la modernizacien de la economia. 

Para lograr este "bienestar para todos" e1 plan prop one 

la implementaci6n de 51 programas estrategicos que cubren cua 



tro grandes areas: 1)la inversion y el gasto publico; 2) La 

expansion de los sectores sociales; 3) el sector laboral co 

mo fuente de desarrollo; y 4) las pollticas de desarrollo y 

los sectores productivos de 1a libre empresa. 

Como es logico, y de acuerdo con 1a idea que guia el 

plan, no existe un solo programa de corte reformista. La rna 

yoria de el10s son modernizantes y no faltan aquellos clara 

mente represivos (Seguridad Naciona1, Accion contra 1a de1in 

cuencia y Defensa de los Intereses de la Sociedad, el Estado 

y IDerechos del Hombre), ni los programas fantasmas que man

tienen ocupada a la burocracia estatal (Salud Mental, Desa-

rro1lo de Areas Criticas, etc.) 

Con todo, 1a idea queda precisada: la modernizacion trae 

ra consigo e1 progreso social, es decir, el "bienestar para 

todos" . 

Ahora bien, lque significa 1a modernizacion de la econo 

mia? Basicamente la adopcion de innovaciones tecno1ogicas que 

permitan aumentar los indices de produccion. Se tratara de 

profundizar en e1 desarrollo cuantitativo y cua1itativo de 

las fuerzas productivas de 1a sociedad sin que las condicio-

nes sociales se modifiquen * 

* Esto ultimo es 10 que diferencia a la modernizacion del refor 
mismo. Este, desarrolla las fuerzas productivas pero va acom~ 
pafiado de un esfuerzo consciente por atenuar las desigua1da -
des sociales a traves de una po1itica de redistribucion de -
los ingresos; mientras que 1a modernizacion por sf sola, no 
se acompafia de estos intentos reformistas. Es 10 que puede de 
nominarse perfectamente "crecimiento sin desarrollo". 



Esto se manifiesta al observar los programas estrategi -

cos que tienen incidencia sobre el aparato industrial: 1) In-

fraestructura para polos de desarrollo; 2) Desarrollo Energe-

tico; 3) Programa de Desarrollo de Industrias Basicas; 4) Apo 

yo financiero a la Industria y servicios; y 5) Formacion Pro-

fesional. 

Los dos primeros estan orientados a crear condiciones p~ 

ra un aumento de la inversion, especialmente de la inversion 

extranjera, e incluyen las zonas francas (San Bartolo y Coma-

lapa) y la construccion de "parc!!ues industriales" (La Union, 

Acajutla, San Miguel, etc.) aSl como la construccion de la 

Central Hidroelectrica de San Lorenzo. El tercero tiene como 

objetivo la implantacion de unidades elaboradoras de bienes 

intermedios y de produccion para la industria local; el cuar-

to, la canalizacion del excedente economico hacia la industria 

y el quinto, la formacion de la fuerza de trabajo con los gra-

dos de calificacion necesarios para llevar adelante la moderni 
., zacJ,on. 

En surna, la industria deb era desarrollarse de la siguien-

te manera: haciendo uso del excedente proveniente de la agro -

exportacion (vla sistema financiero) y del mayor volfrmen posi-

hIe de inversion foranea se tratara de expandir la produccion 

industrial especialmente en el sector de bienes intermedios de 

produccion, adoptando aceleradamente mejoras tecnologicas y 

preparando la fuerza de trabajo necesaria para manipular los 

modernos medios de produccion. 



Finales de 1977. Nos proponemos plantear como tesis de gr~ 

do una investigacion que tenga como objetivo el conocer las for 
, . 

mas que asume la acumulacion del capital industrial en los pri-

meros afios de la decada. Pensabamos entonces en penetrar en el 

funcionamiento de la industria en El Salvador y ubi car sus prin 

cipales tendencias y cambios despues del fracaso del Mercado Co 

mun Centroamericano; pero sobre todo, teniamos la intencion de 

averiguar las consecuencias sociales que podrian haber sobreve-

nido a esa nueva situacion. 

En nuestro proyecto de investigacion adelantabamos la sos-

pecha de que: "puede observarse claramente y a partir de ini 

cios de la decada, una paulatina sustitucion de mane de obra 

pOI' capital que eleva la productividad del trabajo" (p 53). T~ 

bien se adelantaba el crecimiento de la participacion del capi-

tal extranjero en esta elevacion, y la fuerte dependencia que 

ata al sector industrial con respecto al agricola en cuanto a 
. 

demanda de los productos industriales; se dice alli que: " esta 

demanda sera alimentada cada vez mas fuertemente por los ingre-

sos elevados del sector exportador que al crear eleadas de in-

gresos secundarios, ampliaran el mercado, sobre todo en las lla 

madas capas medias" (p. 53) 

Se trataba entonces de describir el funcionamiento del ci-

clo industrial y buscar sus puntos relevantes (Primera Parte); 

de tratar de hurgar en las determinantes de estos puntos rele-

vantes (Segunda Parte) y de considerar los efectos socia1es del 

funcionamiento en el periodo (tercera parte). 



Hemos cumplido los objetivos que nos propusimos y la ob-

tencion de una vision de conjunto del funcionamiento del ci -

clo industrial nos permite evaluar sociologicamente y con una 

mayor claridad la situacion presentee 

Para la epoca en que fue elaborado nuestro disefio de in 

vestigacion, no conoclamos aun del plan quinquenal. Ahoranos 

parece perfectamente 16gico para los intereses del capital . 

La modernizacion de la economia es la alternativa unica al 

reformismo imposible (ver pp. 63 Y ss.) Y esta no resulta si 

no una profundizacion de tendencias ya presentes con ante la-

cion (ver Primer a Parte), pero no hace sino agravar aun ~ mas 

las contradicciones sociales (ver Tercera Parte). 

Este trabajo pues, sin que tenga como objetivo analizar 

el Plan 1978-1982 (ni siquiera se le menciona en las siguie£ 

tes paginas) ayudara a comprender por que este plan y no 0--

tro, y, sobre todo, p~r que el "bienestar para todos" no es 

Slno el Bienestar para unos cuantos. 

San Salvador, septiembre de 1978. 



LAS CONDICIONES DE 
REPRODUCCION DEL 
ClelO INDUSTRIAL. 

PRIMERA PARTE 



INTRODUCCION 

Se da por punto de partlda la comprenslon de la unidad con 

tradlctorla del proceso de acumulaclon capltallsta. Este proce-

so, comprendldo como el lncremento paulatlno del capital median 

te la reproducclon, que abandona su forma clrcular para desarr£ 

llarse en esplral,(l) y por medlo del cual el capltallsta acre-

clenta su capltal con una parte de la plusvalia generada por la 

fuerza de traba]o, en la compra de medlos de producclon y fuer

za de traba]o suplementarlos, para produclr mas plusvalia que 

a su vez reinvlerte y asi suceslvamente, se presenta como la u-

nlon de dos momentos: la produccion y la clrculaclon. Aunque de 

be tenerse en cuenta que la producclon es solo un momento de la 

clrculaclon, y esta solo un momenta de la producclon.(2) 

Para dar me]or cuenta de la comblnaclon especifica de es--

tos dos momentos en el proceso de acumulaclon de capital, es ne 

cesarlo referlrse al clclo del capital productivo: 

" ... este clclo representa la funclon perlodicamente 

renovada del capltal productlvo, es declr, la repr£ 

ducclon, 0 sea, su proceso de producclon como proc~ 

so de reproducclon, en 10 que a valorlzacion se re

flere; ... ;la funclon del capltal lndustrlal en su -

forma product~va, no como una funcion ejecutada una 

sola vez, Slno como funcion repetida periodicamente 

recomenzando por el mismo punto de partida l!(3) 

(1) cf. Karl Marx, El Capltal, F.C.E. T.I., P 531. 

(2) cf. Karl M3rx. "Elementos Fundamentales para la Critica de la Ecorom1a. P£ 
ll.tica" Siglo XXI, Torro II, P 8. 

(3) El CaPltal, Clt. II, p.S8. 
1 



La importancla de escoger el clclo del capital productivo 

je entre los clclos del capital, estriba baslcamente en el he-

::!ho de que aqul, 

" .•. todo el proceso de circulaclon del capital indus

trial, todo su movlffilento dentro de la fase de la cir 

culaclon, constltuye una lnterrupclon yes, por tanto, 

simplemente una etapa lntermedla entre el capital pro 

ductivo que abre el cicIo como primer extremo y el que 

10 Clerra ba]o la misma forma, es declr, bajo la for

ma en que va a recomenzar" (Lj.) 

) en otras palabras, en que este cicIo es el que pone en eVlden 

~la no solo la sucesion de fases de la acumulaclon del capital, 

.lno tamblen la relacion de estas fases dentro de su p~OPlO mo-

llmlento, donde la fase de la producclon es predominante pues 

~n su sene se crea el valor, mientras que la fase de la circula 

~ion-reallzaclon es determinante y actua a su vez, como resulta 

10, sobre la fase de la produccion. 

Su formula general: P •.. M'- D - M ... P, se abre en la esfe-

'a de la producclon, 

" •.. en donde la fuerza de trabajo y los medios de pr2,. 
duccion se comblnan en un proceso a la vez de trabajo 
y de explotacion"(S) 

leI cual resulta un cUmulo de '" que deben convertirse mercanClas 

!n dinero para que el capital adelantado y la plus valla gener~ 

la se recuperen (P .•• M'). 

'Lj.) El CaPltal, cit. I, 531 . 

. 5) Gilberrto M3.thlas: "Fstado y Crisis Capitallsta en America Latina" en: 
CrJ. ticas de la Econom1a Poll. tica. No.2. Enero-Marzo de 1977. Ed. El 
Caballito, Mexico, p.79. 



En la primera fase de la circulacion, (M'- D) deben reali-

zarse las mercanc1as producidas en la fase anterior y leg~timar 

se aSl las proporciones materiales de las mercancfas produc~das. 

Una vez convertidas en dinero, se plantea el problema de la 

transformac~on del dinero en capital (D - M): la segunda esfera 

de la c~rculacion, en donde el cap~talista compra en el mercado 

los medios de producc~on y la fuerza de trabajo necesarios para 

un nuevo cicIo product~vo. F~nalmente, el cicIo se cierra con un 

nuevo proceso de producc~on en el que los med~os de producc~6ny 

la fuerza de traba]o se comb~nan ahora de manera diferente a la 

combinaci6n productiva precedente, como resultado de la influen 

cia de la esfera de la circulacion sobre la esfera de la produ£ 

cion (6') 

Creemos entonces que, puesto que el cicIo del capital pro-

ductivo enfoca primordialmente las transformaciones que se ope-

~an en el sene de la esfera de la produccion como momento esen-

cial de reproduccion del capital -integrando al mismo tiempo el 

papel que juega la esfera de la c~rculaci6n-, su empleo es el 

mas adecuado para analizar el proceso de acumulacion y sus con-

tradicciones. 

(6) En efecto, las condiciones del merc:ado, tanto corro las del financianuen
to, influyen sobre el ritJro y orientacion de las inversiones productivas. 



L PROCESO INMEDIATO DE PRODUCCION 
PROCESO DE TRABAJOa 

El proceso de traba]o se reallza en el lnterior de la em--

Iresa. Aqul, la relacion capitalista adquiere su diferencia es-

,ecffica: la compra de la fuerza de trabajo y la expropiacion 

leI valor generado por el uso de esta fuerza. 

Para que este proceso de comlenzo, deben haberse generali-

~ado tres condlclones baslcas: prlmera, los trabaJadores deben 

~star separados de los medl0s de producclon con los que se rea-

_lza el traba]o y de los medlos de consumo; tanto los unos como 

Los otros deben estar monopolizados por una mino~fa de propieta 

~10S. Segundo, los trabajadores deben estar liberados de cual-

l~ier tipo de constrenlmiento legal, tal como servidumbre 0 es

~lavltud que les impedirfa disponer libremente de su propia fuer 

~a de trabajo. Tercero, el obJeto de la contrataclon del obrero 

~s la expansl0n de una unldad de capltal que pertenece al que da 

:1 empleo. 

En esta forma se pone en movimlento el proceso de trabajo, 

:1 cual, mlentras que en general es un proceso de transformacion 

de la naturaleza por el hombre para plegarla a sus necesidades y 

producir valores de usc, se ha convertido -a partir de esa dife-

~encia especfflca- en un proceso para la expansion del capital; 

un proceso que no puede ya ser considerado desde un punto de vis 

ta tecnico, como mere modo del trabajo, puesto que se ha conver-
. 

tido en un proceso de acumulacion de capital. Por tanto, en 10 



~ue s~gue deberemos considerar la manera en que el proceso de -

trabajo es dominado y modelado por la acumulacion de capital. 

La fuerza de trabajo no puede ser separada de la persona 

~ue 1a posee; ~sta es inherente a los individuos concretos que 

La retienen en todo momento. Por eso, el capita1ista solamente 

)uede hacer uso de la fuerza de trabajo comprada al obrero, p£ 

1iendolo a trabajar, es decir, a transformar las materias pri

nas en objetos utiles y prefiados de valor de cambio. 

Para que el proceso de trabajo se inicie, se necesita que 

~onfluyan en los 1ugares de produccion dos suertes de mercan-

~ias: por un lado, aquellos elementos materiales que siendoprQ 

luctos de otros procesos de trabajo seran manipulados por el £ 

)rero y/o seran transformados -bajo su acc~on- en bienes de con 

~~o; por e1 otro, 1a mercancia fuerza de trabajo en 1a perso

la de los obreros asalariados que transformaran los medios de 

)roduecion afiadiendoles un nuevo valor y dandoles un contenido 

!ua1itativamente diferente. 

Estas dos mercancias no intervienen por igual en 1a form~ 

:ion del valor del producto resultante: el obrero afiade a1 ob

eto sobre e1 cua1 recae e1 tr~bajo nuevQ valor, incorporando

e una nueva cantidad de trabajo; mientras que los va10res de 

as medias de produccion absorbidos reaparecen en e1 producto 

'omo partes integrantes de su valor, es decir, solo se trans-

ieren a ~ste durante el proceso de trabajo. 



Durante 1a jornada de trabajo, e1 obrero crea valor a la -

par que transfiere un valor ya creado(l), y esa transferencia se 

realiza en 1a medida en que, durante e1 trabajo, los medios de 

produccion plerden valor bajo 1a forma de su antiguo valor de 

uso.(2) 

La cantldad maXlma de valor que un medio cle produccion pu~ 

de transferir es aque11a que puede perder y se halla llmitada -

eVldentemente, por la cantldad de valor con que entre el proce-

so de trabajo. 

"Por tanto, los medios de produccien no pueden jamas 

afiadir al producto mas valor que el que ellos mismos 

poseen, lndependlentemente del proceso de traba]o a1 

que sirven"(3) 

A esta parte del capltal que se lnVlerte en Medlos de Pro-

duccien, es decir, en materias primas e lnstrumentos de trabajo 

y que no cambla de magnltud de valor en e1 proceso de produc--

cion se la denomina parte constante del capltal 0 capital cons-

tante. 

Cos a dlferente acontece con el obrero. Este, ademas de ~an~ 

ferir el valor de los medlos de producclen, crea un nuevo valor 

adicional, aSl: por un lado, reproduce el valor de su fuerza de 

trabajo: produce e1 equlvalente de los medlos de consumo que Ie 

repondran dicha fuerza, y por e1 otro, crea un nuevo valor su-

plementario: un plusvalor. 

(1) cf. E1 Capital. cit. I, 150 sSG 

(2) Karl Marx: 1110 que se consume en los medios de produccio.n es 
su valor de uso . .. Su valor no se consume reaJ.mente, ni puede, per tan
to reproduci..rse. Lo que 'hace es conservar'se, perc no porque sufra ope~ 
cion de ninguna clase en el proceso de tra!:la.j 0, sino porque el valor de 
"OU'\ .:>n ,..,,... .:>v;c::+'f.::l .::In+.:>,.,;,.".-rmon+.:> n",e:.::I~""""'f"'&> n;:!'Y\;:I ~Tlc:-Fn~~p P-Tl o"h->o 



"Ad(emas de reproducir su propla equivalencia, crea un 

remanente, la plusvalla que tambien puede variar ... "(4) 

y esta, forma el remanente del valor del producto sobre el va--

lor de los factores del producto consumldos, es decir, sobre el 

valor de los medios de produccion y la fuerza de trabajo. A es-

ta parte del capital que se convierte constantemente de magnl--

tud constante en variable se le denomlna parte variable del ca-

pital 0 capital varlable. 

En el proceso de trabajo, estas partes integrantes del ca-

pital se ponen en movlIDiento para generar un resultado que con-

tenga: 

- La cantidad de valor transferido de los medlos de 

producclon, 

- El equlvalente al valor de la fuerza de traoajo, 

- El plusvalor generado pOI' el obrero asalariado. 

la cantidad de trabajo resultante es entonces superior a la que 

inici6 el proceso y la diferencia es la plusvalla. Y como los -

productos del trabajo pertenecen al capitalista que ha pagado -

pOI' ellos el valor de las mercanclas que les dieron origen, la 

plusvalia es propiedad del capitalista. 

Partiendo del analisis teorico general anterior, es claro 

que este proceso es verificable emplrlcamente. P'ara ello solo 

necesitamos resolver un problema: el de la transformaci6n de va 

lores en precios. 

(3) El Capital. cit. 1,155. 

(4) Allf rnismo. 158. 



De una manera muy general, la expresion del valor de una -

mercanc!a (como forma relativa), en la mercancla que funciona -

como dinero (forma equivalente) es su precio. Sin embargo, iden 

tificar mecanicamente valores y precios conduce a errores meto

dologicos que se hace necesarlO soslayar desde ya. 

Como sabemos, el valor de toda mercancla se encuentra de

terminado por la cantidad de trabajo socialmente necesarlO para 

su produccion; este es medible en horas, dias de trabajo, etc.; 

mientras que el precio aparece como resultado de la comparacion 

entre los valores de dos mercanclas, una de las cuales funciona 

como equivalente general (mercancla dinero) y a Ia cual se Ie 

ha dado un nombre cualquiera (por ejemplo: colon). Pues bien, al 

comparar el valor de una mercancla cualquiera con el de la mer

cancla equivalente, debe convertirse en precio expresando este 

valor en Ia moneda que denomina a una determinada fraccion del 

equivalente. La cuestion es entonces un tanto mas complicada ya 

que no se trata solamente de la comparacion de dos cantidades de 

trabajo, sino de Ia conversion de una de elIas en una expresion 

de la otra. El resultado de esta complejidad es que el precio de 

una mercancla no expresa necesariamente su valor. 

A esto hay que afiadir el hecho de que las cantidades detra 

bajo incorporadas en las mercanclas producidas no corresponden 

necesariamente a Ia cantidad de trabajo sociaIrnente necesarla p~ 

ra su produccion, sino que oscilan alrededor de esta. 

Sin embargo, en Ia medida en que la cantidad socialmente ne 

cesaria se constituye como una media historica, puede asumirse 



que la surna de los precios de la totalidad de mercancias produ

cidas en la sociedad durante un periodo determinado es una bue-

na expreslon de la surna total de sus valores, sin que ello sea 

aplicable a cada mercancia indlvidual. 

En el caso que nos ocupa, nos encontramos con dos clases de 

mercancias' los obJetos y los medios de trabalO que constituyen 

el capltal constanLe, y la fuerza de traba;c como capital varla 

ble. Podemos suponer ertonces que la suma de los prec~os de las 

primeras, expresadas en moneda nacional, es un equivalente ace£ 

table de su valor global.(5) 

Con respecto a la rnercancia fuerza de ~raba10, su valor se 

determina por su costo de producclon; pero no solo de producciOn 

lnmediata Slno tambien de reproducciop en tanto fuerza de traba 

JO permanente y formada en tales 0 cuales especlalidades. Porlo 

tanto, este incluye no solo la sobrevivencla de los obreros Sl-

no tambien la procreacion de nuevos obreros v su formacion se-

gun las necesidades del proceso de acumulaclon. Ese costo de re 

produccion es abonado por el capitallsta en forma de salario (6) 

de modo que, ep 10 que compete a esta mercancia particular, es 

poslble aceptar -inc:uso en los casos individuales- que el sala 

rio equivale a su costo de reproduccion (7). 

(5) Evidentemente esto es una simplificacion, puesto que no tOrnamJS en cuen
ta o"tros factores que pueden hacer variar los precios; perc en la medida 
que 10 que nos interesa son las tendencias de desarrollo y no la verifi
caci6n estamstica de hechos aislados, tal simplificaci6n ro afecta las 
conclusiones que podamos obtener. 

(6) En la tercera parte de este trabaJo veremos como el capital se evita de 
pagar una buena parte de ese valor. 

(7) Al rnenos durante el tiempo en que el obrero se encueni:ra empleado. 



Con las reservas necesarias, podemos entonces trabajar con 

precios sin alejarnos definitivamente de los valores; sobre to-

do cuando 10 hacemos a nivel global. Despues de estas considera 

ciones, intentemos verificar los datos de la realldad. 

El proceso inmedlato de la producclon se expresa en un cu

mulo de mercanclas generadas por los elementos que de el parti-

clpan. El primer indiclo de la dinamlca de este proceso nos 10 

da su creclmiento en tanto resultados, es decir, el crecimlento 

del valor producido por el sector lndustrlal en el periodo que 

estamos considerando. El siguiente cuadro nos muestra ese crecl 

~iento. CUADRO I 

El Salvador, Tasa de crecimiento anual acumulatlvo del 

VBP industrial por ramas, 1971-1975.* 

Rama Industrial 

31. Alimentos, bebidas y 
tabaco. 

32. Textiles, vestuario y 
cuero 

33. Madera y Muebles 
34. Papel, imprenta y 

editoriales 
35. Productos quimicos, 

caucho y petroleo 
36. Minerales no metalicos 
37. Metales basicos 
38. Metalicas. Maquinaria y 

equipo 
39. Diversas 

T.de C. 

0.124 

0.182 
0.070 

0.092 

0.466 
0.224 
0.092 

0.291 
0.339 

Global 0.247 

* Datos procesados y elaborados de los Anuarios Estadistico 
de la Direccion General de Estadistica y Censos, y del 
trabajo "10s Incentivos Fiscales como Instrumento para 
crear empleo ll de P.R.E.A.L.C.- O.I.T. 1977, dieron como 
resultado estas tasas de crecimiento y las que se presen 
tan en los cuadros siguientes. 



Si reordenamos los datos del cuadro anterior tratando de 

claslficar las ramas industriales segun se dediquen en primer 
-

lugar a la produccion de blenes de consumo basico (sector II ) 

o a la produccion de bienes lntermedios de produccion y consu-

mo de lujo (sector I) tenemos que: 

CUADRO II 

El Salvador, Tasas de creclmiento anual acumulativo 

del VBP industrial segun sectores productlvos 1971-75 

Sector I. Bienes lntermedios 
de produccion y consu
mo de lujo (ramas 35 , 
36, 37, 38 Y 39) 

Sector II. Bienes de consumo 
maS1VO basico (ramas 
31, 32, 33, 34) 

0.379 

0.149 

10 que nos permite constatar que el sector I crece mas acelera 

damente que el sector II. 

Veamos ahora cuales son las condiclones que al interior de 

los procesos de trabajo han generado este creClmlento industr.ial 

desigual. 

Como sabemos, en este producto estan contenidas tres frac-

ciones de valor: el valor perdldo por el capital constante fijo 

y que se transfiere al producto junto al valor de las materias 

primas que se gastan; el valor de la fuerza de trabajo que se -

expresa en el capital variable y el plusvalor generado por esa 

fuerza de trabajo. 

En 10 que respecta al capltal constante, se comprueba que 

su crecimiento es mas importante en el sector I que en el sec-

tor II. Los siguientes cuadros 10 atestiguan. 



CUAn~o III 

El Salvador, tasas de crecimiento anual acumulativo 

del capital constante por ramas industriales 1971-75 

RAMA 

31 
32 
33 
31+ 
35 
36 
37 
38 
39 

Tasa de Crecimiento. 

0.136 
0.257 
0.069 
0.097 
0.508 
0.233 
0.065 
0.31+1+ 
0.515 

Global 0.294 

Visto por sectores, el resultado es el siguiente: 

CUADRO IV 

El Salvador , tasas de crecimiento anual acumulativo 

del capital constante por sectores industr. 1971-75. 

Sector I 0.428 

Sector II 0.186 

La comparacion de estos datos con los del cuadro II, nos 

permiten describir el siguiente hecho: la produccion industrial 

parece crecer al ritmo que 10 hace el uso del capital constante 

en cada sector: en el I un poco por debajo y en el II algo por 

ar~iba de ese ritmo. 

Centremos la atencion ahora en el otro y principal eleme£ 

to del proceso, el capital variable, y constatemos si esta ten 

aencia se mantiene, para comparar con los cuadros anteriores y 

obtener asf rasgos importantes, principalmente en 10 que se re 

fiere a la division en sectores productivos. 



CUADRO V 

El Salvador, tasas de crecimiento anual acumulativo 

del capital variable utilizado en la industria, por 

ramas y sectores. 19 7 1-75. 

RAMA 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

T. de C. 

0.213 
0.192 
0.098 
0.090 
0.325 
0.025 
0.134 
0.365 
0.248 

Sector I 

Sector II 

Global 

0.289 

0.179 

0.221 

Desde el punto de vlsta de la composlcion del capital, 10 

rimero que se eVldencia es que el sector I (que es el que es

a creciendo mas rapidamente en cuanto a valor producido) se 

xpande de manera desigual: el capital constante crece a un rit 

o mas acelerado (mas alta tasa de crecimlento) que el varla-

Ie, indicando un aumento de la composlcion de valor 0 compo-

ici6n organica del capital. En otras palabras, los datos del 

ector I nos hacen pensar en un proceso de sustitucion de fuer 

a de trabajo por capital (8). 

Con respecto al sector II, esto no es tan eVldente. La di 

erencla entre la tasa de crecimiento del capital constante y 

1 variable no es slgnificativa. Parece ser que en este sector 

o se esta generando este proceso de sustitucion de fuerza de 

rabajo por capital, es declr, que la composicion organica se 

antiene relativamente estable. 

8) Esto no lsignifica de ninguna manera que se este generando desempleo 
abierto en el sector. 1.0 que sucede es que el ri iJn::) de crecimiento 
del empleo de fuerza de trabaJo es menor que el de la adquisicion de 
medios de Droduccion. Si bien @n r;f"r>Rc, Rhc,nl"+Rc, Rt111~1 ;:n=",+=> ""1"\ 



Desde el punto de vista del producto, un incremento en la 

composici6n organica del capital se expresa en una tasa de cre 

cimiento relativamente alta del producto a partir de un creCl

miento de la productividad del trabaJo. Lo prlmero es evidente, 

10 segundo 10 sera en el siguiente apartado. 

Desde el punto de vista del sector industrial en su con-

junto nos encontramos con las siguientes cifras: 

Tasas de Crecimiento. 

Capital Constante 

Capltal variable 

Valor Bruto de la Pro 

0.294 

0.221 

0.247 

que no hacen mas que expresar (a nlvel de la composici6n orga

nica del capital) el predominio en el perfodo del sector I so

bre el sector II, y la tendencia de aquel a elevar su composi

oion de valor. 

Recapitulemos un momento para sacar conclusiones provisi£ 

nales. El sector industrlal en su conjunto muestra una tenden

cia a la sustituci6n de fuerza de trabajo por capital debido al 

incremento de la composici6n organica; esta tendencia es, sin 

embargo, desigual: fuerte en el sector I y casi inslgnificante 

en el sector II. 

Volvamos ahora a los resultados, pero no desde el punta -

de vista del valor producido Slno integrando el plusvalor gen~ 

rado al analisis precedente. En el cuadro slguiente se muestra 

el crecimiento de este plusvalor. 



CUADRO VI 

El Salvador, tasas de crecimiento anual acumulativo 

de la plusvalla industrial segun ramas y sect. 1971-5 

RAMA T de C 

31 0.005 
32 0.001 
33 0.020 Sector I 0.211 
34 0.070 
35 0.300 Sector II 0.040 
36 0.563 
37 0.155 Global 0.074 
38 0.076 
39 0.008 

El terminos generales, la plusvalla tiende a crecer, aun-

que a un ritmo menor que el resto de los componentes del capi-

tal y al observar los sectores vemos que las tendencias ante--

riores se mantienen y agudizan en este elemento del capital. 

Resumamos en un cuadro los resultados obtenidos hasta aqul 

CUADRO VII 

El Salvador, tasas de crecimiento anual acumulativo 

de los elementos de valor de la produccion industrial 

por sectores 1971-1975. 

Sector I Sector II Global 

Capital 
constante 0.428 0.186 0.294 

Capltal 
variable 0.289 0.179 0.221 

Plusvalla 0.211 0.040 0.074 

Valor total 0.379 0.149 0.247 

Las consideraciones que se han hecho hasta el momento, e-

quivalen a una vision horizontal del cuadro VII, es necesario 

aprehenderlo verticalmente para lograr aquella aproximacion de 

conjunto. 



Refiramonos prlmero al sector I. En este, el crecimiento 

ie la produccion industrial corresponde claramente al creci-

riento de la composicion organica del capital, es decir, a un 

)roceso de sustitucion de fuerza de trabajo por capital que 

le expresa en la mecanizacion del proceso de trabajo. Creemos 

lue este aumento desemboca en una mayor productividad del tra 

)ajo que explicaria el crecimiento de la plusvalia en el sec-

or. 

En cuanto al sector II. Este crece tambien pero a un rit 

to menor en 10 que respecta a la totalldad de sus componentes 

o que debe traducirse en un aumento tamblen menor de la pro

luctividad del trabajo en relaclon al sector I y que explica

·fa el mas lento crecimiento de la plusvalia en este. 

Desde el punto de vista del proceso en su conjunto, hay 

Lna tendencia global al aumento de la composicion de valor, 0 

'omposlcion organica del capital que se manifiesta en un au-

Lento de la plusvalia y el valor total producidos; aunque es

o ultimo se realiza de manera desigual, en funcion de aumen

os desiguales de productividad como veremos en el siguiente 

partado. 



PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 
DEL TRABAJOa 

Intentaremos indagar en esta seccion acerca de la forma co 

mo se han combinado los elementos del capital dentro del proce-

so de trabajo para generar los resultados ya conocidos. La cate 

gor1a pivotal para el analisis es la productividad del trabajo. 

Es ya conocido que la teorfa del valor-trabajo tiene su 

punto de partida en una constataci6n fundamental: p~r encima de 

cualquier apariencia subjetiva, es el trabajo humane el 
, . 
unlCO 

que crea valor. Este trabajo se realiza en el espacio y en el 

tiempo y es medible en horas, semanas, dfas de traba]o, tenien-

do su expresi6n concreta en una masa: de valores de uso, es de--

cir, en una determinada cantidad de bienes que contienen el va-

lor de un determinado tiempo de uso de la fuerza de trabajo. 

Como al transformar la naturaleza, el hombre se transfor-

ma a S1 mismo: aumenta su conocimiento del medio que Ie rodea, 

aprende nuevas propiedades y cualidades de los materiales so--

bre los que actua, crea metodos e instrumentos de trabajo 
, 

mas 

eficaces y comodos para su labor; esto redunda en una modifica 

cion de su propia actividad y de sus resultados, asi como desu 

conduct a en el trabajo mismo; en fin, en un aumento de la capa 

cidad productiva de su trabaJo. 

En cierto sentido puede decirse que la historia de la hu

manidad es la historia del desarrollo de esta capacidad produ£ 

tiva, es decir, la historia de la necesidad-posibilidad de la 



~specie humana, para producir mayor nlimero de bienes en menor 

tiempo. Este es el sentldo que Ie da Marx a su expresion: 

"Por aumento de la capacidad productiva del trabajo 

entendemos un cambio cualquiera sobrevenido en el 

proceso de trabajo, por vlrtud del cual se reduce el 

tiempo de trabajo socialmente necesarlO para la pro 

duccion de una mercancla; es decir, gracias al cual 

una cantidad mas pequefia de trabajo adquiere poten

cia suficlente para producir una cantidad mayor de 

valores de uso" (1) 

Lo que sucede es que, segun el grado de desarrollo de la 

fuerza productiva del trabajo, una jornada de trabajo constan-

te, se traduce en una cantidad mayor 0 menor de productos (2). 

En el modo de produccion capitalista, el desarrollo de la 

~apacidad productiva se encuentra determinado (provocado y li-

nitado al mismo tiempo) por 10 que constituye su fundamento e-

conomico: el proceso de acumulacion de capital. En efecto, son 

las ~ecesidades clclicas del proceso de acumulacion las que a

limentan el desarrollo de las fuerzas productivas y las que en 

Dtro momento las limitan. A largo plazo, esto ultlmo es 10 que 

sucede como tendencia, y en ultima lnstancia, el mayor 0 menor 

desarrollo de la productividad del traba]o se encuentra deter-

minado por las necesidades contradictorias de la explotacion -

capitalista. 

Asi, el capitalismo industrial comenzo cuando un nlimero -

(1) Karl Marx, El Capital. Cit. I. P 252. 

(2) 1..0 que no implica nBs valor, sino Unicamente que el rnismo valor se re
parte entre un mayor nlimero de mercancias, cada una de las cuales con
tiene por tanto menos valor individualmente considerada. 



significativo de trabajadores es empleado por un solo capitali~ 

tao Al principio, el capitalista utilizo el trabajo tal como Ie 

venia de otras formas de produccion(3) , y la cooperacion es la 

)rimera forma como evoluciona este sistema, correspondiendo a 

~na subsuncion formal del traba]o en el capltal y a la produc-

~ion de la plusvalla absoluta, resultado de la prolongaclon de 

la jornada de traba~o. 

En un segundo momento, las necesidades de aumentar la acu-

nulacion capitalista hacen que el traba]o tradiclonal del arte-

sana sea parcelado y ejecutado en serle por una cadena de obre-

~os separados. En el interlor del proceso de traba:o se ha rea-

lizado el paso a la manufactura pero e~ proceso en su con]unto 

ha cambiado en poco. La fuerza productiva del trabaJo aumenta -

graclas a una meJor organizaclon de la explotacion, la fase de 

plusvalia absoluta se mantiene y con ella la subsunclon formal 

del traba]o en el capital, pero la plusvalla crece ya no en fun 

cion de la prolongacion absoluta de la ]ornada, sino principal-

mente, de la intensificacion del rltmo de la explotacion. 

En la slguiente etapa, la fabricaclon a maqulnarla: 

" ... el instrumento de trabajo es removldo de la mana 

del obrero y colocado al extremo de un mecanlsmo , y 

las fuerzas de la naturaleza son domefiadas para pro

porcionar energia que, transmitlda a la herramienta, 

actue sobre los materiales para obtener el resultado 

deseado"(4) 

(3) Harry Braverman: "Estos primeros talleres eran simplemente aglomeracio
nes de unidades :mas pequefias de produccion, que reflejaban poco cambio 
en los metodos tradicionales" CTrabajo y Capital Monopolista. Ed. Nues
tro Tiempo, Mexico, 1975. p77) 

/t' TT _____ T"l- ________ _ _.!..L. _ I"'IInn 



en esta forma, el cambia Vlene dado por un cambia en los instru 

mentos de produccion, un cambio debido a las necesidades de la 

acumulacion capitalista. 

El paso de la manufactura a la gran industria que marca es 

te cambia no slgnifico Sln embargo un aminoramiento de la explo 

tacion capitalista. El hecho de que el instrumento adqulera su 

energia de una fuente externa al obrero no signlfica ahorro de 

energias para el hombre, sino unicamente un camblo en la orien-

tacion de esta: la que antes se utllizaba para mover la herra--

mienta se recompensa hoy con la velocidad que esta exige para 

su conduccion. Pero sobre todo, el paso de la manufactura a la 

industria, permitio un crecimiento Sln precedentes de la produ£ 

tividad del trabajo. por un lado, cada obrero individual fue ca 

paz de convertir en productos un volumen cada vez mayor de me--

dios de produccion (5), por el otro, ese mayor nlimero de mercan 

cias contiene individualmente menos cantidad de valor. 

~or eso es que el aumento en la productividad del trabajo 

se traduce en una baja del valor de las mercancias individuales 

lnfluyendo en sentldo lnverso sobre el valor de la fuerza de 

trabajo y en sentldo directo sobre la plusvalia. 

Tratemos de escarbar un poco en la realidad con ayuda de 

este planteamiento teorico general. Intentaremos demostrar que 

el crecimiento desigual que hemos venido observando entre los 

(5) Karl Marx: "la rnasa de medios de produccion con que un obrerD opera, 
crece al crecer la productividad del trabajo" (El Capital, I, 525). 



distintos sectores de la produccion tiene su origen en un cre-

cimiento tambien desigual de la productividad del trabajo en 

esos sectores. 

A nivel operativo, la productividad del trabajo se mostra 

ra al comparar la masa de valor creada por la fuerza de traba-

jo, el VBP industrial, con la cantidad de fuerza de trabajoque 

la genera, el empleo industrial. El siguiente cuadro es ilus--

trativo. 

CUADRO VIII 

El Salvador, tasas de crecimiento anual acumulativo 

del VBP industrial y del empleo por sectores 1971-5. 

Sector I 

Sector II 

Globales 

VBP 

0.379 

0.1'+9 

0.2'+7 

EMPLEO 

0.225 

0.076 

0.105 

A nivel global, el volumen de producto (en terrninos de valor), 

crece a un ritmo mas acelerado que el volumen de empleo que 10 

genera; en el sector I y en el sector II esta situacion se man 

tiene, 10 que debe traducirse en un aumento de 1a productivi--

dad del trabajo tanto a nive1 global como a nivel sectorial. 

CUADRO IX 

E1 Salvador, tasas de crecimiento anual acumulativo 

de 1a productividad por hombre ocupado en 1a indus

tria segun sectores 1971-1975. 

Sector I 0.088 

Sector II 0.032 



Eate crecimiento es desigual: mas acelerado en el sector I 

donde la composicion de valor de capital crece con mas intensi

dad que en el sector II, donde este crecimiento es casi inapre

ciable. Si nos referimos al cuadro VI, veremos que es aqu1 que 

se genera tambien un crecimiento desigual de la plusval!a prod~ 

cida. Alla, en el sector I, la tasa de crecimiento de la plusv~ 

lia era del orden del 0.211 y la de la productividad en el sec

tor es de 0.088. En cuanto al sector II, cuya tasa de crecimien 

to de productividad es menor ( 0.032 ), la tasa de crecimiento 

de la plusvalia tambien es menor (0. 040) 

Es notable que en ambos casos, la tasa de crecimiento de la 

plusvalia es mas acelerada que la tasa de crecimiento de la pr£ 

ductividad del trabajo, y la diferencia entre arnbas es mas acen 

tuada en el sector I, donde la composici6n de valor crece a un 

ritmo mayor. 

~A que conclusiones provisionales nos conduce esta argumen 

tacion? 

Desde la perspectiva de la teoria, creemos haber demostra

do la dependencia del crecimiento de la plusvalia con respecto 

al de la productividad del trabajo e indirectamente, con el de 

la composicion organica del capital. 

Desde el punto de vista de las condiciones reales de la in 

dustria salvadorefia: un crecimiento desigual de los diferentes 

sectores de la produccion. A nivel global, en eete lustro, la 

reproduccion del capital industrial ha sido ampliada gracias a 

un crecimiento de la productividad total del trabajo permitido 
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por un incremento de la c6mposicion de valor del capital, es d~ 

cir, p~r un proceso de sustitucion de fuerza de trabajo por ca

pital. 

A nivel de los sectores, el sector I presenta la tlpica si 

tuacion descrita arriba, pero el sector II, que no experimenta 

un crecimiento apreciable en la composicion de valor parece ser 

que crece a partir de un uso mas extensivo de fuerza de trabajo 

Esto ultimo nos permite sospechar que es en el sector I en el 

que se genera de manera mas importante la plusvalla relativa. 

Mas adelante veremos si esta sospecha es cierta y como la rela

cion entre estos dos sectores permite comprender el caracter de 

sigual de su desarrollo. 



TASA DE PLUSVALIA V 
TASA DE GANANCIA 

Vamos a indagar en este apartado acerca de como se mani--

fiesta el crecimiento desigual de la industria en el pais den-

tro de las relaciones basicas que determinan al proceso de acu 

mulacion de capital: la tasa 0 cuota de plusval1a y la tasa 0 

cuota de ganancia. 

Segun Marx: 

"La plusval1a que el capital desembolsado C arroja en 

el produceso de produccion, 0 sea, la valorizaci6n -

del capital desembolsado C, se presenta a primeravi~ 

ta como el remanente del valor del producto sobre la 

suma del valor de sus elementos de produccion"(1) 

Como ya 10 hemos sefialado, el capital adelantado por el ca 

pitalista en el proceso de produccion se descompone en una par

te constante y una parte variable; y la diferencia entre este y 

e1 valor del producto equivale a la plusval1a obtenida. Y como 

la parte constante del capital no desempefia ningun papel en la 

creacion de valor pues solo transfiere a los productos aquellos 

fragmentos de valor que pierde al perder su valor de uso, pode-

mos prescindir de ella cuando 10 que nos interesa es el nuevo 

valor producido, ya que: 

" ••• l a plusva11a no es mas que el resultado de los 
cambios de valor que operan en v" (2) 

(i) El Capital, cit. I. p 160. 

(2) AlIi mismo, p 161. 



es decir, del hecho de que 1a fuerza de trabajo tenga 1a cua1i 

d~d de producir mas valor que e1 que necesita para su propia -

reproducci6n. 

Cuando nos referimos entonces a 1a p1usva11a producida , 

a1udimos a la masa de valor que soore su propio costo de pro

duccion ha generado la fuerza de trabajo en un determinado pe 

ri0do, por ejemp10, en una jornada de ocho horas; pero cuando 

nos interesa conocer e1 cuanto de esa jornada de trabajo dedi 

ca e1 obrero para reponer e1 valor de su propia energia y el 

cuanto a producir un plusvalor, debemos recurrir a una nueva 

oategorla: 1a tasa 0 cuota de p1usva11a. 

La tasa de p1usva11a nos expresa la proporcion en que se 

ha va10rizado ~1 capital variable y surge de 1a re1acion en-

tre 1a masa de plusvalla y el capital variable que 1e ha dado 

origen. Y como 1a masa de plusva11a es una expresion del tiem 

po que el obrero dedica a generar un plusvalor, y el capital 

variable del que ocupa en reproducir su fuerza de trabajo, la 

tasa de plusva11a Cp/v) es tambien una expresion de la forma 

en que 1a jornada de trabajo se divide en tiempo necesario y 

tiempo excedente. 

Pero sobre todo, la tasa de plus valia nos indica el grado 

de exp10tacion de la fuerza de trabajo. Esta, solo puede cre-

cer si su masa crece mas rapidamente que e1 capital variable, 

o ai, a1 crecer esa masa, e1 capital variable no 10 hace. En -

todo caso, e1 crecimiento de la tasa de plusval1a implica que 



(dada una jornada fija de trabajo) , el tiempo excedente se pro-

longa al acortarse el tiempo necesario. Del mismo modo, una ba

ja de esta ocurre cuando el capital va~iable crece mas rapida--

mente que 1a p1usva11a. 

El cuadro siguiente nos ilustra el crecimiento del capital 

variable y 1a masa de p1usva1ia en la industria naciona1. 

CUADRO X 

El Salvador, tasas de crecimiento anua1 acumulativo 

del capital variable y 1a masa de plusvalfa segun 

sectores 1971-75. 

Sector I 

Sector II 

cv 

0.281 

0.161 

0.189 

pv 

0.211 

0.040 

0.074 

Las tendencias a 1a disminucion de la tasa de plusva1fa ~-

son c1aras: tanto a nivel global como a nive1 de los sectores -

productivos. Es notable el hecho de que la tasa de p1usvalfa b~ 

ja en proporci6n inversa al crecimiento de la productividad del 

trabajoo En el sector I, donde esta ultima crece mas ace1erada-

mente, la diferencia entre el crecimiento de cv y pv es menor 

que en el sector II, donde la productividad crece mas lentamen-

teo Antes de tratar de explicar la baja en la tasa de p1usvalla 

eB necesario inc1uir una nueva categoria de ana1isis: la tasa 0 

cuota de gananciao 

Cuando observamos e1 proceso de producci6n como un todo, ve 

mOB que el valor de toda mercancla producida se expresa como la 



surna total de tres componentes: el valor del capital constante, 

el valor del capital variable, y el plusvalor producido por la 

fuerza de trabajo. Si descontamos de este valor total la plusva 

1ia producida por los obreros asalariados, queda 1a cantidad ne 

cesaria para cubrir el capital desernbolsado, es decir, c + v 

" .•• esta parte del valor de la mercancla ~dice Marx

que repone el precio de los medios de produccion con 

sumidos y de la fuerza de trabajo empleada, no hace 

mas que reponer 10 que la mercancia ha costado al ca 

pita1ista y representa, por tanto, para el, el pre-

cio de costo de la mercancia" (3) 

Operativamente, e1 costo de producci6n equivale a c + v, 0 

10 que es 10 mismo, al valor producido menos la plusvalia, que 

para e1 capitalista es una verdadera ganancia, y 

" •.. aunque solo es la parte variable del capital la 

que engendra plusvalia, la engendra unica y exc1usi

vamente a condicion de que se desembolsen tambienlas 

demas partes integrantes del capital, las condicio-

nes de produccion del trabajo" (4) 

Por 10 tanto, el capitalista solo puede explotar el trab~ 

jo mediante el desembolso del capital y solo puede valorizar -

el capital constante mediante el desembolso del capital varia-

bleD Por el10, para e1, estas dos partes del capital se Ie pr~ 

sentan como una sola inversion, y la ganancia como algo deter-

minado por esa inversion toda. 

(3) El Capital, cit. vol III, p 46. 

(4) A111 mismo, p 57. 



La ganancia consiste precisamente en el remanentecdel va-

lor de la mercancla sobre su precio de costo ylla tasa de ga--

nancia expresa realmente la relacion entre estas dos magnitu--

des, es decir, el grado de valorizacion de todo el capital de-

semlbolsado. 

Empiricamente, esta puede conocerse al comparar la evolu-

oi6n de la masa de plusva11a y el costo de produccion. 

CUADRO XI 

El Salvador, tasas de crecimiento anual acumulativo 

del costo de produccion y la masa de plusvalfa por 

ramas y sectores 1971-5 

RAMA Cp pv 

31 0.14-5 0.005 Cp 32 ct. 24-4- 0.001 pv 

33 0.079 0.020 Sector I 0.4-10 0.211 
34- 0.096 0.070 
35 0.4-90 0.300 Sector II 0.185 OL04-0 
36 0.184- 0.568 
37 0.074- 0.155 Global 0.282 0.074-38 0.34- 8 0.076 
39 0.4-64 0.008 

La tendencia es descendente. La tasa de ganancia depende -

de dos factores fundamentales que son la tasa de plusvalla y la 

composicion de valor del capital. En este caso, la tasa de ga-

nancia tiende a bajar en funcion de un descenso en la cuota de 

plusvalia y un aumento en la composicion organica del capital , 

haciendolo en mayor proporcion que la primera, puesto que: 

" ... siendo distintas las cuotas de plusvalia y la com 

posicion porcentual de los capitales, existe entre e

lIas la misma proporcion que entre los productos p'v, 

es decir, que entre las masas de plusvalfa calculadas 



a base del capital tota1"(S) 

o 10 que es 10 mismo, porque e1 aumento de 1a masa de p1usva1fa 

no 10gra compensar a1 de 1a composicion de valor, expresandose 

esto en una disIDlnucion de la tasa de plusvalla y por ello, en 

1a de 1a tasa de ganancia. 

Lo que sucede es que, a nive1 global, 1a composicion orga 

nica se eleva Ccrecimiento en terminos re1ativos del capital -

constante mayor que e1 del capital variable), 10 que provoca -

un aumento de 1a productividad del trabajo y con e1 de la masa 

de p1usva1fa. Sin embargo, este aumento no es 10 suficientemen 

te grande como para contrarrestar el aumento en terminos abso-

lutos del capital variable. Este ultimo crece mas rapidamente 

~ue 1a masa de p1usva1fa y provoca por eso que su tasa tienda a 

lecrecer y con ella, 1a tasa de ganancia. La manera desigua1 en 

lue se da esta tendencia no hace sino mostrar a nive1 de los 

;ectores, 1a tendencia a 1a perecuacion de 1a tasa de ganancla 

~10ba1. 

Una recapitu1acion provisional nos hace ver que, 1a ten--

iencia a1 crecimiento de la produccion, de 1a p1usva11a y de 

La productividad es y no es. Viendo10s ais1adamente, los e1e-

lentos de 1a composicion del capital crecen de manera absoluta 

)ero cuando los comparamos unos con otros para obtener conclu

.iones mas valede~as y que permiten exp1icar el procesD de acu 

lulacion, se muestran tendencias decrecientes. 

5) Karl Marx: "g'" aumenta 0 disminuye en mayor proporcion que p'" si vic 
se desp1aza en e1 misno sentic:b que g; es decir, atnnenta 0 disminuye 
si p'" aumenta 0 disminuve" (El r .. rlni+.=!l _ 1";+ TTT S:l1'1 



La pregunta es entonces: LPor que un aumento de la produ£ 

tividad del trabajo y la masa de plusvalla se expresa en una -

disminucion de su tasa y la tasa de ganancia? Antes de respon

derla debemos cerrar el circuito de reproducci6n. 



CIRCULACION Y 
REPRODUCCION AMPLIADA 

Bajo el regimen capitalista de produccion, las mercanclas 

no son elaboradas para el consumo; el propietario del capital, 

no tiene ningun interes en el valor de uso de los productos que 

salen de sus unidades de producci6n; por el contrario, su inte

res estriba en que otras personas tengan interes en ese valor 

de uso; su interes estriba en el valor de cambio. 

Por ello, el resultado del proceso de trabajo Ie importa 

al capitalista en tanto sea vendible; esto es, en tanto posea 

un valor de cambio, por un lado; y por otro, en tanto encuentre 

quien este deseoso de realizar e1 valor de uso de la mercancla 

y posea el requerirniento necesario para ella: el dinero. 

Si la producci6n mercantil encuentra este ultimo requisi-

to, la plusvalla generada y el valor de los medios de produccion 

y la fuerza de trabajo contenidas en el producto vuelven a manos 

del capitalista en forma de dinero, es decir, se realizan. 

El momenta de la realizacion adquiere aSl una importancia 

determinante. Si esta no se lleva a cabo con un ritmo mas 0 me 

nos continuado, todo el aparato de produccion se detiene y sur

gen serias crisis, al disminuir la tasa de ganancia. Pero para 

que este ritmo sea continuado es necesario que se den ciertas 

condiciones fuera de las propias unidades productivas -aunque g~ 

neradas en el propio proceso de la produccion-, la principal de 



las cuales es la cuestion de la demanda solvente de los consu

midores finales. 

De hecho, en el proceso de produccion de las mercancfas , 

8e producen tambien las condiciones de realizaclon de sus val£ 

res: el capital variable que el capital abona por el uso de la 

fuerza de trabajo no es otra cosa que un fondo de consumo de 

que dispone la clase obrera para su propia reproduccion. Asf , 

al convertir el dinero en capital, especialmente al comprar la 

fuerza de trabajo, el capitalista crea tambien las condiciones 

de realizacion de las mercancfas que esa fuerza de trabajo ha

bra de producir . 

Esto no es verdad para la produccion capitalista Slno en 

parte. Las mercanclas producidas en el sector I deben ser com

pradas de manera mas importante por los capitalistas de ambos 

sectores; mientras que las producidas en el sector II ( bienes 

de consumo primario ) por los obreros de ambos sectores. Y es 

que las primeras se componen principalmente de bienes interme

dios de produccion que solo pueden realizarse pasando a formar 

parte del capital constante y de bienes suntuarios que son ele 

mentos de consumo vedados a la clase obrera; mientras que, en 

las segundas, se trata de artfculos de consumo basico y masivo 

que entran a formar parte del valor de la fuerza de trabajo y 

a traves de ella, del capital variable. 

Debe haber entonces cierto adecuamiento entre los dos sec 

tores: la produccion del sector I no debe ser suficiente solo 

para cubrir sus propias necesidades de reproduccion sino tam--



bien para reponer los elementos del capital constante que se u

tilizan en el sector II, y ademas, para dar ple a una repro duc

cion ampliada en ambos sectores. La produccion del sector II, a 

su vez, debe bastar para reproducir la fuerza de trabajo de am

bos sectores y para crear el fondo de consumo necesario a la re 

produccion ampliada de la fuerza de trabajo. 

En 10 que se refiere a la parcialidad que nos interesa, e~ 

ta dependencia mutua no puede ser tan transparente: buena parte 

de los elementos que forman el fondo de consumo de la clase 0-

brera provienen de la agricultura y no de la industria. El capi 

tal variable abonado por el capitalista a la fuerza de trabajo, 

no es una fuente de demanda solo para los productos industria-

les. Sin embargo, queda en pie el hecho de que ese capital va-

riable constituye la medida de reproduccion de la clase obrera. 

Lo que nos interesa ahora es ver como la produccion capit~ 

lista crea las condiciones necesarias para su propia reproduc-

cion, es decir, para su propia acumulacion, y como estas condi

ciones se relacionan en el mercado. 

La siguiente composicion de valor corresponde al capital in 

dustrial global en los afios llmites que estudiamos: 

1971: 346 587c + 68 394v + 109 550 P = 524 531 

1975: 969 349c +152 038v + 145 977 P =1270 364 

la composicion organica del capital paso de 5:06 a 6:37; la ta

sa de plusvalla de 160 a 96 % y la de ganancia de 27 a 14 %. 



Con respecto al sector I, la composicion es la siguiente: 

1971: 130 451c + 23 587v + 34 294p = 188332 

1975: 540 875c + 65 172v + 73 979p = 683026 

aqui, la composicion de valor se incremento de 5:53 a 8:29; la 

tasa de plusvalia bajo de 145 a 113.5 % Y la de ganancia de 22 

a 12 %. 

En el sector II, esta composicion se presenta de la S2 

guiente forma: 

1971: 216 136c + 44 807v + 75 256p = 336 199 

1975: 428 474c + 86 866v + 71 998p = 587 338 

la composici6n de valor se mahtuvo practicamente sin modi fica

ciones (4:82 a 4:93), la tasa de plusvalia bajo de 167 a 82 % y 

la tasa de ganancia del 28 al 14 %. 

Como hemos dicho que el capital variable total representa 

un fondo de consumo para la clase obrera, parte del cual es pro 

veido por el sector II, se hace necesario comparar este capital 

variable con el VBP del sector II para ver como el crecimiento 

de la produccion obliga a amp liar el fondo de consumo de la -

clase obrera en funcion de un crecimiento del volumen del em-

pleo. 

El capital variable total fue para 1971 de 68 394 (en m2-

les de colones) y para 1975 de 152 038, representando en el 

primer ano un 20.34 % del VBP del sector II y en el ultimo un 

25.88 % de este. Lo que sucede es que el desarrollo del sector 

II~ BU reproduccion ampliada, se hace en funci6n de las necesi 

dades de fuerza de trabajo de la industria global y no solo del 

sector en cuestion. Es aqui donde se encuentra la intima rela-



cion entre los sectores que hace que la industria se pueda con

siderar como un todo unico. 

El problema es entonces el siguiente: lcual es la fuente -

de la demanda de los productos industriales? Ya sabemos que la 

industria en forma global no genera sino las condiciones para 

realizar apenas un 25 % de la produccion del sector II (supo -

niendo que la clase obrera sobreviviera unicamente haciendo uso 

de productos industriales, suposicion que por ser falsa hace ba 

jar fuertemente este porcentaje) , entonces, lcual es la fuente 

de demanda de la mayor parte de la produccion del sector II? E

videntemente, esta no es consumida por la clase obrera que se 

encarga de valorizarla, puesto que no posee las condiciones pa

ra ello; tampoco podemos pensar que el consumo de los capitali~ 

tas sea importante en ese sentido, sobre todo si tenemos en cue£ 

ta que -como 10 veremos mas adelante-, la reproduccion ampliada 

necesita cada vez mas de la plusvalia como fonda de acumulaci6n. 

Nos parece entonces que la fuente principal de la demanda 

habria de buscarse en el mercado externo y en los ingresos se

cundarios generados por la agroexportacion. Es importante sin 

embargo hacer notar que, cualquiera sean los resultados de esa 

busqueda, se ve claramente que la industria globalmente consi

derada, genera una demanda muy reducida para su propia realiza

cion, precisamente por sus propias condiciones de produccion, es 

decir, por las necesidades de Ia explotaci6n; pasando entonces a 

depender muy fuertemente de condiciones externas a su cicIo pr~ 

ductivo (aunque internas a su cicIo de circulacion). 



Veamos que sucede con esta realizaci6n. 

Dec1amos que habfa que buscar las salidas de mercado en el 

exterior del sector industrial en su conjunto: en el mercado in 

ternacional 0 en el ingreso genera do por la agroexportacion. 

Puesto que estamos considerando al proceso del capital co-

mo un movimiento mundial, como un cicIo internacional de repro-

duccion pero dentro del cual la fase mas importante (la produc-

cion) se realiza a nivel local, forman do parte este de un proc~ 

so mundial de valorizacion del capital a traves de sus mecanis-

mos de circulacion que a su vez se expresan al interior de las 

unidades productivas modificando la estructura del capital pue~ 

to en operacion, es evidente que en sus momentos de circulacion 

principalmente, sea esta vinculacion la que permite explicarlos 

procesos interiores. Asi, en la fase M - D' (que es la que aho-

ra consideramos), donde las mercanclas deben convertirse en di-

nero, condicion para que la acumulacion pueda continuar, debe 

considerarse el mercado mundial como objeto de realizacion. 

Para el lustro que estamos estudiando, las exportaciones 

manufactureras en general experimentaron un crecimiento del 15% 

anual acumulativo; crecimiento desigual pues en el sector I, al 

canzo un 30 por ciento anual acumulativo y en el sector II ap~ 

nas el 6 %. El crecimiento global no es realmente importante 

como para pensar que la industria salvadorefia crece a partir de 

las necesidades de mercancias en el mercado internacional. Los 

datos siguientes nos 10 confirman a nivel de tasas de crecimien 

to. 



CUADRO XII 

E1 Salvador, comparacion entre las tasas de crecimien

to anua1 acumu1ativo del VBP y de las exportaciones in 

dustria1es por sectores 1971-75. 

Sector I 

Sector II 

G1oba1es 

VBP 

0.379 

0.149 

0.193 

Exportaciones 

0.305 

0.062 

0.157 

A nive1 global pues, es verdadero 10 que decfamos antes, 

sobre todo en el sector II (bienes de consumo primario), aque1 

cuyos productos se convierten en componentes de valor de 1a --

fuerza de trabajo. El sector I crece en buena manera gracias a 

las exportaciones y se trata aqul de bienes intermedios de pr£ 

duccion y consumo de lujo, orientados principalmente al merca-

do regional centroamericano. 

Observando esta comparacion desde el punto de vista de los 

porcentajes tenemos: 

CUADRO XIII 

E1 Salvador, Peso re1ativo de las exportaciones indus 

tra.a1es sobre el VBP por sectores productivos 1971-75 

1971 1975 

Sector I 43.07 % 31.36 % 

Sector II 35.96 % 28.83 % 

G10bales 40.52 % 30.00 % 

que nos muestra e1 hecho de que las exportaciones industriales, 

si bien crecen en terminos absolutos, en terminos re1ativos, es 

decir, comparadas con 1a producci6n total de 1a industria nacio 



nal, bajan. En surna, las exportaciones industriales parecen ser 

cada vez menos importantes para la realizacion de la plusvalfa 

industrial. 

tCual es entonces el princlpal 1ugar de realizacion? Cre~ 

mos que, puesto que la exportacion no 10 es y la demanda sol--

vente de 1a clase obrera tampoco parece serlo, ya que no hay 

condiciones para ello; por exclusion (y habria que sopesar mas 

despacio la validez de este recurso) esa fuente de realizacion 

debe encontrarse en los ingresos secundarios generados por la 

agroexportacion, por 10 demas creciente en este lustro.(l) 

(i) El hecho de que esto se realice a traves de mecanismos diversos, (el Es
tado, la construccion, el sistema financiero y comercial, etc.) no alte
ra en nada el heche de que ese sector es el que esta generando el valor 
que luego se convierte en ingreso y cubre la oferta industrial. 



ACUMULACION Y 
REPRODUCCION 

El capital es un proceso clclico, un movimiento que deter

mina y que transforma al reproducirse, un circuito cerrado de 

autorreproduccion. Lo que sucede -que el capitalista convierta 

en medios de produccion y fuerza de trabajo adicionales parte 

de su plusva11a- ininterrumpidamente, -aunque con a1zas y ba-

jas- da 1ugar a que cada capital sea tendencia1mente mayor que 

e1 precedente, y que se reproduzca de manera amp1iada. 

La plusvalla entonces, a1 convertirse en nuevo capital, 

se acumu1a en forma productiva generando mas plusvalla y asi 

sucesivamente. Esta acumu1acion se expresa materia1mente en 1a 

obtencion de medios de produccion y fuerza de trabajo que exo~ 

den los necesarios para una reproduccion simple y por medio de 

e1ilios se reproduce de manera amp1iada, no solo los bienes nece 

sarios para 1a reproduccion de 1a sociedad y e1 hombre, sino 

tambien -y sobre todo-, las relaciones de explotaci6n sobre las 

cua1es 1a producci6n capita1ista descansa. 

Esta acumulacion puede medirse a1 ohservar e1 crecimiento 

del capital ade1antado en 1a industria. 

CUADRO XIV 

E1 Salvador, tasas de crecimiento anual acumu1ativo 

del capital ade1antado industrial p~r sectores 1971-5 

Sector I 

Sector II 

o . '+ 10 

0.185 



La tasa de crecimiento del capital adelantado que se obse£ 

va en el cuadro anterior, nos indica el porcentaje en que crece 

la acumulacion ~ndustrial y expresa el ritmo de la reproduccion 

ampliada. Este es, evidentemente, alto, sobre todo en el sector 

I como era de esperar. 

sin embargo, cuando comparamos estas tasas de crecimiento 

y las tasas de crecimiento de la plusva11a, aparece con noto--

riedad una nueva contradiccion: 

CUADRO XV 

El Salvador, tasas de crecirniento anual acumulativo 

de la acumulacion de capital y la masa de plusvalfa 
industrial por rarnas y sectores 1971-75. 

RAMA Acum. Plusv. 

31 0.145 0.005 Acum. Plusv. 

32 0.244 0.001 
33 0.079 0.020 Sector I 0.410 0.211 
34 0.096 0.070 
35 0.490 0.300 Sector II 0.185 0.040 
36 0.184 0.563 Globales 0.282 0.074 37 0.074 0.155 
38 0.348 0.076 
39 0.464 0.008 

la industria nacional crece mas que las posibilidades de creci 

miento que ella misma genera: no es capaz de reatroalimentarse. 

La plusvalia industrial crece a un ritmo demasiado bajo en com 

paracion al de la acumulacion como para asumir su papel de ali 

mentar la reproduccion ampliada. Por tanto, el capital dinero 

que se acurnula en la industria nacional no se genera totalmen-

tecen su interior, sino fuera de sus unidades productivas. 



CONCLUSION 

La observacion del cicIo del capital productivo en la in-

dustria salvadorefia pone en evidencia las caracterfsticas pro-~ 

pias del proceso de acumulacion de capital que resulta y deter

mina su movimiento. En primer lugar, muestra un crecimiento im

portante desde el punto de vista de la productividad del traba

jo y la composicion organica del capital y un poco menor en la 

masa de plusvalia. En segundo lugar, muestra un crecimiento de

sigual porque las ramas que se dedican primordialmente a la pro 

duccion de bienes intermedios de produccion y consumo de lujo , 

crecen a un ritmo mas acelerado que las que se dedican basica-

mente a la produccion de bienes de consumo masivo. En tercer lu 

gar, presenta un crecimiento contradictorio puesto que no actua 

en favor de un alza en la tasa de plusvalia, sino que, por el 

contrario, ha provocado un descenso en esta. Finalmente, evide£ 

cia que este crecimiento no es autosostenido, ya que, por un la 

do, la industrializacion sigue siendo subvencionada del exte ~

rior de sus propias unidades de produccion, y por el otro, de~

pande de manera muy directa del exterior de BU cicIo, de repr~~

duccion para la realizacion de la plusvalia. 

~Podemos entonces hablar de una crisis de la industria na

cional? Creemos que si. Todo 10 insinua en este Bentido; sobre 

todo, la tendencia decreciente de la tasa de plusvalia. En la 

nedida en que el crecimiento de la composicion de valor del ca

pital, y por consiguiente de la productividad del trabajo no han 



actuado en favor de un alza de la tasa de plusvalla; y en la me 

dida en que 10 anterior esta en la base de que la industria no 

produzca la plusvalla necesaria para su propia reproduccion y 

continue siendo dependiente; en esa medida, referirnos al lus-

tro considerado como un perlodo de crisis de la industria salva 

dorena nos parece perfectamente valido. 

Ciertamente no se trata de una crisis clasica de sobrepro

duccion, es decir, de una crisis de rea1izacion en e1 sentido ~ 

ya conocido y desarro11ado por los clasicos del marxismo, sino 

de una crisis estructura1 que proviene de 1a insercion de 1a e

conom2a sa1vadorefia en e1 circuito mundia1 de acumu1acion de ca 

pital; una crisis de las condiciones capitalistas de la produc

cion tal y como Be dan en e1 ambito de un Estado-Nacion subdesa 

rrollado. 



EL CIClO INDUSTRIAL 
DEPENDIENTE 

SEGUNDA PARTE 



~ NTRODUCCION 

"La realidad economica internacional no procede de 

la surna de las actividades economicas nacionales,o. 

el sistema productivo mundial es esencialmente pro 

ducto de la acurnulacion mundial de capital. Con m~ 

yor precision, la acurnulacion mundial de capital, 

es la fuerza motriz del desarrollo del sistema pr~ 

ductivo ll (1). 

Dicha fuerza no imprime la misma dinamica a todos los elemen 

.08 de la economfa mundial; por el contrario, realiza un desarro-

.10 desigual y combinado de estos, en el cual la reproduccion 10-

lal de capital es una particularizacion del proceso de acurnula--

lion a escala mundial. Asf, las formas particulares adquiridas en 

m momento historico por el desarrollo de las fuerzas productivas 

, de las relaciones de produccion en las diversas partes del glo

)0 encuentran su punto de union en este proceso unico de valoriza 

,ion del capital a escala mundial. 

Es a ese nivel que las particularidades internas de cada fo~ 

lacion socio-polftica encuentran su lugar en el analisis: si bien 

10 pueden ser elevadas a principio explicativo absoluto, ya que 

)roceden en cierto modo del desarrollo del capital internacional, 

'stas particularidades locales contribuyen a explicar la asigna--

lion internacional de los recursos por la cual se opera la expan

~i6n mundial del capital. En este sentido, cada Estado-Nacion se 

re conferido por una delegacion parcial de funciones a escala in-



ternacional de las tareas de asegurar la reproduccion ampliada 

de las divers as fracciones del capital, entrecruzandose estas 

por sobre el espacio nacional. Se define aSl un proceso de ar

ticulacion de los Estados-Nacion, proceso erninentemente contra 

lictorio pues acentua las tendencias a la autonomfa y a la su

)ordinacion de los estados dependientes con respecto a los es

:ados imperialistas. (2) 

Esta delegacion parcial de funciones a escala internacio

lal, se realiza y transforma a traves de los mecanismos que im 

)onen las necesidades mismas del desarrollo contradictorio del 

)roceso de acumulacion captado a escala mundial. Esto no signi 

:ica que la causa ultima de los procesos economicos haya que 

,uscarla fuera de los Estados-Nacion, sino unicamente, que so

o comprendiendo a la formacion socio-polltica como formando 

larte de un todo mayor, es posible explicar los procesos que 

Icurren en su interior. 

Para el caso presente, la explicaci6n a las tendencias que 

e vislumbran en la industria salvadorefia, debe bus carse en el 

nterior de sus unidades de produccion. Es ahf don de se genera 

a plusvalfa, donde se combate diaria y silenciosamente por 

rrancar al capital parte del plusvalor, donde se ponen en 

ovimiento y nacen las propias contradicciones del sistema. Sin 

mbargo, esta explicacion solo podremos encontrarla cuando aun 

1 trabajo mas simple y en el sene de la factorla capitalista 

as pequefia, 10 concebimos como un momento de ese inmenso proce-



so de acumulacion de capital a escala mundial~ es decir, cuando 

ubicamos la parcialidad objeto de estudio dentro de la totali--

dad de la cual forma parte y que constituye su nexo de reprodu£ 
., 

Cl.on. 

Por tanto, de aqu1 en adelante, trataremos de indagar cua-

les son las causas de la crisis industrial, en el interior de -

las unidades de produccion como lugares de valorizacion de una 

fraccion del capital concebido como movimiento a escala mundial. 

1) Pierre Salama. ''EI Proceso de Subdesar.rollo", ERA, Mexico, 1976. p.9. 

2) Pierre Salama. ''El ImperialiSIIO y la articulacion de los Estaoos-Nacion en 
A.L." en Cclticas de 1a Econom1a Po:U.tica, No.i. Octubre-Diciembre de 1976 
Ed. EI Caballi to, Mexico. 



ACUMULACION DE CAPITAL Y 
DEPENDENCIA TECNOLOGICA 

Dos son los acicates fundamentales del proceso de acumulacio 

de capital: la lucha entre el capital y el trabajo, y la lucha en 

tre los diferentes capitales individuales, es decir, la cornpeten

cia entre los numerosos capitales. Cada uno de ellos inside fuert 

mente sobre el otro, y aunque a largo plazo el primero actue com 

determinante, en el corto plazo puede verse fuertemente influida 

por la segunda. 

El hecho es que la competencia entre los numerosos capitales 

obliga a bus car las formas y mecanisrnos adecuados para incrementa 

la explotacion y a su vez genera nuevas posibilidades para la lu 

cha del trabajo en contra de esa explotacion. Por su parte, el COl 

bate de los trabajadores para aminorar la explotacion capitalista 

obliga a los capitales a buscar rnecanismos mas sutiles y refinadol 

pero al mismo tiempo mas eficaces en el aumento de la tasa de plul 

valia, aumentando aSl la competencia. 

Cuando la lucha de los trabajadores es un hecho universal , ~ 

la competencia una necesidad de todos y cada uno de los capitales 

el mecanismo adecuado para aumentar la tasa de plusvalla es la in· 

corporacion de innovaciones tecnologicas, es decir, la sustituciol 

de mano de obra por capital. 

Esta sustituci6n, en tanto proceso de mecanizacion, implica 

un aumento import ante pero discontinuo de la composicion tecnica 



del capital, que a su vez, se traduce en un mejoramiento de la 

productividad del trabajo. 

Para las econom1as capitalistas desarrolladas, este progr~ 

so tecnico es una necesidad puesto que alIi la oferta de traba

jo tiende a ser inelastica, la defensa de los intereses del tra 

bajo esta organizada y la competencia intercapitalista es muy ~ 

guda. Sin embargo, en las econom1as dependientes, la elastici--

dad de la oferta de trabajo a una tasa de salario de subsisten

cia es elevada y la competencia intercapitalista esta menos de

sarrollada. Se podria por tanto pensar que las econom1as depen

dientes no estan obligadas a incorporar mas que un flujo de pr~ 

greso tecnico mucho mas debll. 

No es el caso. Tal y como 10 sefiala P. Salama: 

"Puesto que estan integradas a un conjunto que las 

domina y que llevan en su seno las caracteristicas 

principales de las economias dominantes, las econo 

mias semiindustrializadas estan obligadas a adop-

tar las mejoras tecno16gicas producidas por el cen 

tro" (1) 

Y es que, la economia nacional es parte integrante de la e 

volucion de la econom1a mundial, formando con esta un todo es--

tructurado y jerarquizado en el que la parte dominante -aunque 

influida por la parte dominada- Ie imprime a esta 10 esencial 

de sus caracter1sticas. 

(1) P. Salama. Ope cit. p. 82. 



Hay por tanto una transmision internacional de progreso tec 

lico de las economfas del centro hacia las economfas perifericas 

·s decir, una dependencia tecnologica que se manifiesta esencial 

lente bajo la forma de utilizacion de capital fijo importado de 

as economlas desarrolladas. Y como la utilizacion de tecnicas 

xtranjeras se realiza en un marco distinto de aquel para el --

ual han sido concebidas, el empleo de esta tecnica tiene efec-

os particulares sobre el proceso de acumulacion de capital que 

esulta de su aplicacion en los paises subdesarrollados. 

La influencia que el aparato productivo sufre de la trans-

ision de progreso tecnico resulta dificil de precisar en su as 

ecto cualitativo, 10 mas cercano es su relacion cuantitativa y 

sta se expresa en los vollimenes de importacion de capital fijo 

ara la industria nacional. 

CUADRO XVI 

EL SALVADOR. Tasas de crecimiento anual acumulativo 

de las importaciones de capital fijo a la industria 

segun ramas y sectores 1971-75. 

RAMA T de C 

31 0.514 
32 o. a 86 
33 0.239 Sector I 0.193 
34 o. a 35 
35 0.203 Sector II 0.147 
36 0.355 
37 -0.108 Global 0.160 
38 0.331 
39 0.127 

Los datos anteriores no nos permiten medir la dependencia 

ecnologica (ni resulta utilfel hacerlo)~ perc nos dan la idea 



de que esa dependencia va en crecimiento, especialmente en el -

sector bienes intermedios de produccion y consumo de lujo que 

es evidentemente el que tiene una composicion mas alta de capi

tal y el que utiliza tecnicas y equipo mas complejo. 

Esto es perfectamente explicable si tenemos en cuenta que 

el paquete de exportaciones de los parses imperialistas se com 

pone cada vez mas de bienes de produccion, especialmente aque

llos destinados a los sectores de alto nivel de productividad, 

de alta intensidad de capital. 

Lo que los datos nos hacen ver es que la utilizacion de 

bienes de capital importados del exterior, que hemos conside~a 

do como una expresion valedera de la dependencia tecnologica , 

crece rapidamente. Esto implica, que se estan introduciendo in 

novaciones a un ritmo acelerado (de donde la elevacion de la 

composicion de valor del capital) puesto que son necesarias y 

asi 10 expresa el crecimiento de la productividad del trabajo. 

Esta constatacion es aun mas evidente cuando reparamos en 

que, el peso relativo de las importaciones de bienes de capital 

sobre el capital fijo total utilizado en la industria, crece en 

este periodo hasta casi duplicarse: de 6.05 % hasta 11.34 %, 10 

que nos indica que e1 ritmo de innovacion tecno1ogica por un la 

do, y la dependencia que se deriva y trae consigo esta innova-

cion desde los paises centrales, tiende a acentuarse para la in 

dustria sa1vadorefia. 

Ahora bien, la innovacion tecnologica trae consigo cambios 

no solo en la productividad del trabajo, sino tambien en la es-



tructura del trabajo mismo. La fuerza de trabajo no solo puede 

disminuir considerablemente en funcion de la innovacion tecno

logica, sino tambien puede cambiar de calidad. Hay entonces -

cambios tanto en el volumen como en la estructura del empleo 

que se origina de esa innovacion. Esto es 10 que revisaremos 

en los siguientes apartados. 



ACUMULACION DE CAPITAL Y 
VOLUMEN DEL EMPLEO 

Indagaremos en esta seccion acerca de la manera en que la 

articulacion de la industria nacional en el proceso de acumula 

cion a escala mundial han influido sobre el volumen del empleo 

industrial. 

Segun Marx, la demanda de trabajo por parte de los capit~ 

listas depende del proceso de acumulacion de capital: 

" .•. la reproduccion en escala ampliada, 0 sea, la 

acumulacion, reproduce el regimen capitalista en 

una escala superior, crea en uno de los polos mas 

capitalistas 0 capitalistas mas poderosos y en el 

otro mas obreros asalariados"Cl) 

puesto que con los progresos de la acumulacion, con la plusva-

lia que se reinvierte como capital, se obtienen medios de pro-

duccion y fuerza de trabajo suplementarios. 

En general pues, es evidente que: 

"La acumulacion del capital supone, •.. un aumento 

del proletariado"(2) 

sin embargo, esta afirmacion no hace mas que constatar el 

hecho de que el capital al reproducirse, reproduce tambien sus 

propias condiciones de existencia, es decir, las relaciones s£ 

ciales de las cuales se nutre. Para poder explicar de manera 

(1) El Capital, cit. vol I. p 518. 



mas precisa la variacion del empleo se hace necesarlO pro fundi 

zar en esa reinversion de plusvalla como capital, 0 sea, en la 

manera en que la plusvalfa adicional se reparte en la obtencion 

de medios de produccion y fuerza de trabajo. 

Sabemos ya que: 

lila concurrencia impone a todo capitalista indivi

dual las leyes inmanentes del regimen capitalista 

de produccion como leyes coercitivas impuestas des 

de afuera. Le obliga a expandir su capital para -

conservarlo, y no tiene mas medio de expandirlo que 

la acumulacion progresiva"(3) 

10 que obliga al capitalista a innovar si no qUlere desapare-

cer y 10 conduce a la produccion de maquinas que mejoran la 

productividad del trabajo. 

El mejoramiento de la productividad del trabajo tiene un 

efecto negative sobre el nivel de empleo: 

" ••• en tanto que el capitalista produce su maquina, 

el empleo no se modifica. Se desplaza en parte de 

la produccion de mercanclas a la produccion de la 

maquina. Pero, una vez terminada la fabricacion de 

la maquina, el capital circulante que servla para 

pagar a los trabajadores desplazados se ha converti 

do en capital fijo"(l.j.) 

los trahajadores desplazados se convierten en desocupados, pr~ 

duciendose la sustitucion de mane de obra por capital. 

Solamente la aportacion de un nuevo capital (acumulacion) 

(3) E1 Capital, cit. vol 1. P 99. 

(4) Pierre Salama, Ope cit. p 99. 



al circuito de reproduccion puede compensar el efecto negativo 

obre el nivel del empleo introducido por el mejoramiento de la 

roductiv2dad del trabajo. De modo que, si por un lado la acumu 

icion de capital es un mecan2smo de creacion de empleos; por 

L otro, el incremento de la productividad del trabajo actua en 

~ntido contrario. La relacion entre las dos es fundamental: pe£ 

Lte explicar las variaciones del empleo. 

AS1, cuando la tasa de crecimiento de la productlv2dad dea 

'abajo (que hace bajar el empleo) es superior a la tasa de cre 

~miento de la acumulacion de capital (que 10 hace sub2r) el em 

.eo total tendera a disminuir. Su tasa de crecimiento sera ne

Ltiva. 

Cuando la tasa de crecimiento de la productividad del tra

.jo es equivalente a la tasa de crecimiento de la acumulacion, 

I dara una estabilidad del empleo. Y cuando la tasa de creci-

ento de la acumulacion sea superior a la tasa de crecimiento 

la productividad del trabajo, habra un aumento del ernpleo.(5) 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que estas dos variables: 

'oductlvidad y acumulacion, no son independientes; el aumento 

la productividad del trabajo no proviene de "cualquier parte" 

no que es fruto y arma de la competencia intercapitalista y de 

evolucion de las relaciones entre el capital y el trabajo; en 

a palabra, de las necesidades de la reproduccion ampliada del 

pital. Por BU parte, la acumulacion esta tambien determinadaen 

rte por el mayor 0 menor grado de productividad alcanzado. 

I Se comprende entonces Que el crecimiento de, Ila -ooblacion no as la C-al1.c:a nA' 



El analisis teo~ico gene~al ante~ior se~a evidente al ob-

se~var los datos siguienteso Ellos nos muestran la comparacion 

entre las tasas de crecimiento de la productividad y la acumu

lacion para el lustro en la industria salvadorena y nos permi-

ten sacar algunas conclusiones en torno al empleo. 

CUABRO XVII 

El Salvador: tasas de c~ecimiento anual acumulativo de la 

productividad del trabajo y la acumulacion de capital se

gun ramas y sectores industro 1971-750 

RAMA P~odo Acumul. 

31 -0.034 0.145 Prod Acum 
32 0.113 0.244 
33 0.115 00079 Sector I 0.088 0.410 
34 0.044 0.096 
35 0.183 0.490 Sector II 0.032 00185 
36 000'12 0.184 
37 0.101 0.074 Global 0.112 0.282 
38 0.015 00348 
39 -00026 0.464 

Lo que nos muestran los datos conduce a pensar que a nivel 

general, debe habe~se suscitado un aumento del empleo; 10 mismo 

que a nivel sectorial; aunque con mayor ce1eridad en e1 sector 

I que en e1 sector II, pues en el I, la diferencia entre 1a ta-

sa de crecimiento de la acumu1acion y la tasa de crecimiento de 

la productividad es mayor y favorece a 1a primera. 

A nivel de las ramas productivas, solo en dos ramas: la 33 

(made~a y muebles) y la 37 (meta1es basicos) la relacion esta ia 

vertida: 1a tasa de crecimiento de la productividad es superior 

a la tasa de crecimiento de 1a acumulaeion. Aqui, la tasa de ere 

oimiento del emp1eo debera ser negativa. 



CUADRO XVIII 

El Salvador: tasas de crecimiento anual acumulativo del 
empleo industrial por ramas y sectores 1971-750 

RAMA T de C. 

310 0.16 
32 0 006 
33 -0.04 Sector I 0.22 
34 0004 
35 0.23 Sector II 0007 
36 0014 
37 -0001 Global 0.12 
38 0027 
39 0 037 

El empleo tiende a crecer globalmente, y ademas, 10 hace 

mas rapidamente en el sector I tal como 10 esperabamos. Pero 10 

que confirma realmente nuestro desarrollo teorico es la consta-

tacion de que las ramas 33 y 37 poseen una tasa negativa de cre 

cimiento del empleo: aquellas (las unicas) en las que la tasa -

de crecimiento de la productividad es mayor que la de la acumu-

lacion. 

En resumen, hemos visto como el aumento de la productivi-

dad del trabajo, originado en un incremento de la composicion -

de valor del capital, que se manifiesta en la sustitucion de rna 

no de obra por capital, no ha conducido a una reducci6n del vo-

lumen del empleo en terminos absolutos, sino que, debido a su 

inferioridad con respecto a la acumulacion, ha habido un aumen-

to del empleoo 

La influencia de la d,;pendencia tecnologica no ha sido en-

tonces totalmente negativa en cuanto al crecimiento del empleo 

en terminos absolutos, pero tenemos que ver que es 10 que ha sy 

cedido con la estructura del emu leo Que se gene~a en el interior 



ACUMULACION DE CAPITAL Y 
ESTRUCTURA DEL EMPLEO 

El progreso de la acumulacion y de la intensidad del capi

tal pone en marcha un mecanismo contradictorio de creacion de 

un exceso de mane de obra por una parte (a causa del incremento 

de la productividad del trabajo) y de absorcion de empleos por 

otra (como resultado de la acumulacion). El reflujo ( 0 repul

sion de empleos) no corresponde necesariamente al flujo (0 ab-

sorcion de empleos). Esto ya 10 hemos visto al analizar las re

laciones cuantitativas del volumen del empleo, toca ahora consi 

derar su aspecto cualitativo: es necesario conocer cual es la c~ 

lidad del empleo que se rechaza y del empleo que se absorbe~ -

volviendo al interior de las unidades productivas para precis~ 

los cambios que se dan en la estructura del empleo. Antes de 10 

cual, es necesario aclarar un problema teorico-metodologico: la 

diferencia entre trabajo productivo e improductivo. 

Las categorfas de trabajo productivo e improductivo surgen 

del bagaje de los economistas clasicos analizado por Marx en su 

"Historia Critica de las Teorfas de la Plusvalfa ll
• Aquf, Marx -

conduce la discusi6n dejando de lado la utilidad general de1tra 

bajo para la sociedadOy refiriendose especificamente al papel 

del trabajo en el modo de produccion capitalista. 

Esencialmente~ Marx define al trabajo productivo bajo re1s 

ciones capita1istas como aquel que produce valores y p~r tanto, 

plusvalia para e1 capital. A decir de Harry Braverman: 



"Esto excluye todo tipo de trabajo que no es intercam 

biado por capital"(1) 

As!, artistas, comerciantes, profesionales que trabajan por 

su cuenta, no pueden ser considerados como trabajadores produc-

tivos puesto que su trabajo no se intercambia p~r capital sino 

por ingI'esos. 

En otras palabras~ e1 que un trabajo sea productivo 0 no,

depende de su forma social determinada: contratar al muchacho de 

la vecindad para podar e1 cesped es poner en accion un trabajo 

imp~oductivo, pero 11amar a una empresa jardinera que envfe un 

nuchacho a hacer el trabajo (quiza hasta e1 mismo muchacho) es 

poner en movimiento trabajo productivo para e1 proposito de la 

icumu1acion del capital.(2) 

Sin embargo, no todo trabajo que entra en e1 proceso de Ac~ 

nulacion de capital y es necesario para este proceso se vue1vg 

automaticamente productivo. El trabajo puede ser improductivo si 

~6 uti1izado por e1 capita1ista para funciones improductivas mas 

iue productivas: el contador de una empresa, el cajero, e1 vende 

lor y la secretaria, efectuan tareas necesarias para que la re--

)roduccion ampliada del capital sea continua; son p~r tanto tra

)ajadores exp1otados por e1 capital, pero no agregan ni una piz

~a de valor a las mercancfas y, por tanto, no se constituyen co-

~ trabajadores produbtivos, aunque formen parte de 1a clase obre 

[1) Harry Brevernan, op. cit. p 471. 

(2) A1l.1 mismo, p 473. 



Ma~x 10 dice claramente: 

it ••• todo trabajador p~oductivo es asalariado, pero no 

todo asalariado es un trabajador productivo" 

y agrega: 

" ••• cuando se compra el trabajo para consumirlo como 

valo~ de uso, como servicio, no para ponerlo como fa£ 

to~ vivo en luga~ del valor del capital variable e in 

co~porarlo al proceso capitalista de p~oduccion, el 

trabajo no es t~abajo p~oductivo y el t~abajador asa

lariado no es trabajador productivo" (3) 

Una gran masa de tY'abaj adoI'es es improducti va entonces, no 

porque no trabaje en beneficio del capital, sino porque el capi 

tal les hace trabaja~ improductivamente para su propio benefi--

cio. (4) 

Esta distincion es importante, puesto que la medicion de 

la productividad del trabajo y la tasa de plusvalfa no puede ~ 

plicarse al volumen total de trabajo empleado, sino unica y ex 

clusivamente al trabajo productivoo 

Mostraremos como los progresos de la acumulacion e intensi 

dad del capital trae consigo una modificacion en la estructura 

del empleo en favor de los trabajadores improductivos y en de

trimento de los trabajadores productivos. Para poder operarcon 

(3) Karl Ma:r>x, El Capital. Libra I, Cap VI (inedito). Siglo XXI, Argentina, 

1974, p 80. 

(4) H.a:rTy Brave:rman: "Elocapital ro es per tanto solo intercaJIlbio de dinero 
por 1:raba.jo; el dinero es intercambiado par' 1:raba.jo con e1 propOsito de 
apropiarse de su valor de uso, el cual area 1a plusvaJ..1a sobre y poI' a 
ITiba de 10 que se paga. En cada caso donde e1 dine:ro es intercamb:iado
po!' tJ:>al:>c!tjo se area una relacion social, y esta relacion se genel:'aliza 
a 10 la:r>go del proceso producti vo que area las clases sociales. De este 
modo, la transformacion del trabajo imp:roductivo en trabajo que es -pa
ra el propOsito capitalista de ext::re.ccion de plusvall.a- productivo, es 



estas categorlas, recurrimos a 01asificar las diferentes ocupa

ciones que aparecen en los censos nacionales industriales de a

cuerdo a su calidad de productivos (operarios, obreros, aprendi 

ces) 0 improductivos (personal tecnico-administrativo, ejecuti

vo y de servicio). El resultado a nivel global es el siguiente: 

Empleo Product 

Empleo Improd. 

1971 

77.4% 

22.6% 

1975 

72.9% 

27.1% 

lue manifiesta claramente esta tendencia a1 mostrar quP los tr~ 

,ajadores productivos sufren un deterloro en relacJon a1 empleo 

total, mientras que este se recompone cada vez maR con empleo -

Lmproductivo. A nivel sectorial 1a situacion no se modifica, -

lunque se presenta de manera desigua1: 

:mpleo Prod. 

~mpleo Improd 

Sector I 

1971 

71.9% 

28.1% 

1975 

65.4% 

34.6% 

Sector II 

1971 

79.6% 

20.4% 

1975 

77.0~ 

23.0% 

;efialandonos que tal modificaci6n es mas fuerte en el sector I 

lue en e1 sector II. Si recordamos que en e1 sector T el aumen 

:0 de la productividad es mayor, y a eso afiadimos 1a concluslon 

'vidente del cuadro anterior, nos parece bastante probable que 

~l caleulo anterior de produetividad haya sido subestimado. Es 

"a observacion sera muy importante cuando pasemos mas adelante 

L analizar e1 problema de la plusvalla relativa. 

Nos queda un punto mas en este apartado. Si el empleo se 



medifica de manera desigual, tambien debe hacerlo el capital v~ 

riable adelantado en la industria; haciendo cambiar nuestraapre 

Giaci6n de la tasa de plusvalia. 

Asi, si en 1971 el 77.4 % de los trabajadores estaban cata 

logados como productivos, e1 capital variable de estos era ape

nas e1 55.3 % del capital variable total adelantado en la indus 

tria nacional; mientras que el 22.6 % de los trabajadores (aqu~ 

110s catalogados como improductivos) absorb1a el 44.7 % de ese 

capital variable. 

Para 1975 la situacion modificada se presenta de 1a siguieg 

te manera: el 72.9 % del empleo total esta compuesto por empleo 

productivo y absorbe un 49.8 % del capital variable total; y 10 

~ue es mas importante: la diferencia entre el empleo productivo 

je 1971-75 es menor que la diferencia entre el capital variable 

abonado a ese empleo en el mismo per10do; 0, en otras palabras, 

no crece solamente el empleo improductivo, sino con el, la par

te del capital variable que Ie corresponde, modificandose no 

>010 la estructura del empleo sino la estructura del capital va 

~iable en favor de los improductivos. No es neces~rio insistir 

~n el hecho de que esto s6lo es posible a traves de una explot~ 

~ion cada vez mas fuerte sobre los trabajadores productivos, u
licos que generan valor. 

Si vemos la cues~ion a partir de las tasas de crecimiento, 

.legamos a los siguientes resultados: el empleo productivo cre

!e en un 0.105 anual acumulativo y el improductivo al 0.172. En 

II sector II, este crecimiento es de 0.051 contra 0.134 respec-



tivamente, en el sector I de 0.214 y 0.262. Como se ~ ve, 

aqu1 se evidencia la modificaci6n en la estructura del empleo 

industrial. 

En consecuencia, la modifi~aci6n que se da en la composi--

cion de valor (que trae consigo el aumento de productividad), y 

en la acumulacion de capital, no solo substituyen mana de obra 

por capital sino que substituyen una mana de obra por otra. El 

empleo que se destruye es cualitativamente diferente al que se 

genera; aquel pertenece a los trabajadores productivos, este, a 

los improductivos. El desarrollo y crecimiento del trabajo im--

productivo oculta -al inflar los datos del capital variable- las 

verdaderas tasas de explotaci6n que sufre la fuerza de trabajo. 

De modo que, si bien no podemos -por falta de datos- mostrarque 

la tasa de plusvalfa sube en vez de bajar tendencialmente como 

se habla deducido en la primera parte, sl podemos asegurar que 

esa baja es menos segura despues de analizar como se modifican 

e1 empleo y el capital variable. 



LOS LIMITES A LA REPRODUCCION 
AMPLIADA DEL CAPITAL INDUSTRIALa 

Concluyamos parcialmente. Hemos detectado una situacion que 

denominabamos "crisis industrial" y que se expresa en prlmer lu

gar, en la incapacidad de la industria salvadorefia para alimen-

tar su propio proceso de acumulacion; en el hecho de que buena -

parte del capital dinero que se invierte en ella, proviene del 

exterior de sus unidades productivas, sea de una transferenciade 

plus valla (vla sistema financiero) del sector agroexportador, sea 

a traves de la inversion extranjera, 0 de ambas. 

En segundo lugar, esta crisis se expresa cuando se constata 

la dependencia que ata a la industria del sector exportador en 

cuanto a dinero que viene a alimentar la demanda industrial. AS1, 

el cicIo del capital industrial es incapaz de retroalimentarse en 

las dos esferas de Ia fase de circulacion. 

Creemos que la base de esta crisis se encuentra en sus pro-

pias contradicciones como momento de valorizacion de una fraccion 

del capital comprendido como movimiento a escala mundial. 

El capital industrial, puesto que forma parte integrante de 

un todo mayor que 10 domina, esta obligado a optar pOI' las mejo

ras tecnologicas producidas pOI' los centr~s imperialistas. Al ha 

cerlo, provoca una modificacion en la estructura del empleo que 

reduce en terminos relativos el nlimero de traoajadores creadores 

de valor y plusvalla. Asistimos asf a un doole fenomeno: a una 



fieaeion que se t~aduee en una modificacion global de la est~u£ 

t~a del empleo en favo~ de los que comunmente se denominan "ei! 

pas medias" y en det~imento de los ob~e~os di~ectamente p~odue

tivos. 

Esta ~ecomposicion del empleo implica la ampliacion de la 

gama de los sala~ios. La masa de sala~ios pe~cibida po~ los ob~e 

~os productivos disminuye en ~elacion al capital va~iable total. 

La distancia con ~especto al sala~io medio aumenta. Hay po~ tan-

to~ una acentuacion de la desigualdad en el seno mismo de la ca

tego~ia de los asala~iados en la indust~ia. 

AS1, al limita~ el nUmero de hombres que graclas al plusv~ 

lo~ que p~oducen, c~ean las posibilidades para la reproduccion 

ampliada, la acumulacion de capital indust~ial genera sus pro--

pias cont~adicciones y ve afectada su esfe~a D - M; necesitando 

para cub~irla, de capital mine~o p~oveniente del exte~io~ de sus 

unidades de p~oduccion. 

Pe~o ademas, esta modificacion que se da en la esfera de la 

produccion, pe~ite comp~ende~ po~ que la acumulacion de capital 

no se apoya p~incipalmente en la demanda solvente de la clase 0-

b~e~a. El proceso de acumulacion no necesita (y no crea las con

jiciones para) que la mayor pa~te de las rne~canc2as sean comp~a

las po~ los ob~e~os; este encuentra su capacidad de rep~oduccion 

9n el hecho de que una pa~te c~eciente de las mercanclas p~oduci 
~ 

1as por los obreros, pueda encont~ar cornp~ado~es del lado de la 

elase eapitalista y de las "capas medias" pa~asita~ias creadas a 

:~aves de los in~esos seeunda~ios gene~ados po~ el secto~ agro-

~xpo~tador • 
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Nos encontramos entonces con un tipo "original" de acumula 

~ion que trae consigo una baja de la tasa de gananc~a puesto que 

~umenta los costos fijos en el costo total, resultado de la crea 

:ion de capacidades de produccion ociosas considerabaes, y de la 

i.ncapacidad de hacer repe:r>cutir totalmente este aumento sobre los 

,recios. De aqu1 que no pueda mantener su tasa de ganancia ante

~ior, pero S1 una tasa de ganancia superior a la que hubiera te

nido si hubiera conservado su tecnica de produccion anterior. 

De este modo, los intereses del capital a escala mundial en 

~uentran su expresion en los intereses del capital industrial 10 

~al; la crisis de este es producto de su vinculacion necesaria a 

iquel; sus llmites economicos y sociales no dependen de aquel si 

no de las contradicciones que interiormente tienen lugar. Para -

,oder comprenderlos, es necesario ubicarnos en una perspectiva 

nas amplia: a partir de la decada pasada. Pasemos de lleno a la 

:mestion. 

La industrializacion que e~periment6 en la decada pasada la 

aconomia salvadorefia y su especificidad no son mas que el resul

tado de una modificacion en la articulacion preexistente de los 

:stados-Nacion. A diferencia de 10 acontecido en otros palses la 

tinoamericanos, no se trato aqu1 del aprovechamiento por parte -

:Ie un sector "progresista" de la burguesia, de los momentos de -

:Iebilidad en los lazos de dominacion imperialista. Por el contra 

rio, no asistimos al surgimiento de una burguesia industrial di-



d~ la burgues!a agroexportadora, que durante la decada del ge-

~anta pasa a invertir~ en estrecha relaci6n con el capital imp~ 

~ialista, en el sector industrial. 

Al respecto, Eduardo Colindres ha mostrado que, a diferen 

cia de 10 sucedido en los pa!ses centrales, donde las fraccio

nes de la burgues!a se han delimitado de manera precisa; en el 

pais, ciertas familias son los grandes propietarios de la tie

~~a, los productores de cafe, algodon y cafia de azucar, los -

trans·formadores de estos tree productos y que son los mas im-

portantes exportadores, siendo tambien productores de produc-

tos agr!colas de consumo interno. Ademas, que son ellos los pr£ 

pietarios de los bancos y las instituciones financieras, los ma 

yores industriales del pais y socios en las industrias con capi 

tal extranjero. POl' ultimo, que constituyen tambien el grupo de 

los grandes comerciantes. (1) 

POl' tanto, la expansion de la burguesia industrjal no se e 

factue en ruptura con la burguesia terrateniente agroexportado

raG No se asistio a una revoluci6n burguesa. Su expansi6n provi 

no mas que todo de un acuerdo con el imperialismo y los intere

sas agrarios. As!, las ventajas obtenidas pOl" la explotacien a

gricola, proporcionaron las posibilidades de desarrollo del ca

pital industrial que al mismo tiempo se mantenia "asociado" al 

(1 ) Eduardo Colindres. "Fundamentos Ecoromicos de la Burguesia Salvadoreiia:-O 

U.C.A. Editores, San Salvador, 1977. 



imperialismo, imposibilitando el surgim~ento de una burguesia 

"nacional" y por tanto, imposibilitando para la burguesia el 

asumir las tareas democratico-burguesas. 

Mas bien, la industrializacion fue resultado de un acuer 

do de intereses entre la burguesia y el Imperialismo que modi 

fico la estructura de articulacion de los Estados-Nacion y c~ 

ya expresion mas clara fue la constitucion del Mercado Comun 

Centroamericano. 

Durante el primer sexenio de la decada pasada, a expen-

sas del mercado ampliado, esta modificaci6n marco un decidido 

auge industrial. La expansion de las exportaciones manufactu

reras~ la recuperacion del sector tradicional de exportacion, 

la realizacion de obras de infraestructura, la proteccion es

tatal a la inversion industrial, y la abundancia de fuerza de 

trabajo con tasas de salarios reales muy bajas, fueron algu-

nos alicientes importantes para la inversion industrial. 

Sin embargo, este crecimiento no se encontro libre de con 

tradicciones: el efecto movilizador de la demanda externa no 

solo constituyo el principal estfmulo al crecimiento industrial 

sino tambien determino sus modalidades y contradicciones. De he 

cho, el crecimiento de la productividad del trabajo (debido a la 

adopcion acelerada de mejoras tecnologicas) del orden del 3.5 % 

anual acumulativo en el sexenio, al combinarse con el crecimien 

to de la acumulacion, no logro hacer crecer el empleo ni siqui~ 

ra al ritmo que crecla la POblaci6n Economicamente Activa. (la 

ocupacion industrial en el perfodo crecio a un ritmo del 1.5 % 



anual; como el ritmo de crecimiento de la PEA industrial era de 

2.1 % anual, a finales de la decada pasada, la desocupacion 

abierta se habia duplicado con respecto a 1961.) Como resultado 

de esto: el crecimiento desenfrenado de un nexo de reproduccion 

no capitalista urbano que contribuyc a deprimir los salarios re~ 

les completando el valor de la fuerza de trabajo e, indirecta-

mente~ colaborando en el aumento de la tasa de plusva12a y con 

ella de la tasa de ganancia. 

En sintesis, impelido por la demanda externa, el sector in 

dustrial crecio rapidamente gracias a un aumento sustancial de 

la tasa de ganancia permitida por el crecimiento de la tasa de 

plusvalia a partir de un crecimiento de la productividad en el 

trabajo. A diferencia pues del desarrollo capitalista clasico, 

no hay aqul una etapa mas 0 menos pro~ongada en la cual la acu

mulacion se base en la extraccion de plusvalia absoluta; debido 

al momento preciso y sus especificidades, la acumulacion indus-

trial comienza -casi desde el principio de su existencia- a ge

nerar plusvalla relativa. Esta, se vic permitida por la existen 

cia creciente de un nexo no capitalista de reproduccion origin~ 

do por las propias modalidades de la acumulacion del capital. 

Pero ademas, el proceso de acumulaci6n al reproducirse, 0-

pera una reasignacion de los recursos hacia sectores mas inten-

sivos de capital, sobre todo debido a que el proceso de sustitu 

cion de importaciones se agota rapidamente.(2) Sin embargo, los 

( 2) DUI"aIlte el sexenio el mayor creci.miento 10 tuvieron las industrias me
tal mecaro.cas y de bienes intermedios, disminuyendo las de biens de co,!}. 
stnnO ar'ientadas al mercado interne. 



bienes de capital cuestan mas caros en terminos de mercanc!as, 

por 10 que, 1a sustitucion de estos requiere que los gastos de 

inversion se incrementen en e1 sector de bienes de consumo pa-

ra que 1a tasa de ganancia no baje. De aqu1 surge una tenden-

cia al a1za de los precios re1ativos(3) que se traduce en un 

aumento del precio del capital medido en bienes de consumo. 

Ahora bien, si e1 sector de bienes de consumo no tiene 1a 

posibi1idad de amp1iar e1 mercado (como ocurrio con e1 merca

do regional a finales de 1a decada), ni de hacer repercutir en 

sus precios el a1za de los costos provocada por el alza de los 

precios relativos, la tasa de ganancia baja en ese sector, a-

fectando al sector de bienes de capital. E1 resu1tado: capaci

dades excedentes de produccion y baja de 1a tasa de ganancia. 

A partir de 1966 el mercado amp1iado deja de crecer por --

las mismas razones que no crecio el mercado interno. E1 sector 

industrial se precipita en una nueva crisis de rea1izacion, e£ 

contrandose no solo frente a una gran cantidad de mercanclas 

invendib1es, sino a capacidades excedentes de produccion insta 

ladas. (4) 

La polftica estatal ante esta situacian fue clara y puede 

oaracterizarse como el intento de impedir que la crisis de 1a 

~roduccian degenerara en una crisis de las ganancias. Otorgo -

Drioridades a 1a defe~sa de 1a ba1anza de pagos y a la estabi

lidad cambiaria, dejando en un plano secundario la generacion 

(3) Emp1eamos e1 termino "precio relati volt para designar los precios de los 
bienes de capital con respecto a los precios de los bienes de consumo. 

(4-) Para 1968, ~l sector industrial solo traDajaDa al 48 % de la capacidad 



~e empleos y la distribucion del ingreso.(5) 

Esta situacion se vic traducida en una perdida cada vez mas 

Lmportante del control sobre el mercado interno por las empresas 

1acionales en provecho del capital transnacional. Es dif1cil ha-

~er una estimacion exacta del control ejercido por grupos extra~ 

ieros sobre la industria salvadorefia, puesto que ese control no 

Ie efectua solamente a traves de inversiones directas, sino tam-

)ien con ayuda de inversiones indirectas. Con respecto a las pri 

leras~ la inversion directa extranjera se duplicc en el primer 

,exenio de la decada pasada, y en el ultimo cuatrenio se sextu- -

Ilico. 

Los efectos del crecimiento de la inversion extranjera so--

,re la economfa nacional fueron relativamente debiles. Por una 

arte, debido a la alta intensidad de capital que requirio esta 

nversion, el uso de fuerza de trabajo fue relativamente poco; y 

,or otra, en la medida en que sustituyo a empresas locales en el 

ontrol del mercado interno, la fuerza de trabajo absorbida no 

ue considerable en comparacion a la que su instalacion rechaza-

a. Ademas de ello, los beneficios eran repatriados masivamente, 

or 10 que su funcionamiento impactc solo debilmente en la forma 

ion de un ahorro productivo. 

En ffn, a medida que la estructura industrial se hizo mas y 

as compleja, la acum~lacion de capital encontro mas dificulta--

es para reproducirse, engendrando efectos que se erigieron en 

5) Entre 1965 y 1968 los salarJ.Os obreros solo crecieron en un 2.3 %; el PTB 
per capita decrecio y se volvia negative durante los tres Gltilnos afios 
de 1a d~ca.da. 



obstaculos para su reproduccion ampliada; la baja de la tasa de 

ganancia solo podfa ser aminorada con una nueva inyeccion de di 

narnismo que en una palabra significaba aurnento en la tasa de 

plusvalla y a la par de ello, con la creacion de la demanda ne 

oesaria para la realizacion de las mercanc1as. 

El capital industrial se encontro entonces con la siguien 

te situacion: necesitaba detener la tendencia decreciente de la 

tasa de ganancia. Esto implicaba dos cuestiones: primera, am

pliar la demanda al menos al mismo nivel perdido con la satura 

cion del mercado regional centroamericano, 10 que podia hacer

se en dos frentes: ampliando las exportaciones manufactureras 

hacia el exterior del mercado centroamericano, lanzandose a -

oompetir en un mercado mas 0 menos abierto, 0 ampliando la de

manda interna a traves de una polltica de redistribucion del 

ingreso, es decir, aurnentando el salario real de la clase obre 

ra. Ninguna de las dos salidas era viable. La primera debido 

al nivel de desarrollo alcanzado, la segunda, debido a que di~ 

minula las posibilldades de aurnentar al maximo la tasa de plu~ 

valla, 10 que constituye una necesidad para contrarrestar la 

calda de la tasa de ganancia. 

S610 un aurnento en la tasa de plusvalla podla dar este re 

sultado; pero esto ' trae problemas de caracter social. Habia 

que disminuir 0 al menos estancar el nivel de reproduccion de 

la fuerza de trabajo y ella implicaba crear condiciones para el 

oreoimiento de la lucha de clases. 



/l. 

El capital industrial logro resolver esta situacion gra-

cias ados coyunturas favorables: primero, la guerra con Hondu 

ras, que mediatizo durante un buen tiempo la lucha de clases , 

permitiendo elevar la tasa de plusvalia no solo en la ciudad , 

sino tambien -y especialmente- en el campo graclas al ingreso 

de los expatriados de aquel pais; y segundo, la subida de los 

precios de los productos agricolas de exportacion a principios 

de la decada de los 70. 

La burguesfa tuvo aSl (via agroexportacion) el capital di 

nero necesario para alimentar la inversion industrial, incre-

mentando su crecimiento cualitativo y cuantitativo como 10 he

mos visto en la primera parte; y fue este crecimiento del va-

lor exportado el que creo tambien las condiciones de demanda 

necesarias para solventar la oferta industrial. Al mismo tiem 

P09 la vulnerabilidad de la industria nacional obligo a abrir 

totalmente las puertas al capital extranjero para completar a

sf el flujo de inversiones. En estas condiciones, la mediatiza 

cion de la clase obrera vino como caida del cielo: al disminuir 

su combatividad <creciente desde 1967) el proletar~ado cree las 

condiciones para el recrudecimiento de su explotacion y para u

na nueva fase de acurnulacien. 

Esta fase -que ya hemos descrito mas arriba- es solamente 

provisional. Desde un punto de vista bastante superficial, es 

evidente que una marcada baja en la agroexportacien haria caer 

a la industria en una crisis todavia mas alarmante puesto que 

h1nn110.::l"Y1:f;,'l .0.1 1"""11""1,, ':~At .. o+..,.,,';~' ,=1 _ ____ .,.... __ A1. .. __ ..:t! _ __ , __ ~ __ __ -C_ 
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ras de la fase de circulacion. Pero eso no es todo ni 10 mas im 

portante. Puesto que el volumen relativo del empleo productivo 

tiende a disminuir, e1 verdadero I1mite de la acumulacion se en 

cuentra en la propia produccion de plusva1fa. 

Marx dice en alguna parte que el limite del capital es el 

propio capital; ahora como nunc a se encuentra el caracter preci 

so de tal afirmacion: en la medida en que el capital variable -

productivo siga decreciendo (y no hay razones para pensar que -

eso pueda detenerse dentro del cicIo capitalista a nivel mundial 

debido a la sujecci6n nacional dentro de ese cicIo, sin precipi 

tar la tasa de ganancia a cafdas aun mas bruscas) en relacion 

al capital variable total, las posibilidades de extraccion de 

plusvalfa se van aminorando y la tasa de ganancia sigue bajando 

irremediablemente. 

Si bien es cierto que esa baja es menor que la experimen

taria la tasa de ganancia de no adoptar por las mejoras tecno

logicas que afectan la estructura del emp1eo; dicha baja es 

~eal y no hace sino hacer mas lenta la crisis del capital. 

Mientras siga siendo a1imentada por el sector agroexport~ 

dor, la crisis industrial podra sobrellevarse provisionalmente 

f sus efectos no se haran sentir con toda la potencia en e1 am 

bito urbano puesto que las principales contradicciones se est~ 

~an transfiriendo a1 firea rural. No debe extrafiar entonces que 

sea en el campo donde 1a lucha de clases haya crecido mas en 

ests lustro ya que es sobre e1 proletariado agricola que estan 
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peaando todas las necesidades de la acumulacion y es en el ca~ 

po donde se estan expresando las mas fuertes contradicciones -

sociales Cincluso aquellas que se generan en la industria); a

s1 como tampoco debe extrafiar que dichas contradicciones no 

puedan resolverse con medidas reformistas. El reformismo, en 

la medida en que mejora el nivel de vida de la clase obrera, y 

actua -al menos parcialmente~ en contra de la tasa de plusva-

lia, no es la salida ollmpi~a para el capital; sobre todo cuan 

do 5e necesita mantener a toda costa la sObreexplotacion sobre 

el proletariado agrfcola y en momentos de auge de la lucha de 

clases. El capital global, y especfficamente el capital indus-

trial, necesita entonces que la estructura de explotacion en 

e1 campo permanezca incambiable ya que se esta beneficiando de 

esta explotacion. Por 10 tanto, ni siquiera una tlmida "trans-

formacion agraria" burguesa es factible para el capital. 

Esto no significa de ninguna manera que la clase obrera 

urbana se este beneficiando de la sobreexplotacion del prole-

tariado rural, de ningun modo. La especificidad del modele de 

acumulacion presente, impone al proletariado urbano formas ca 

da vez mas potentes de explotacion y amenaza no solo su em---

pleo sino incluso su propia vida, como veremos en la tercera 

parte. El capital es el que se beneficia de la explotacion de 

ambos sectores del proletariado • .. 

Asi, por sobre cualquier intento de ubicar las modalidades 

del proceso de acumulacion como resultado de una relacion entre 
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dominante, el analisis del cicIo del capital productivo pone en 

evidencia no solo los Ifmites economicos (a nivel de la produc

ci6n de valor) y los limites socio-politicos (a nivel de las p£ 

sibilidades de desarrollo de la lucha de clases), sino tambien, 

y sobre todo, la verdadera contradiccion entre aquellos que po

seen los medios de produccion y los que no los poseen. Los pri

meros, tienen la necesidad de evitar a tada costa que las casas 

cambien aun en 10 mas minima; a los segundos, un cambia minimo 

no les sirve de nada, sus intereses estan al nivel de los cam

bios radicales, del cambia tatal. 



LA REPRODUCCION DE LAS 
CONDICIONES CAPITALISTAS 
DE EXPLOTACIONb 

TERCERA PARTE 

!lEI pueblo elegido llevaba escrito en 
la frente que era propiedad de Jehova; 
la division del trabajo estampa en la 
frente del ohrero la marca de su pro
pietario: el capital".(Karl Marx) 



INTRODUCCION 

Trabajo y capital son los polos opuestos de la sociedad e~ 

pitalista. Esta polaridad comienza en cada empresa y se realiza 

a escala nacional y mundial como una contradiccion gigantesca -

de clases que domina la estructura social. Con todo, entre es

tos epuestos existe una necesaria identidad; el capital es tra

bajo: cualquiera que sea su forma, sea dinero, sea mercancias , 

sea medios de produccion, el capital es trabajo pasado y apro -

piado por el capitalista para hacer uso de el en la acumulacion 

de mas capital. Al mismo tiempo, como trabajo vivo que es com-

prado para poner en marcha el proceso de produccion, el trabajo 

es capital. 

En consecuencia, antes de cualquier otra cosa, la clase o~ 

brera es la parte viva del capital, la parte que pone en movi-

miento el proceso que produce al capital. Como tal~ la clase 0-

brera es primero que nada, la materia prima para la explotacion 

La acumulacion de capital encuentra entonces su base en ~ 

te hecho conocido: la explotaci6n de la clase obrera. Insistir 

en ella resulta perfectamente ocioso a estas alturas, pero plan 

tear el problema de la explotaci6n en terminos de la produccion 

y la reproducci6n de la fuerza de trabajo de la clase obrera, re 

sulta necesario para completar una vision global del proceso de 

acumulacion del capital industrial en el pais. 

En 10 que sigue, estudiaremos la influencia que el proceso 

de acumulacion del capital ejerce sobre la suerte de la clase 0-



ACUMULACION DE CAPITAL Y 
REPRODUCCION DE LA 
FUERZA DE TRABAJOa 

Desde Marx sabemos que el obrero no vende su trabajo al c~ 

pitalista. Si as1 fuera no podrfa existir la plusva11a, ni la -

ganancia, ni el capital, ni los capitalistas, ni los mismos obre 

ros. Lo que el obrero vende al capitalista es su fuerza de tra-

bajo, ese 

" ..• conjunto de las condiciones ffsicas yespiritua

les que se dan en la corporeidad, en la personalidad 

viviente de un hombre, y que este pone en accion al 

producir valores de uso de cualquier clase".(1) 

Para que esto pueda tener lugar es necesaria la existencia 

del obrero libre. Despojado de todo medio de consumo y de pro--

duccion, es decir, poseedor unica y exclusivamente de su capaci 

dad de trabajo. Y despojado de todo tipo de constreftimiento le

gal 0 moral que le impida vender esa fuerza de trabajo. 

La venta de la fuerza de trabajo se realiza bajo determin~ 

das condiciones contractuales: por un perfodo determinado ( 10 

que nos hace pensar que no se trata realmente de una venta sino 

de un alquiler ) y al credito. (2) El capitalista obtiene la p£ 

sibilidad de poner en circulacion la unica mercancfa que el 0--

brero posee, de realizar su valor de uso: su capacidad de prod£ 

cir valor. El obrero a su vez, obtiene otra posibilidad: la de 

(1) Karl Marx. El Capital, Ope cit. I. p 121. 

( 2) Kar 1 Marx: "el obrero adelanta en todas sus partes al capi talista el 
__ ,_ ..:1 __ .. __ ~_ ,_ ..I!!!- _____ ~_ ..1-.-_~_...! ___ _ , ____ ~ __ ""1 _ ____ • __ .,_ ... ..&-.:' 



consegu2r los medios de consumo necesarios para su propia so~-

brevivencia, la primera es mayor que la segunda. 

"El tiempo de trabajo que un hombre puede proporcio

nar es, generalmente, mas largo que el necesario pa

ra producir las sustancias que este hombre debe ab-

sorber para ser capaz de proporcionarl0 9 la diferen

cia constituye la fuente de la ganancia" (3) 

Se produce asf un intercambio desigual de valores iguales 

puesto que la fuerza de trabajo tiene un valor de uso especffi 

co para el capital que consiste en producir mas de 10 que cue~ 

ta; mas valor que el expresado en el tiempo de trabajo necesa-

rio para su propia produccion. 

Si nos detenemos a analizar mas detenidamente esta mercan 

'" C2a vemos que: 

"El valor de la fuerza de trabajo, como el de toda 0-

tra mercancla, 10 determina el tiempo de trabajo nece 

sario para la produccion, incluyendo, por tanto, la 

reproduccion de este artfculo especffico ••. If (1J.) • 

Y como para reponer la fuerza de trabajo consumida, el 0-

brero necesita una determinada cantidad de medios de vida, los 

8uales, en tanto productos del trabajo poseen su propio valor, 

nos encontramos con que: 

" ..• el tiempo de trabajo necesario para producir la 

fuerza de trabajo viene a reducirse al tiempo de tra 

bajo necesario para la produccion de estos medios de 

vida, 0 10 que es 10 mismo, el valor de la fuerza de 

3) Arghiri Errananuel. El Intercambio Desigual. Siglo XX[, Mexico, 1971 P 143. 

4-) Karl Marx. El Capital, cit. vol I, 124. 



trabajo es el valor de los medios de vida necesarios 

para asegurar la subsistencia de su poseedor" (5) 

Por ello, cuando se dice que el capitalista paga al obrero 

el equivalente del valor de su fuerza de trabajo, 0 que la fuer 

za de trabajo se retribuye a su valor, se esta diciendo que es

ta retribucion -en tanto cantidad de trabajo expresada en un cu 

mulo de mercancias-, es la necesaria y suficiente para reprodu-

cir esa fuerza de trabajo. 

LLegamos entonces a una conclusion paradojal: el valor de 

la fuerza de trabajo se encuentra fuera de ella misma; es el va 

lor de los medios necesarios para su produccion y reproduccion. 

Por tanto, la fuerza de trabajo no es una mercancia como las 0-

tras, diriamos que es una mercancia que es y no es al mismo --_II 

tiempo. 

C. Palloix se refiere a ella en este sentido: 

"De manera inmediata, la fuerza de trabajo es una mer 

cancia particular en el sentido que no es producida c£ 

mo 'valor' sino que adquiere un valor de cambio en su 

intercambio con las demas mercancias. No hay 'valor' 

de la fuerza de trabajo sino unicamente 'valor de c~ 

bio'. Su reproduccion es exterior al Modo de Produc -

cion capitalista en un espacio de "no-valor": la fami 

lia como unidad fundada en un proceso de trabajo do

mestico, los modos de produccion pre-capitalistas. Tal 

reproduccion es una condicion del M.P.C. Esos espacios 

de "no-valor" constituyen verdaderos "huecos" del M.P. 

C. que este disuelve y recompone sin cesar, en un pro

ceso de apropiacion de esos "no-valores" para hacer de 

(5) K~l Marx. El Capital. cit. I, 124. 



ellos "valores de cambio", condiciones del desarrollo 

del M.P.C."(6) 

Esto puede evidenciarse si tomamos en cuenta que la produ£ 

cion y reproduccion de la fuerza de trabajo no puede desligarse 

de la de los individuos que la poseen. De hecho, los hombres no 

se producen como mercanclas y su fuerza de trabajo tampoco se 

produce como tal; esta no es producida como "valor" igual que 

el resto de mercancfas; no contiene un apice de plusvalfa a rea 

lizar en el mercado, pOI" el contrario, la fuerza de trabajo se 

convierte en mercancfa solo fuera de sus lugares de produccion, 

en el mercado de trabajo, pOI" el hecho de que los medlos de vi

da y produccion han tornado la forma de capital; cuando llega a 

ser la unica cosa vendible para un hombre. Con todo, queda en 

pie el hecho de que para sobrevivir, el obrero tiene que conve£ 

til" su fuerza de trabajo en 10 que no es: en mercancfa. POI" eso 

consideramos a la fuerza de trabajo como una mercancfa que es 

y no es al mismo tiempo. 

Finalmente, el valor de la fuerza de trabajo inc1uye una -

surna determinada de bienes, antes que una determinada surna de 

va10res. Como 10 expresa Emmanuel: 

"El valor de la fuerza de trabajo no esta determinado 

en prlmera instancia por un cierto nlimero de horas, si 

no por una cierta canasta de bienes. Directamente, e1 

aumento de la productividad no hace aumentar la canas 

(6) Christian Palloix. "Seccion de Medios de Consumo, Proceso de Trabajo Ib
mestiro, PrDceso de Trabajo del Capital y Urbanizacion". Deparrtam:mto de 
toctorado, Facu1tadde Eron.omJ:a, D.E.S.-U.N.A.M. Agosto 1977, pag 4-5. 
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ta de bienes , sino que hace disminuir el tiempo necesa

rio para producirla. Indirectamente, de manera media -

ta, la canasta de bienes se agranda al menos en Jongi

tUd, ... ;cuando este crecimiento ha llegado a ser 10 su 

ficientemente fuerte y ha tenido la duracion necesarla 

para modificar el estilo de vida de la sociedad y, por 

10 tanto, para modificar al hombre, por aSl decirlo, en 

sus determinantes biologicas, es cuando el valor de la 

fuerza de trabajo se modifica"(7). 

Debido a ella es que existe un elemento historlco-moral en 

la determinacion del valor de la fuerza de trabajo, y que: 

"En un pals y una e.poca determinados, la surna media de 

los medios de vida necesarios constituye un factor fi 

jo" (8). 

Esta surna de medios de vida debe ser suficiente para la re 

produccion diaria de la fuerza de trabajo; pero ademas, para re 

producir a la clase obrera. 

" .•. es necesario -dice Marx- que el vendedor de la fuer 

za de trabajo se perpetue, como se perpetua todo ser 

viviente, por la procreacion. Por 10 menos habran de re 

ponerse por un nlimero igual de fuerzas de trabajo las 

que retiran del mercado el desgaste y la muerte. La su

rna de los medios de vida necesarios para la reproduc-

cion de la fuerza de trabajo incluye, por tanto, los 

medios de vida de los sustitutos, es decir, de los hi-

jos de los obreros, para que esta raza especial de po

seedores de mercanclas pueda perpetuarse en el mercado"(9) 

(7) A. Emmanuel. OPe cit. 147-148. 

(8) Karl M:trx. El Capital. cit. 1. 124. 

(9) Alll rnismo, 125. 
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Ademas, estos medios de subsistencia deben tambien ser su 

'icientes para mantener al trabajador "en su estado normal de 

ndividuo que trabaja" incluso en periodos de desempleo, en tan 

o miembro del Ejercito Industrial de Reserva. 

En ese sentido~ pueden sefialarse tres componentes del va-

or de la fuerza de trabajo: 

1) Los medios de subsistencia que obtiene el trabajador y 

reproducen su fuerza de trabajo durante sus perfodos de 

empleo, 0 10 que es 10 mismo, permiten la reconstitu

cion inmediata de su fuerza de trabajo. 

2) Los medios de sUbsistencia que permiten la sobreviven-

cia del trabajador durante los perfodos de desempleo , 

enfermedad, etc. 

3) Los medios de subsis~encia que permiten el reemplazo 

del trabajador mediante el mantenimiento de su descen 

dencia. 

El salario deberfa cubrir al menos estos tres componentes 

lara que la reproduccion de la fuerza de trabajo sea continua, 

lin embargo, como 10 sefiala C. Meillassoux: 

"De los tres componentes de 10 que tendrfa que ser el 

salario teorico, solo uno, el primero, contribuye a 

la reconstitucion de la fuerza de trabajo en tanto 

que mercancia inmediatamente disponible en el merca

do~ ... ,la fuerza de trabajo de los sustitutos del 

trabajador~ 10 mismo que la fuerza de trabajo de es-
o 

te, mantenida en futuros perfodos de desempleo, no 

son realizables como mercancfas sino en un porvenir 
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indeteJ:lminado" (10) 

P~r ello, el capitalista individual que contrata a un nUm~ 

ro determinado de obreros, no esta obligado a poner en sus ma-

nos un valor equivalente a los tres componentes anterioJ:les, por 

el contJ:lario: 

" ••• el salario horario, el precio pagado a cada obr~ 

J:l0 por la compJ:la de su fueJ:lza de tJ:labajo, se calcula 

en relacion al costa de manutencion del trabajador 

durante, y solo durante, su perfodo de trabajo, pero 

no durante el de su manutencion y el de su reproduc

cion" (11) 

Esto J:lesulta perfectamente logico si tenemos presente que 

el capitalista necesita extJ:laer una plusvalfa del usa de la -

fuerza de trabajo; de donde el salario abonado al obrero debe 

estar fundado sobre la duracion del tiempo de trabajo efectiva 

mente brindado pOJ:l el tJ:labajador. POJ:l tanto: 

tiEl hecho de que el obrero sea padre de familia 0 sol 

tero, enfeJ:lffio 0 no, circunstancial 0 no, emigrante 0 

autoctono, de origen rural 0 urbano, no tiene impor

tancia en el calculo del salario efectivarnente paga

do a cada trabajador, y por 10 tanto, el monto es en 

principio, igual paJ:la todos los obJ:leJ:los de una misma 

categoJ:lla profesional" (12) 

En fln, las necesidades que el salaJ:lio ob~ero debe cubrir, 

son sus necesidades en tanto que fuerza de tJ:labajo como mercan-

(10) Claude Meillassoux: Mujeres, Graneros y Capitales. Siglo XXI, Mexico. 
1975. P 142. 

(11) Alli rnismo, p 144. 
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cia; aquellas que debe satisfacer bajo pena de no poder presen

tarse cada dia en los lugares de la explotaci6n para producir -

rnas plusval.1.a. 

Pero, deciamos antes, para que la reproduccion de la fuer 

za de trabajo se realice, es indispensable que el obrero cubra 

sus necesidades individuales durante toda su vida, independien 

temente de la surna de fuerza de trabajo efectivamente entrega-

da al capital. Este no es como una maquina que si no se usa no 

consume materias primas; no, debe alimentarse aunque no traba-

je. 

Para poder resolver esta situacion se distingue entre sa-

lario "directo" y salario "indirecto": 

" ..• el primero es pagado directamente por el emplea

dor al asalariado, sobre la base del nlimero de horas 

de trabajo curnplidas por el asalariado. Al menos cu

bre, pero no necesariamente, el sustento del trabaj~ 

dor. Asegura la reconstitucion de la fuerza de traba 
jo" (13) 

El salario "indirecto" representa la fracci6n del producto 

social necesario para el mantenim~ento y la reproducci6n de la 

fuerza de trabajo a escala social. 

fiEsta fraccion no esta calculada sobre el tiempo de 

trabajo, sino estrictamente de acuerdo al costa de 

mantenimiento y de reproduccion de cada trabajador ~ 

considerado individualmente y en forma precisa de su 

situacion familiar, del nlimero de hijos~ del nlimero 

de dias de paro 0 enfermedad, etc.," (14) 

(13) C. Meillassoux. Ope cit., p 145. 
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Es mediante e1 pago de este sa1ario "indirecto" -sobre t£ 

do en los paises centrales del capitalismo-, y no solo median-

te la compra de la fuerza de trabajo inmediata, como se rea1i-

za la reproduccion de la fuerza de trabajo y como esta es pag~ 

da teoricamente en su costo (15); y es mediante este desvJ:o 

que el trabajador asa1ariado es reintegrado a titulo vita1icio 

y ya no solo "horario" a la economia capitalista. El desarro -

110 de los organismos de seguridad social en los paises capit~ 

listas desarrollados, y el de un nexo de reproduccion no-capi-

ta1ista en los paises de la periferia dependiente, representan 

la manifestacion de este complemento de valor de la fuerza de 

trahajo. 

Mientras en los primeros, el ,tvalortl de la fuerza de tra-

bajo y la reproduccion familiar se ve completada pOl'" salarios 

"indirectos" repartidos pOl'" un organismo socializado (seguridad 

social ampliamente desarrollada que cubre incluso los periodos 

de desempleo), de modo que existe una nivelaci6n entre todas 

las empresas a nivel nacional realizada pOl'" los organismos de 

seguridad social, mediante la cual una parte del producto so

cial es retribuido con la finalidad de asegurar la repro due -

cion de la fuerza de trabajo; algo similar a la nivelacion de 

la cuota de ganancia que permite pensar en un "precio de pro

duccion" de la fuerza de trahajo, compuesto pOI'" su costo inme-

(15) En realidad, a causa de que esta reproduccion se realiza en un espa
cio de "no-valOI"" como es la familia, donde el trabajo domestico de 
la esposa no es pOI" 10 general retribuido en su valor, ella se sima, 
particularmente en la clase ob:rera, POI'" debajo de su costo. 
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diato de p~oducci6n (sala~io di~ecto) mas ese mismo costo multi 

plicado po~ el po~centaje de segu~idad social nivelado por to--

das las emp~esas; aqui, en los pafses dependientes, es el mante 

nirniento de un nexo no-capitalista de reproduccion e1 que con--

trihuye a completa~ el valo~ de la fue~za de t~abajo familia~(16) 

Resulta aquf una situacion en la que las fo~as de t~abajo 

no-capitalitas que en conjunto fo~man ese nexo de ~eproduccion, 

se encuent~an complementando a -y no articuladas con- las for--

mas capitalistas; complementaridad de la que se beneficia el ca 

pital en su conjunto. Desde el punto de vista de la subsuncion 

del trabajo en el capital, esta situacion aparece mas cla~a. 

La categoria de "subsuncion" nos permite captar como el -

proceso de acumulacion de capital, fuerza dominante, va asumien 

do el control sobre las diferentes fo~rnas de trabajo e incluye£ 

dolas dentro de su propia dinamica. Por eso se dife~encia ent~e 

la subsuncion "di~ecta" al hacer refe~encia a aquellas formas 

de t~abajo que son ~ealizadas y ~ealizables bajo el control di 

~ecto del capital que se las ap~opia incluyendolas di~ectamente 

en su dinamica, y subsuncion "indirecta" al ~eferi~se a aquellas 

(16) El capital no necesita eFFtonces desarrollar sino en un miniJno las iI1§.. 
tituciones de seguridad social. El nexo no capitalista le ahor.ra esa 
inversion. Pensarros que en su existencia se halla la causa del poco 
desarrollo de estas insti tuciones. Desde la creacion del Insti tuto 
Sal vadorero del Seguro Social (1. S . S • S .) estas insti mciones ro han 
crecido ni ampliado su ~adio de accion. El Fondo Social para la Vi
vienda (F.S. V.) que podria ubicarse como institucion de seguridad s2-
cial, no constituye realmente sino un memo para valorizar capital. 
Y 10 misrro parece estar sucediendo como el Insti tuto de Pensiones 
para los Empleados PUblicos (LN.P.E.P.) que se ha converodo ahora 
en un elemento mas del capital financiero, junto al fondo social pa 
"l""'\:l 1::. 'T;,r:.o.,....rI:::a ~~ ':::2 p..: ....... :=t.""'_~"'....,,~ It.T __ ~.,,... __ , ..:t- .,_ t7.: .. ...: __ ~_ -
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formas de trabajo que~ sin ser realizadas bajo el control y ag 

ministracion directas del capital, vienen a incluirse en su a

cumulacion. 

En nuestro caso, la existencia de todas estas formas de -

trabajo no capitalistas viene a incluirse dentro del proceso 

del capital en la medida en que contribuyen a completar el va

lor de la fuerza de trabajo de la familia obrera y Ie ahorra 

al capital una inversion. ASl, las formas de trabajo no-capita 

listas, se encuentran subsumidas "indirectamente" al capital • 

Resulta entonces que la reproduccion de la fuerza de tra-

bajo se realiza de una manera peculiar: para obtener la surna 

de bienes que reconstruyen la fuerza de trabajo, la familia 0-

brera se ve constantemente incluida en los dos nexos: 

-para aquellos que temporalmente se encuentran en 

el Ejercito Industrial de Reserva, el nexo no ca 

pitalista les permite una sobrevivencia por deba 

jo de su valor. 

-para los obreros en activo, la sola vinculacion 

al nexo capitalista les permite una sobreviven

cia tambien por debajo de su valor, pero tienen 

la posibilidad de completar este valor -y de h~ 

cho aS1 es en la mayorla de los casos- con el -

trabajo no capitalista de otros miembros de la 

familia. 

A los que se encuentran en la primera situacion, el capi-
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al no les abona un apice para su reproduccion, con los de la 

egunda, se ahorra de abonar el total de bienes necesarios p~ 

a esta reproduccion: el trabajo ocasional 0 permanente de las 

ujeres e hijos de los obreros lavando ropa ajena, haciendo c£ 

ida para vender, vendiendo en las calles, etc., son los que 

omplementan el valor de la fuerza de trabajo familiar. 

Como resultado de esto, la posibilidad concreta para el 

apital de apropiarse de parte del valor de la fuerza de tra

ajo y verse favorecido por la sobreexplotacion de la clase 0-

rera, como veremos en el siguiente apartado. 



ACUMULACION 
Y SOBREEXPLOTACION 

La existencia de un nexo no capitalista de reproduccion Ie 

permite al capital comprar la fuerza de trabajo por debajo de 

su valor, de modo que se apropia no solo de la plusval1a produ~ 

cida por la clase obrera sJ.no de una parte del valor de esa fuer 

za de trabajo. Resulta entonces una situacion que puede perfec

tamente denominarse sobreexplotacion. 

Para comprender este mecanismo es necesario dar un rodeo. 

El valor de la fuerza de trabajo esta determinado por la 

cantidad de trabajo socia1mente necesario para su produccion y 

reproduccion. Como se dec1a antes, ese valor se expresa en una 

surna de bienes que para un pafs y una epoca determinados puede 

considerarse un factor fijo. 

Para producir e1 equivalente a esa suma media de bienes-sa 

lario el obrero ocupa una parte de su jornada: la parte necesa

ria. De a1lf en adelante el tiempo que sigue es valor gratuito 

para el capital. Si durante la jornada el obrero produce una 

cantidad X de mercanc1as, de las cuales unicamente las produci

das en el tiempo necesario reproducen e1 equiva1ente a su sa1a

rio, resulta logico dividir esta surna en dos partes: la primera 

(llamemosla A) que contiene el equiva1ente al sa1ario y es pro

ducida en e1 tiempo necesario; y la segunda (llamemosla B) que 

.... ----""--- -- -- _"L...L..~ ___ ____ ~_ ...... '+::tA'" noO' +';.::::::.mnl'"\ QV 



Sucede entonces que 1a reproduc~ion de 1a fuerza de traba

jo permanecera a1 mismo nivel siempre y cuando e1 obrero pueda 

obtener A mercancias sin importar1e si estas suban 0 bajen de 

valor. De aqui surge la posibilidad de obtener una p1usva11a re 

lativa, tratando de mantener constante A, pero disminuyendo e1 

tiempo en que se produce, es decir, disminuyendo 1a cantidad de 

trabajo socia1mente necesario para su produccion. 

Para e110 es imprescindib1e que 1a jornada comp1eta de tra 

bajo produzca ahora no X sino Y mercancias, y que Y sea mayor 

que X, de modo que e1 tiempo en que se produzca A se vea dismi

nuido en re1acion a 1a jornada en que solo se producian X mer -

"" canc~as. 

Ahora bien, a1 producirse mas mercancias en el rnismo tiem-

po, 10 unico que ha variado es 1a productividad del trabajo. E1 

valor total contenida en X mercancias es igua1 a1 contenido en 

Y, solo que, como Y es mayor que X, cada una de las mercancias 

contendra menos valor individua1mente considerada; y como A pe~ 

manecera constante, su valor en re1acion a Y habra bajado. Lue-

go, e1 valor de 1a fuerza de trabajo -que no es otra cosa que el 

tiempo socia1mente necesario para producir A- habra disminuido , 

y e1 obrero no experimentara cambio a1guno en su forma de vidao 

De aqu1 en ade1ante, e1 obrero no necesitara ocupar e1 mis-

mo tiempo de antes para ~eproducir e1 equiva1ente de A, puesto 

que este tiempo habra disminuido; 0 10 que es 10 mismo, para una 

produccion igual 0 mayor, e1 capita1ista debera invertir una pa~ 
...... _ __ "_...J.~ __ . .. ~ 



cancias cuyos precios no se habran modificado, el capitalista se 

apropiara de una plusvalia relativa que no afectara el nivel de 

reproduccion de la fuerza de trabajo. (1) 

Este mecanismo deja estable el nivel de reproduccion de la 

fuerza de trabajo e incluso crea las posibilidades para que este 

nivel aumente. Begun el grado de movilizacion de los trabajado--

res, pueden arrancar al capital parte de la ganancia suplementa-

ria. Allf es donde reside el mecanismo de la pauperizacion rela

tiva, puesto que, si bien en terminos absolutos el poder de com-

pra de los trabajadores no disminuye: 

" •.. en terminos relativos, es decir, comparados con 

la plusvalia, el valor de la fuerza de trabajo dis

minuira constantemente. Agrandandose por tanto, el 

(1) Para entender mejor este mecanismo, podria pensarse en una 
sociedad que produce 200 mil mercancias en un numero igual 
de horas de trabajo. El valor total de estas seria de 200 
mil horas de trabajo y el valor promedio de 1 hora de tra
bajo. Si el oro funciona como equivalente general, y para 
obtener un gramo de oro es necesario un tiempo promedio de 
una hora de trabajo, tendremos que el precio de cada mer
cancia sera de 1 gramo oro. Si ademas g para reproducir la 
fuerza de trabajo empleada en esa produccion son necesarias 
100 mil mercancias, es evidente que el capital 5e apropia
ra de otras 100 mil, equivalentes a 100 mil horas de trab~ 
jo y cuyo precio sera de 100 mil gramos(.oro. Se trata de u 
na plusvalia absoluta. 

Si la productividad del trabajo se duplicara en el trans -
curso del siguiente periodo de produccion, resultara que 
las mismas 200 mil horas de trabajo habran producido 400 
mil mercancias; y como al doblarse la productividad gene -
ral tambien 10 haria en la produce ion de oro, seria necesa 
rio disminuir su valor a la mitad: 400 mil mercancias se 
rian entonces equivalentes a 200 mil horas de trabajo y un 
gramo de oro a 1/2 hora de trabajo. Por tanto, el precio -
individual por mercancia permanecera igual. Pero como pa
ra reproducir la fuerza de traoajo se necesitaran unicamen 
te 100 mil mercancias, cuyo valor individual habra bajado~ _, ___ ~._~ __ _____ ~ __ ~ ~_ n~n _~, _______ ~ __ _ •• _, ____ ._ 
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abismo entre el nivel de vida del capitalista y del 

ODI'IeI'lO" (2) 

PeI'lo I'Iesu1ta ademas que e1 mismo pI'loceso que da lugar al -

sUI'Igimiento de la plusva11a I'Ielativa y con ella a la pauperiza-

cion relativa de 1a clase obI'leI'la, POI'l el uso cada vez mas inten 

sivo de capital, cI'lea las condiciones para el cI'lecimiento de un 

ejercito de I'IeseI'lva industI'lial y con aI, paI'la la p~upeI'lizacion 

absoluta de una paI'lte impoI'ltante de la fueI'lza de tI'labajo (3) de 

node 0 ~ capital, al I'IefinaI'l los mecanismos de explotacion, 

sobI'le ~eja a otI'lOS sin la posibilidad de ser explotados, 

los 1anza a la miseI'lia aosoluta, a la I'Iebusca dentI'lo del nexo no 

capitalista. 

El mecanismo de la sobreexplotacion es diferente al de la 

plusva11a I'Ielativa. Independientemente de que el valoI'l de los 

bienes-salario que I'Ieconstituyen la fueI'lza de trabajo 5e modifi 

que, se tI'lata aqui de disminuir la canasta de bienes obreros , 

Be deciI'l, de comprar la fuerza de trabajo pOI" debajo de BU va.-

loI'l. 

Aun sin desarI'lollar el problema, Marx adelanta su exi5ten-

pH 

(2) Karl Marx. El Capital. Cit. I. 437. 

(3) Esto significa ~ue no estamos de acuerdo con la pOlemica eg 
tre pauperizacion "relativa" y pauperizacion "absoluta" de 
la clase obrera. Creemos que ambas se presentan como resul
tado del proceso de acumulacion del capital en sus diferen
tes fases historicas. Especialmente en los paises de la pe
I'Iiferia capitalista, la paupe~izacion absoluta es una reali 
dad viviente para una buena parte del pI'loletariado. Ver a
delante: "Acumulacion y Sobrepoblacion". 



cia cuando, al analizar las formas para aumentar la masa de plu~ 

valia dice: 

"Mas para conseguir esto solo hay un camino: hacer 

descender el salario del obrero por debajo del va

lor de su fuerza de trabajo". 

Y continua: 

It ••• en estas condiciones, su fuerza de trabajo so

lo puede reproducirse a duras penas. Por este cami 

no, el trabajo excedente se prolongarla a costa de 

rebasar sus limites normales, sus dominios se ex-

tender1an mediante una usurpacion del terreno re

servado al tiempo de trabajo necesario" (fl.) 

Si para obtener la plusvalia relativa se trataba de dismi-

nuir el valor contenido en las A mercancias y con el, de dismi

nuir el tiempo necesario; para que la sobreexplotacion funcione 

se trata de disminuir el volumen de mercanclas que el salario 0 

brero puede comprar. Entonces, si el obrero sobrevive con A mer 

canc1as, puede hablarse de sObreexplotacion cuando este no 10--

gra obtener esa cantidad de bienes, independientemente de que 

su valor se haya modificado 0 no. 

En este caso, el salario real de la clase obrera se mantie 

ne por debajo del valor de A y los obreros reproduciran su fuer 

za ae trabajo a duras penas, dejando de comprar algunos produc

tos 0 sustituyendolos por otros de menor valor. Y como el sala-

(4) Karl Marx. El Capital. cit. I. 251 



rio representara una surna cada vez menor en terminos de capaci-

dad de compra, el capitalista se apropiara de una ganancia su-

plementaria proveniente de la sobreexplotaci6n. Mas rigurosame£ 

te, el capitalista se apropiara de una parte del valor de la -

fuerza de trabajo. 

La sobreexplotacion del trabajo significa entonces que el 

obrero no intercambia su fuerza de trabajo por un valor equiva-

lente sino por un valor menor en terminos de mercancias. Sibien 

la sob~eexplotacion por sf sola conducirfa a la pauperizacion ~ 

absoluta de la clase obrera, la existencia de formas no capita-

listas de trabajo sirve como elemento compensatorio pues permi

te a la familia obrera obtener el complemento de mercancias que 

reproducen su vida. 

La situacion de sobreexplotaci6n S8 evidencia en el hecho 

de que el salario obrero no es capaz de ob~ener el valor total 

(en terminos de mercancias) que repone la fuerza de trabajo fa 

miliar. Su crecimiento, en el deterioro de esta capacidad de 

compra. (5). 

A nivel operativo resulta relativamente sencillo mostrar 

esta situaci6n: Los Anuarios de DIGESTYC nos dan los gastos 

mensuales de la familia obrera en las ciudades de San Salva -

dor, Mejicanos y Delgado. Dichos gastos, estan calculados pa-

(5) Y no en el deterioro de su nivel de vida. Al menos no nece 
sariamente, pues este puede permanecer igual gracias a una 
mayor insercion en el nexo no capitalista donde encuentra 
la fuerza de trabajo un complemento de valor. 



ra una familia tipica de 5 personas e incluyen: a) Al.ltmentos, 

(pan, cereales, carnes, pescado, grasas, lacteos, y otros);"b) 

Vivienda, (alquileres, alumbrado, combustibles y artfculos pa

ra el hogar); c) Vestuario; y d) Gastos Varios (trans porte , 

cuidados medicos, artfculos de uso personal y otros) (6) 

Pues bien, esto puede considerarse como una canasta de bie 

nes equivalentes a "valor" de la reproduccion familiar . Para 

los primeros 5 afios de la decada, esta canasta mantuvo· los 

precios siguientes: 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

t 216.62 

t 220.08 

t 234.20 

(l 273.76 

t 326 . 00 

indicando que el precio de la canasta de bienes aumento en 

el perfodo considerado. 

Por otra parte, los salarios: mfnimos a la industria tam -

bien han aumentado. Para 1967, el salario minimo fijado por la 

ley (decreto # 22 del Ministerio de Trabajo y Prevision Social 

del 9 de octubre) era de (l 24.33 a la semana. Desde esa fecha 

se mantuvo inalterable hasta 1973 (decreto # 55 del 16 de Ju-

lio) cuando sube a t 28.70 semanales. Luego hay un nuevo de -

creto (# 88 del 11 de diciembre de 1975) que 10 aumenta a t 43.~ 

semanales (7). Esta ultimo decreto no nos interesa puesto que 

su puesta en funcionamiento es posterior al perfodo que estu-
, 

f6, "Anuario Estadistico. DIGESTYC, 1975. Vol IV. pp 99. 

(7) Ministerio de Trabajo y Prevision Social. Servicio de Est~ 
distica. Cuadro N°i. "Tarifas de salarios minimos, segun 
-'I-~~~""" u ",ro+;u;r!;:lr'l ",ronnhm;("Ia". 



diamos. 

Comparemos entonces precios y salarios para ver si hay 0 no 

sobreexplotacion. 

I.- Para 1971, los gastos de una familia obrera tfpica as

cendlan a t 216.62 mensuales y sus ~ngresos eran: 

a) Suponiendo que solo el jefe de familia estuviera incor-

porado al mercado laboral, que trabajara durante todos 

los dlas habiles del mes, y recibiera el salario minimo 

fijado por la ley: ~ 97.33 mensuales. 

b) Suponiendo que el hombre y la mujer trabajaran, 10 hi -

cieran durante todos los dfas laborales del mes, y reci 

bieran el salario minimo: t 194.66 mensuales. 

Esto significa que en ninguno de los dos casos, la remunera 

cion pagada por el capital logra cubrir las necesidades familia-

res, es decir, el valor de la fuerza de trabajo en el sentido --

mas amplio de la palabra. En el mejor de los casos (8) -cuando 

hombre y mujer trabajan- la familia obrera tendrla que conseguir 

t 22.00 adiciones al mes para cubrir sus necesidades de vida. 

Evidentemente, la sobreexplotacion de la fuerza de trabajo 

tiene lugar. Veamos cual es su tendencia. 

I1.- Para 1974, el precio de la misma canasta de bienes ha

bla ascendido a t 273.76 mensuales, y los ingresos de la familia 

obrera: 

(8) que al mismo tiempo es el menos probable, puesto que supone 
que ambos trabajen y reciban el salario mfnimo 10 cual es ca 
si imposible segun veremos en la siguiente seccion. 



a) suponiendo que solo el jefe de familia estuviera incor-

porado al mercado de trabajo, tvabajara durante todos 

los dfas habiles del mes y recibiera el salario 
p • 

mlnlmo 

dictado por la ley: ~ 124.36 

b) Suponiendo que el hombre y la mujer trabajen, 10 hagan 

todos los dfas habiles del mes y reciban ambos el sala 

rio mlnimo fijado por la ley: t 248.72 

Igual que para 1971, el ninguno de los dos casos, se logra 

obtener el valor de la reproduccion familiar. En el mejor de 

los casos, la familia obrera tendrla que conseguir ~ 25.00 adi 

cionales al mes para su sobrevivencia. 

La sobreexplotacion del trabajo es un hecho, y ademas un 

hecho en evidente crecimiento. El capital no solo se beneficia 

del plusvalor sino incluso de una parte -y cada vez mayor- del 

valor de la fuerza de trabajo de la clase obrera. 

En estas condiciones, no debe extranar que la acumulacion 

de capital no descanse sobre la demanda solvente de la clase 0 

brera, que el capital industrial encuentre cada vez mas compr~ 

dores del lade de las "capas medias" parasitarias creadas a 

traves de los ingresos del sector agroexportador, y por ello, 

que la situacion de dependencia con respecto a aquel se man ten 

ga inalterable. 



ACUMULACION Y 

SOBREPOBLACION 

Hemos visto ya como la acumulacion de capital se desarrolla 

cambiando permanentemente la relacion existente entre sus princi 

pales componentes: el capital constante y el capital variable, es 

decir, incrementando su composicion de valor. Sabemos que la de 

manda de trabajo no depende del volumen del capital total sino 

unicamente del del capital variable, el cual disminuye progresi-

vamente a medjda que aumenta la composicion organica del capital. 

A partir de eso, hemos mostrado como al crecer la acumulacion de 

capital, la fuerza productiva del trabajo absorbida aumenta pe-

ro en proporciones constantemente decrecientes respecto al capi-

tal total. 

Segun Marx: 

"Este descenso relativo del capital variable, descen

so acelerado como el incremento del capital total, y 

que avanza con mayor rapidez que este, se revela, ... , 

como un crecimiento absoluto constante de la pobla -

cion obrera, mas rapido que el del capital variable 0 

el de los medios de ocupacion que este suministra" (1) 

De este modo: 

"La acumulacion capitalista produce constantemente, en 

proporcion a su intensidad y a su extension, una pobl~ 

cion obrera excesiva para las necesidades medias de ex 

(1) Karl Marx. El Capital. cit. I, 534. 



plotacion del capital, es decir, una poblacj on obrera 

remanente 0 sobrante" (2) 

Desarrollemos este proceso mas detenidamente. 

EL capital se valoriza en el transcurso del proceso de pr~ 

duccion mediante el consumo de la fuerza de trabajo, gracias a 

que el obrero no vende su trabajo Slno su fuerza de trabajo por 

un tiempo determinado, y el valor de esta es menor que el valor 

que produce, representandose la plusvalla como el valor adicio-

nal producido. 

En la primera etapa de la producci6n de plusvalla, cuando 

esta adopta la forma absoluta, y, dada la longitud de la jorn~ 

da de trabajo social, la masa d~ plusvalJa s6lo puede aumentar 

se con el aumento de la cantidad de trabajadores explotados. 

Aqu.l: 

" •.. el crecimiento de la poblacion es el limite mate

matico de la producci6n de plusvalla" (3) 

Pero cuando se consigue aumentar la productividad del tra-

bajo, es decir, acortar el tiempo necesario para la reproduc --

cion del valor de la fuerza de trabajo, pasando a la forma rela 

tiva de extraccion de plusvalia, el efecto inmediato es que una 

parte del trabajo necesario se hace superflua. 

En este ultimo caso, una parte cada vez mayor de la plusv~ 

l2a es transformada en capital constante, acelerando el creci -

miento de la composici6n de valor y la productividad, 10 que 

(2) Karl Marx. El Capital. I. 534. 

(3) Karl Marx. El Capital. cit. I. 307. 



constituye una necesidad del capital debido a la competencia e~ 

tre los numerosos capitales; pero al hacerlo, proporciona cada 

vez menos un fondo de consumo para la clase obrera, 0 10 que es 

10 mismo, produce una poblacion excesiva a sus necesidades me

dias de explotacion. 

A su vez: 

" .•• esta superpoblacion se convierte ... , en palanca 

de la acumulacion de capital, mas aun, en una de ES 

condiciones de vida del regimen capitalista de pro

duccion. Constituye un ejercito industrial de reser 

va, un contingente disponible, que pertenece al ca

pital de un modo tan absoluto como si se criase y 

mantuviese a sus expensas. Le brinda el material hu 

mane dispuesto siempre para ser explotado a medida 

que 10 reclamen sus necesidades variables de explo

tacion e independiente, ademas, de los llmites que 

pueda oponer el aumento real de poblacion" (4) 

Aqul, las dos formas de acumulacion (a traves de la plusva 

lia absoluta y de la plusvalla relativa) se ligan dialecticamen 

te: 

" ..• son dos tendencias las que constantemente se cru

zan. Por un lado, la tendencia a usar cada vez menos 

trabajo para producir el mismo 0 mayor producto ..... ; 

por el otro, aprovecharse de una cantidad cada vez mas 

grande de obreros. Una de las tendencias bota a los 0-

breros a la calle y produce una poblacion superflua , 

la otra 10 absorbe otra vez y amplia absolutamente la 

(~) Karl Marx. El Capital. cit. I. 535. 



esclavitud asalariada, de modo que el obrero se tam

balea continuamente en su suerte sin poder salir de 

ella nunca" (5) 

E. Richter manifiesta que: 

" ... esta superpoblacion es continuamente asjmilada 

para aumentar la masa de plusvaJla, cuyo incremento 

de tasa es la causa del surgimiento de la po~lacion 

superflua."(6) 

demostrando que no existe un equiljbrio entre la pohlacion obre 

ra que el capital absorbe y la que rechaza, pues al finalse pro 

duce una superpoblacion en terminos absolutos, es decir, una 

poblacion incapaz de reproducir su fuerza de traba40 vendiendo-

la al capital. 

Marx sefiala p~r 10 menos tY'es modalidades de esta pobla 

cion remanente: la flotante, que se encuentra en los centr~s in 

dustriales y de trabajo en la forma de obreros que se mueven de 

un empleo a otro, atrafdos y repelidos por el movimiento de tec 

nologfa y capital, sufriendo durante este movimiento de una cier 

ta cantidad de desempleo (7); la superpoblacion relativa laten-

te se encuentra en las areas agrlcolas, donde no existe contra-

movimiento de atraccion para compensar la repulsion de aquellos 

a quienes libera la penetracion de las relaciones capitalistas 

" 
(5) De Karl Marx, en las "Teor.1as de la Plusvalla" citado por 

E. Richter. "Acumulacion, Sobrepoblacion y Formas de Domi
nacion en la Formacion Socio-Polltica Salvadorefia" CSUCA, 
1976, memeo. p 98. 

(6) E. Richter. cit. 98-99 

(7) Este tipo de sobrepoblacion por ser producto del propio mo
vimiento de acumulaci~n puede considerarse "endogena" en el 



de produccion en la agricultura (8); finalmente, la intermiten 

te esta formada por obreros en activo, pero cuyos empleos son 

irregulares, casuales, marginales, es decir, sobre una base de 

trabajo muy inestable. 

"Bajo e1 epl.grafe del trabajo domici1iario -dice Marx

nos hemos enfrentado ya con su rnanifestacion fundamen

tal" (9) 

Haciendo referencia tambien a. 

" •.• los ultimos despojos de la superpoblacion re1ati

va, ... ,los que se refugian en e1 pauperismo" (10) 

que no son mas que huerfanos e hijos de pobres, aSl como invali 

dos, incapaces para el trabajo. Esta ultima categoria, no cons

tituye parte del ejercito industrial de reserva, aunque sea pr£ 

ducto del proceso de acumulacion. 

Las modalidades de sobrepoblacion no son mutuamente exclu-

yentes. Frecuentemente los obreros pasan de una a la otra: los 

progresos en la penetracion del capitalismo en e1 campo pueden 

hacerlo abandonar su caracter de sobrepoblacion latente y colo-

carlo como flotante 0 intermitente en el area urbana; un auge 

industrial puede sacarlo del pauperismo y colocarlo como sobre 

pOblacion flotante, etc.; en fin, la suerte de la clase obrera, 

la capacidad para reproducir su fuerza de trabajo esta dada en 

ultima instancia por las necesidades de la acumulacion de capi 

(8) Se trataria aca de una sobrepoblacion "exogena" al nexo de 
reproduccion capitalista. 

(9) Karl Marx. El Capital. cit. I, 545. 

(10) Alll. mismo. 



tal. Como adecuadamente 10 senala F. Hinkelammert: 

ta: 

" ..• de estas necesidades depende la cantidad de obre

ros que pueden perpetuarse, y los medios de vida asi& 

nados a ellos. La miseria de los sobrantes no entraen 

el calcul0 del capital, a pesar de que este ha monop£ 

lizado sus medios de vida ..• El capital asegura la vi 

da solamente a los obreros necesarios para su proplo 

proceso de vida" (11) 

De aqui surge la ley general de la acumulacion capitalis-

"Cuanto mayores son la riqueza social, el capital en 

funciones, el volumen y la intensidad de su crecimie~ 

to y mayores tambien, por tanto, la magnitud absoluta 

del proletariado y la capacidad productiva de su tra 

bajo, tanto mayor es el ejercito industrial de reser

va. La fuerza de trahajo disponible se desarrolla por 

las mismas causas que la fuerza expansiva del capital. 

La magnitud relativa del ejercito de reserva crece , 

por consiguiente, a medida que crecen las potencias de 

la riqueza. Y cuanto mayor es este ejercito de reser

va en proporcion al ejercito obrero en activo, mas se 

extiende al masa de la superpoblacion oonsolidada, cu 

ya miseria se halla en razon inversa a los tormentos 

de su trabajo" (12) 

Bajo el capitalismo, todo aquea proletario que no puede s£ 

brevivir vendiendo su fuerza de trabajo al capital, es parte de 

la sobrepoblacion relativa, este hombre, a decir de Hinkelammert 

"pertenece al capital pero no puede vivir de el, por

que el capital no 10 necesita para vivir" (13). 

(11) Franz J Hinkelammert. "Las Armas Ideologicas de la Muerte. 
El discrenimiento de los fetiches: capitalismo y cristianis 
mo. EDUCA, 1977. P 36. 

(12) Karl Marx. El Capital. cit. I. 546. 



---- -

Por ello, el desempleo no constituye una aberracion de] ca 

pitalismo, sino una parte necesaria del funcionamiento de este 

Il\odo de produccion. Los miembros del ejercito industrial de re

Berva deben reproducir su fuerza de trabajo fuera ne Ja rela 

cion contractual capitalista; deben utilizar su cRpacjdad de 

trabajo fuera del dominio directo del capital, en un nexo de re 

produccion no capitalista. AlIi sobreviven, sin embargo, su ni

vel de reproduccion es siempre menor que el que Ie brindaria el 

capital si 10 empleara. Por tan~o, aunque ejecute actividades de 

cualquier indole, desde el punto de vista del capital, este hom 

bre es un desempleado. 

Resulta facil demostrar la existencia de un ejercito indu~ 

trial de reserva en el pais, sobre todo en su forma intermiten

te; y del pauperismo en las ciudades. Resulta igualmente senci

~lo rnostrar como este crece tendencialrnente. Despues de hacerlo 

tenernos que analizar cual es la suerte de esos proletarios. 

Con respecto a 10 prirnero, hemos visto ya como el ernpleo -

industrial depende de la relacion entre dos variables: la tasa 

de crecirniento de la productividad del trabajo y la tasa de cre 

cirniento de la acurnulacion. Debido a que la segunda es mayor que 

la prirnera, la tasa de crecirniento del ernpleo es positiva, del 

orden del 1.2% anual como promedio . Si tenernos en cuenta que d~ 

~ante el periodo estudiado la Poblacion Econornicarnente Activa 

Industrial crecio a un ritrno promedio del 2.1%, es evidente que 

la desocupacion aurnent6 tendencialrnente. 



De esta forma se puede observar e1 crecimiento (por enClma 

de las necesidades medias de exp10tacion del capital) de un ver 

dadero ejercito industrial de reserva, es decir, de un ejercito 

de desocupados que deben reproducir su fuerza de trabajo sin yen 

der1a a1 capital. Veamos cua1 es 1a situacion de esta masa po -

b1aciona1. 

En E1 Salvador, el mode10 de acumu1aci6n industrial que se 

imp1emento desde inicios de 1a decada pasada, no permitio (aca~ 

sa del e1evado ritmo de incorporacion de progreso tecnico) que 

1a creciente fuerza de trabajo (que el crecimiento industrial -

hac1a surgir) encontrara ocupacion en las empresas urbanas. La 

a1ternativa para la mayor parte de los nuevos integrantes de 1a 

fuerza de trabajo ha sido la autorizacion de ocupaciones a fin 

de percibir un ingreso que 1es permita 1a sobrevivencia. Ha cre 

cido aS1, preferentemente en San Salvador, un nexo no capitali~ 

ta de reproduccion que comprende 1a mayor parte de los trabaja

dores por cuenta propia, e1 personal de servicio domestico y 

los ocupados en empresas demasiado pequeftas y que desarrol1an 

actividades marginales. 

P.R.E.A.L.C. (Programa de Empleo para America Latina y El 

Caribe rl ) llama "sector informal" a este nexo de reproduccion d~ 

bido a que esta fuera de las re1aciones forma1es contractua1es 

capita1istas. En sus estudios, este organismo descubre las si-

guientes relaciones: (14) 

(14) Ver especia1mente "Situacion y Perspectivas del emp1eo en 

El Salvador" Documento de trabajo. Version pre1iminar. 1975. 
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1.- En conjunto, e1 sector informal (no capitalista) da ocupa

cion al 46% de la fuerza de trabajo del area metropolitana 

correspondiendo mas de un tercio del total en el sector a 

los ocupados en e1 servicio domestico. 

2.- El sector informal concentra la ocupacion de las mujeres, 

los jovenes y los muy viejos. Sin embargo, haciendo la dis 

tincion entre domesticos y no domesticos, se nota que el 

empleo femenino y el de los jovenes se encuentra en el pri 

mer estrato. 

3.- Casi tres de cada cuatro ocupados con menos de 3 afios de 

educacion (incluyendo analfabetos) trabaja en activiades 

informales. 

4.- En estas actividades se ocupan casi el 70 % de los mlgran

tes llegados al area metropolitana hace menos de un ano. 

5.- E1 sector informal es responsable del empleo de una parte 

significativa de los ocupados en casi todas las ramas de 

actividad economica. Este sector emplea mas del 40% de to 

dos los ocupados en comercLo Cambulante y establecido) , 

ssrvicios artesanales de alimentacion, servicios de repa

racion y otros servicios privados, aparte del servicio do 

mestico; y cerca de la cuarta parte de los ocupados en in 

dustria y construccion. 

6.- Finalmente, el sector informal concentra a los ocupados a

fectados por una condicion de "extrema pobreza". El 71 % 

de los ocupados en el sector percibe menos de t 30.00 a la 

semana. 



En otras palabras, casi la mitad de la fuerza de trabajo -

disponible en el area metropolitana de San Salvador esta imposi 

bilitada de vender su fuerza de trabajo al capital. Para sobre

vivir, debe ocuparse en actividades no capitalistas. Esto Ie pe~ 

mite la subsistencia al nivel mlnimo; son en realidad desemple~ 

dos que se rebuscan para subsistir. Su situacion es verdadera -

mente patetica: no poseen mas que su fuerza de trabajo y no pu~ 

den venderla al capital puesto que este no la necesita. 

La situacion de la otra mitad de la clase obrera no es mu

Jho mejor que digamos, puesto que no se trata de dos grupos se

)arados sino complementarios, donde una vez se esta bajo rela -

~iones contractuales, otra en el nexo no capitalista; 0 una per 

;ona de la familia esta en un lado y la otra en otro, etc., 10-

~randose aSl completar el valor de la fuerza de traba]o y la r~ 

)roduccion familiar, de modo que el capital se benefi~ia amplia 

lente de la existencia de este nexo de reproduccion no capita -

.ista urbano pues se evita de proporcionar medios de consumo a 

a fuerza de trabajo, es decir, Ie posibilita adelantar salarios 

lUY por debajo del valor de la mercancla que con ellos se com -

,rae 

En cuanto al conjunto de la fuerza de trabajo considerada: 

n Agosto de 197~, mas de un tercio de las familias del area me 

ropolitana percibla ingresos inferiores a t 50.00 a la semana, 

ifra que puede considerarse de pobreza extrema. Su ingreso pro

edio alcanzaba a solo t 3~.00 semanales, es decir, casi un ter-



cio por debajo de 10 fijado como frontera de pobreza extrema. 

Las familias estas representaban, para ser precisos, el 34.4% 

del total de familias del area metropolitana. Se trata de fa-

milias que no reproducen su fuerza de trabajo ni siquiera al 

nivel minimo pues solo captaban el 7.4% del ingreso de todas 

las familias del area metropolitana; y 10 que es mas import an 

te: los ocupados de estas familias pobres trabajan extensas 

jornadas que en promedio alcanzan a mas de 50 horas a la serna 

na. Su ingreso no alcanza al colon por hora efectivamente tra 

bajada. (15) 

P.R.E.A.L.C. hace enfasis en que: 

"las familias que estan en esta ultima situaclon rea

lizan un esfuerzo de trabajo grande -proporcionalmen

te mayor que cualquier otro grupo de la poblacion- y 

a pesar de ello, las remuneraciones agregadas a sus 

miembros, apenas si les permiten sobrellevar su exis

tencia" (op cit. I-6) 

Ademas, el 65.5 % de las personas de diez anos 0 mas que 

pertenecen a estos hogares esta trabajando 0 en su defecto, bus 

cando trabajo de manera activa. Esta proporcion es sobradamente 

mas alta que la que se veri fica en las familias que estan por 

encima de la linea de pobreza extrema, y en especial, de aque -

lIas que gozan de un mayor nivel de bienestar. 

(15) Dividiendo las familias en deciles, se encuentra que mien
tras el 10 % de las familias de mas bajos ingresos capta 
apenas el 0.4% del total; el 10% mas alto, recibe el 51% 
de todos los ingresos. La diferencia entre el decil mas b~ 
jo y el mas elevado es de 125 veces; sin embargo, esta di~ 
paridad queda oscurecida frente a la que resulta de compa
rar el ingreso medio del decil mas bajo con el del uno p~r _..: _ _ ...... _ __:! _ _ ., ~ _ _ _ _ _ _ .L.. _ _ _ _ _ .. _ ~ ~ ..E: ____ __ .! _ _ _ ~ _ '"' .., r- _ _ _ _ __ 



Es que en las condiciones de la miseria, la inactividad es un 

lujo que pocos se pueden dar; la tremenda necesidad de traba-

jo que se deriva de tales condiciones lleva a que s610 uno de 

cada tres miembros de diez afios de un hogar pueda permanecer 

al margen del mercado 1aboral.(16) 

Considerando toda 1a pOb1acion ocupada, se encuentra que 

mas del 41 % de ella recibe remune~aciones por debajo del sa

lario minimo (17), slendo 1a remuneracion promedio de este gru 

po de ~ 13.35 a la semana. En el otro extremo, los ocupados 

con ingresob altos (mas de t 400.00 a la semana) representan 

solo e1 3% de 1a pob1aci6n ocupada y captan mas del 31% de to 

das las remuneraciones, con una remuneracion promedio de e694.00 

a la semana. 

En fin, el 80% de todos los ocupados captan nada mas que 

una tercera parte de los ingresos y su remuneracion semanal pro 

medio es de t 30.00 a 1a semana, 0 sea apenas e1 sa1arlo minimo 

fijado por 1a ley. 

Es claro entonces como nl los ocupados se salvan de la Sl-

tuaci6n de pobreza extrema, ya no digamos los desocupados quie-

nes sobreviven muy por debajo de la linea de pobreza extrema re 

produciendose en 1a rebusca dentro del nexo no capita1ista y 

formando parte del ejercito de reserva industrial. 

La existencia entonces de un nexo de reproduccion no capi 

(16) Lo que no significa que pueda permanecer ocioso. E1 tercio 
no activo de las fami1ias pobres debe ocupar su tiempo aten 
diendo a las necesidades de los otros dos tercios que partl 
cipan en el mercado. -

(17) que en Agosto de 1974 era de ~ 28.70 a 1a semana. 



talista urbano, el hecho de que las relaciones capitalistas de 

produccion no se hayan extendido a la totalidad de la formacion 

socio-polftica salvadorena, no es entonces resultado de la so

brevivencia de supuestos modos de produccion pre-capitalistas, 

sino de las propias necesidades de la acurnulacion del capital. 

Solo eliminando esta pueden eliminarse aquellas. 

El problema no es entonces la escasez de capital. Lo que 

hace falta para resolver la situacion de miseria de la pobla

cion del area urbana no es modernizacion de la economla nl mas 

inversion de 'capital. P~r el contrario, 10 que sobra es el ca

pital. Lo que hace falta es quitarle a los medios de produccion 

el caracter de capital y enfilar el rumbo hacia la sociedad de 

los productores libres, hacia el reino de la libertad. 



CONCLUSIONES 



El analisis del cicIo del capita] productivo industrial 

nos ha permitido tener una idea global y una vision de con -

junto de la fase de acumulacion que atravlesa la industria -

nacional en el primer lustro de esta decada y especialmente, 

de sus efectos sociales. 

Hemos mostrado la dinamica de las principales variables 

que conforman la acumulacion industrial de capital en sus -

dos momentos: la produccion y la circulacion. Y tamblen he

mos ligado este proceso -en la medida que fue necesarlO pa

ra mejor comprenderlo- al proceso mayor de acumulacion a e~ 

cala mundial del cual forma parte. Finalmente, hemos hecho 

enfasis en las consecuencias que sabre la fuerza de traba

jo tiene este modele de acumulacion. 

Los resultados pueden resurnirse brevemente: 

1) La industria salvadorefia es una industria subsidiada. 

En el interior de sus unidades de praduccion no se genera 

la plusvalla suficiente como para alimentar totalmente su 

reproduccion ampliada. Por tanto, depende de otros centros 

y otras formas de explotacion. La acurnulacion primitiva no 

ha sido completada C0n exito. Ademas, tampoco genera la de 

manda necesaria para su propia realizacion y tambien en es 

te aspecto depende del exterior de sus unidades de produc

cion. Su centro de acumulacion no se ha interiorizado. 

2) Las causas de esta situacion estructural solo se en-



cuent~an al inte~io~ de sus unidades p~oductivas donde una 

modificacion en la est~uctu~a del empleo en favo~ de los 

t~abajado~es no p~oductivos y en det~imento de los t~abaj~ 

do~es p~oductivos, provada por el flujo internacional de 

progreso tecnico, limita en terminos relativos el numero 

de obreros productores de valor y plusvalla, y aSl, flexio 

na peligrosamente la tasa de ganancia impidiendo que la In 

dustria se retroalimente. 

Esta ultima situacion, que expresa la vinculacion de 

la economla nacional dentro de ese proceso unico de acumula 

cion a escala mundial, resulta ser -dadas las condiciones -

de desarrollo de la industria en el pals-, un mal menor: Ie 

permite obtener una tasa de ganancia baja, pero superlor a 

la que tendrla de no sujetarse a la adopcion de esas mejo -

ras tecnologicas. 

3) El modelo de acumulacion descrito y cuya especifici

dad viene dada por el acelerado proceso de sustitucion de 

trabajo vivo por trabajo muerto, pesa sobre la clase obre -

rae En primer lugar, desplaza a un buen numero de trabajado 

res productivos y los lanza fuera del nexo capitalista, in

crementando la poblacion incapaz de reproducir su fuerza de 

trabajo vendiendola al capital y dando pie aSl para el cre

cimiento de un amplio nexo no capitalista urbano de repro -

duccion que, al mismo tiempo que sirve de refugio para la 

sobrevi vencia de la fuerza de trabaj 0 sobrante, permi te, -vla 



la fuerza de trabajo en activo, beneficiando asf al oapital con 

la sobreexplotacion de la clase obrera. 



NOTA METODOLOGICA 



EL presente trabajo, por ser un informe de investigacjon, no 

presenta todas las aclaraciones necesarias que permitan cono 

cer el como se ha trabajado con los datos emplricos y como se 

han elaborado para acercar estos datos a las categorias de 

la economia politica. El hecho de que en nuestro proyecto de 

investigacion 10 hayamos desarrollado minuciosamente nos hi 

zo pensar que tal cosa resutaria lnnecesaria en el transcur 

so de la exposicimn central de los resultados. Sin embargo, 

en beneficio de aquellos que no han tenido acceso a ese pro

yecto, nos parece importante explicar los mecanismos que uti 

lizamos, en esta nota aclaratoria . 

La mayoria de los datos con que se ha trabajado provle

nen de dos fuentes' La Direccion General de Estadlsticas y 

Censo (DIGESTYC) y el Programa de Empleo para America Latina 

y el Caribe (PREALC). De la primera hemos revisado los Anua

rios Estadisticos y los boletines trimestrales; del segundo 

los trabajos: "Los Incentivos Fiscales como Instrumento para 

crear empleo", "La Situacion del Empleo( en San Salvador" y 

"Diagnostlco del Sector Industrial 1971-75". Con respecto a 

la confiabi1idad de 1a informacion recopi1ada hemos creldo 

mas en la de P.R . E.A.L.C. que proviene a su vez de diversas 

fuentes oficia1es y privadas que en 1a de DIGESTYC, cuyos c~ 

nales de informacion no son rea1mente confiables. De modo 

que solo recurrimos a esta ultima cuando de 1a primera no se 

podia obtener la informacion requerida. 



Los principales datos estadSsticos que tratamos fueron los 

siguientes: 

1.- Valor Bruto de la Produccion Industrial. 

2.- Valor Agregado Industrial. 

3.- Materias Primas y otros insumos utilizados en la industria 

4.- Salarios pagados en la industria. 

5.- Empleo industrial. 

6.- Capital fijo industrial. 

7.- Importaciones de Materias Primas a la industria. 

8.- Importaciones de bienes de capital a la industria. 

9.- Exportaciones industriales. 

10. Densidad de capital fijo por hombre ocupado. 

Todo esto para los afios 1971 - 1975 y considerado segun 

las diferentes ramas industriales como 10 presenta el codigo 

internacional CIIU. 

En el tratamiento de los datos se hizo 10 siguiente: par

timos del VBP a precios constantes y restamos el Valor Agrega

do para obtener un equivalente al capital constante fijo; suma 

mos esto a las materias primas e insumos utilizados y obtuvimos 

capital constante total. AsS, C se complemento de la manera S2 

guiente: (1 - 2) + 3 

Supusimos que el salario es un equivalente al capital va

riable y la plusval!a la obtuvimos restando del VBP, el capital 

variable mas el capital constante. 

pv = VBP - (C + v) 



De eada uno de estos elementos obtuvimos sus tasas de ere 

cimiento anua1 aeumu1ativo haciendo uso de 1a formula: 

T = 1 - (df/di)1/n 
donde: 

T = tasa de creeimiento anua1 acumu1ativo promedio. 

df = dato final (ana limite en que termina e1 periodo) 

di = dato inicia1 (ano en que eomienza en periodo) 

n = interva10 (nlimero de anos considerados) 

Para ag10merar por sectores basto una simple surna. 

E1 ca1cu10 de la productividad del trabajo por hombre oeu 

pado se obtuV0 de dividir e1 VBP entre e1 emp1eo; y su tasa de 

crecimiento de la formula anterior. La tasa de p1usva11a de di 

vidir p I v y 1a de ganancia de dividir p Ic+v. Fina1mente, 1a 

acumu1acion se obtuvo de restar e1 costa de produeeion (Cp) que 

es igua1 a C + v en los diferentes anos y es un equiva1ente a 

1a inversion adicional. 

Para la segunda parte, hicimos uso de los datos de DIGES-

TYC que permitieron ordenar las categorias de ocupacion en tra 

bajadores productivos e improductivos, asi como obtener su pe

so re1ativo sobre e1 emp1eo total. La ap1icacion de estos re--

su1tados al capital variable considerado en 1a primera parte 

dio 1a idea de su ereeimiento desigual. Los datos con que se 

concluye 1a segunda parte fueron tornados de nuestro proyecto. 

En 1a tercera parte hicimos uso de informaciones de los 

trabajos de F.R.E.A.L.C. citados aSl como de los Anuarios Es-

tadJ.sticos en 1a seccion "Precios a1 Consumidor Obrero". Tam-

bien usamos los decretos de qala~ioq 
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