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En este 2003 se cwnplen 30 años de 111 publicbd6n de Dlaltcttco de la depen·
denckl , material que dentro de una producción amplia constituye el trabajo más
Importante de Ruy Mauro Marinl, Intelectual brasileflo falletido en 1997. Este
libro, como muchas obras cl.losicas, ha suscitado desde 511 aparición múltiples y
-no pocas- enconadas di.scusiones, tanlo desde posiciones ajenas al mandsmo,
como desde el inlerior de 45111 ,

Tal sltuad6n no es casual. DkJlktica de la dependencia (Do en addante}
eoostituye el punto más alto en la explicacl6n de las parücula~ de cómo se
~roduce el capitalismo dependienle. Las erllicas desde fuenI del mantismo por
lo general $Il <m<:uen~ edscntes a J¡, idea de que el capitalismo Iatinoamelicano
puede ak:<Imr las modalidades de desarrollo del capitalismo central , o por lo
lTll!I'IOS una forma más ' cMIizada" (¿más equitall\lo?, ¿más inlegrado?, ¿menos
ileterogmeo?) que la que presenta en la región, poT lo que SUS "barbilridades"
aetuaIes formarian plOrtl! de "&Iraso$", "defonn&elone:s" O est&di06 que serén Sl.t

pendas, en la medid& que aveoee j.¡stllll'lente el capiUllismo. De il11I SU recese &

l&tnino5 como "paises en vl&s de desMrollo" U otros sirnlblres.



Frente a Wl./I obra que le da sustento te6rico a planteamientos "radicales"
tornO los fOfTTIuladoo por And ré Gunder Frank en tomo a que el capilalismo en 111
región Ueva al "desarrollo del subdesarrollo" (1970), no es dific~ entender el afa·
noso esfuerzo por desacreditar la cientifICidad de los planteamientos de oo.

Desde el marxismo las criticas se apegan a W1D ortodoxia mal entendida, por
ejemplo, que el a""'Hsis de Marini es "ci n;u!aclonista", cuando debe predominar
la "producción", que todo cuanto socede con el capilalismo "real" ya está dicho
en El CopilOl, por lo que cualquier concepto que allí no se haya desarrollado
se cOflvierle en objeto de sospecha. Pero también se encuereren criticos que se
apegan a un marxismo que el propio Marx desconocerla. (sea porque se ubican
en un premarxismo o porque desconocen puntos centrales de esta teorla.) .

El tln de este trabajo es poner de manifiesto la actualidad de las tesis de DO
Pilril pens¡lr el capitalismo latinoamericano y $U pertinencia pllra explicar las
tendencias fundamentales que lo atraviesan, La el<po$ieión tendrá como núcleo
central la categcrria superexplotllCi6n, señalada por Marini corno "fundamento de
la deper>denci.:l " (1973: 101) y que ha concentrado los embates centrales en las
criticas a la OO.

Una breve contextualluclón

Desde la década de los cincuentas y hasta mediados de los setentas del s;glo xx
Amérial Latina vive Wl./I etapa de febril producción Intelectual. Los debates tie"
nen como uno de sus ejes centrales la caracteri.aci6n del capitalismo en ¡¡, re
gión.' Tras el triunfo de la Revolución Cuban¡l en 1959, el aspecto poIitico del
debate teórico hizo a éste mh Intenso. ¿Cómo era posible la revoIuci6n en W1D

isla del Caribe en donde se suponía un capitalismo Inmaduro y, de acuerdo a la
ortodoxia. las fuerzas productiVlls no estaban desarrolladas al pwlto de entrar en
contradicción con las relaciones de producción?

El camino que Uevó a la respuesta de estos problemas tornó rumbos insospe
chados. El marxismo latinoamericano, en general anquUosaclo en interpretacio
nes mecMicas y evolucionistas de la "sucesión de modos de producd6n", no la
podía encontrar. La critica manúsla a ese marxismo $ÓIO akan2ari en la región
Wl./I forma madura hasta los años sesentas.

Con la creaci6n de la Comisión Econ6mica para Ammca Latina y el Caribe
(CEJ'!oJJ, a fines de los años cuarentas, organismo dependiente de Naciones UnI
das, se abrlri lInll puerta por donde menos se esperaba. La debacle regional que
geooró la larga crisis del mercado mundial, que VlI de la Primeril a la Segunda
Guerra, y el denumbe casl gener1llizado de los precios de las materias primas que
sostenlan el patrón agro-mlnero exportador en la zona. propició en la CEl'.o.L la
atención por el llamado "deterioro de los términos de intercambio".
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Las mercancías que exportaba Ambica Latina (corno parte de la periferia)
reclamaban montos~ para obtener Jos mismos bienes industriales impor
tados de los paises centrales. Jos cuales se w ian favorecidos en el intercambio, en
desmedro de los paises especializados en la prod\JCl;i6n primaria. Esta consta ta
ción de Raúl Prebisch y de un grupo selecto de economistas (entre ellos Celso
Furtado y Aníbal Pinto) puso en evidencia Jos errores de las tesis clWClIS del
comercio Internacional, los cuales postulaban que la especialiu>ci6n productiva
en bienes sobre Jos que se tuviera venta)as comparativas propk;íarla el desarrollo
de las l\I>Ciones participantes en tales rek>ciones comerciales.

Para la CEPAl de ¡roquellos años la solución se encontraba en la lr>dustrializa
ci6n. en tanto este proceso permitiria el progreso técnico y de esta forma reveJ
ñr, O al menos detener. la transferencia de re<:Ursos de la "periferia" al "cenlTo".

Desde el marxismo emerger' una corriente que pone a discusión este supues.
ro, enfatizando que es el capítalismo, como sistema mundial. el que genera desa
rroIlo y subdesarrollo. tesi5 que es compartida por las vertientes de izquierda de la
caw... en particular del Instituto latinoamericano de P1anitlCaCión Económica y
Social (tLl'ES}.2 Pero se Uega mM lejos. La tndustrializacl6n no resoIw" el proble
ma, ya que la l6gicll que orienta el capitalísmO dependiente Ueva al "desarrollo
del subdesarrollo" (Gunder Fr;,nk, 19701' o. en palabras de Mam. "el fruto de la
dependencia no puede ser... sino mb dependencia" (Marini, 1973: 18), por \o
que aquel proyecto sólo agudizaria los viejos problemas estructurales y crearla
otros nuevos. La historia regional termínaria <lAndole la razón a esta formula
cl6n , calificada a lo menos de extremista en su momento.

Pero a pesar de su corrección, la tesis de Frank carecía de sustentos teóricos
que pudieran explicar las razones que haclan posible su fW'lCionamiento (Osorio,
1995)." Este es el vaelo que termina por resolver oo.

En unas pocas págínas. en donde se pintaron, "a brocharos", "algunas de las
eonclusiones" a las que habla llegado en su investigación. Marint termina por
cerrar un círculo en la definición de las tendencias que rigen la reproducci6n del
capital en las economías dependientes. en el marco del desarrollo del capitalismo
oomo sistema mundial. 5óIo eso, pero tampoco menee. Por ello afirmamos, en
otro trabajo, que es DO la obra en donde se formulan "las bases de la economia
política de la dependencia" y de una "tooria marxista de la dependencia· (Osorio.
1995).s



La superexplotac\ón del b'JoNJo en el marxismo

La supere¡<plota.ci6n apunta a dar cuenta de una modaJkl<>d de acumul!lci6n en
donde de manera estn.x:tural y recurrente se 'Aola el valor de la fuem de trabajo.
Es UI1ll categoña que no aparece en El Capital, lo que provoca relicencills de
rnucho5 crlticos a DO.

Para comprender $U. signifi<:act6n en tanto categorfa que OOSCll dar cuenta
del aspecto central de la reproducción del oopltal en el capitalismo depen '
diente. esto es. dentro de for1TlllCiones~es especificas ge<'adas
por el Iuncionamiento del capitalismo oorno sistema mmdial. es necesario partir
de W1ll cuestión metodal6gica llIeme:ntal: la e>W¡tencia de distintos niveles de ebs
tracd6n y de unidades de análisis en el marxismo, a saber: moda de producci6n,
sistema mmdial. forrmlci6n ecan6mlco-sodal, patrón de reproduccl6n de capital
y coyuntura.

Cada uno de estos niveles, en tanto unidades que van de la mayor a la menor
abstracd 6n , si bien forman perte de un slstema ccnceptuel y categorial
interrelaclonado, reclaman de conceptos especl/ioos, porque se abocan a probJe
mas particulares.

En El O:Jp!lal tenernos Jos el<lm<lnlas centrales que defInen el modo de pro
dllCCi6n capitalista, en donde destacan las nociones de plusvalía (forma que eso
me el producto excedente en W1ll OTganizaclón soc:ietal defll1.ída por la relaci6n
capital-trabajo asalariado) y la tendeneill descendente de la tasa de ganancia.

Las categorlas y relaciones de llQU<l11a obra constituyen 1lI JlIII1.10 de partida
para analizar la OTganizad6n de las unldades de~isis menos abstractas (o mM
concretas), pero no las agolan. De al!l la necesidad de nuevas categorlas pera
abordar 1lI análisis del sistema mundial capitalista, las formaciones económico
soc:iaIes, Jos patrones de reproc:hxción de capital y 1lI coyuntura.

Nociones como Imperla1lsmo y dependencla (o "centros" y "periferias" en d
antlguo lenguaje cepalino), o intercambio desigual, por ejemplo, ofrecen herra
mientas para el aná.lisis del sistema mundial capitalista y las diferencias y
h<lt<lrogeneidades en materia de lormadone:s econ6rnico-sodl que g<lf>eT1I 1lI
capitalismo en este nivel de aMIisis.

La noción de superexplotaci6n explica cómo en las economias dependientes
se T<lproduce d Cllpital , en el marco del desarrollo del sistema mundial capitalista.
Su lRItarniento, como el del Imperialismo o las categorias para el~isls de
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~\unI, no lo enoontriWtl1OS en la obra mayor de Ma"l, porque las unldades
de~ que aquéllas expresan no es el que se aborda en El Capllol.

Son muchas las referencias en donde Ma"l indita la importanda que tiene
para el funcionamiento re>:ll del capil&ismo el hecho de que los salarios se lTIl>e

YilIl por debajo del valor de 111 fuerza de trabajo. Es as! como señala, por ejemplo,
que "hacer descender el salilrio del obrero por debajo del valor de la fuem de
tnlba}o", constituye un "método... qlle desempeilo lIn popel mllY Imporlonfe
en el movimiento re41 de los solorlos" (subrllY&do del autor). Pero el tema que
data exdJido de sus considel'<lcione:s " poi" UOlI razón: porque aqul partimos del
supuesto que las mercanclas, incluyendo entre ellas a la fuerul de trabajo, se
compr<ln y venden siempre por todo su valor" (Mane, 1973:251).·

El supuesto al que se ~mita Marx es necesario o ese nivel del onálisls, porque
su preocupKi6n central es desentrañar cómo se ges!ll la p/usvalía, la que emerge
como resultado de la dilere:ncia entre el valor de cambio de la Iuena de trabajo Y
el nuevo valor por eUa creado en el proceso de trabajo (esto es, en el ejerddo de
su valor de uso). En definitiva, "la transformación del dinero en capital ha de
inveStigarse 11 base de leyes Inmanentes al cambio de mercanclas, tornando...
como punto de particLs... el cambio de l!qUi.....vemes" (lbld: I20).

Para comprender las manes por las cuales el capitali5mo real dependiente
redama de lasuperexplotad6n, as! como de los mecMÍSIl105 que emplea. panl tal
efecto, se hace necesario considerar las determinaciones que operan en el pro
bIema del valor de la fuerul de trabajo.

.... detennlniodone$: en el yalor de la fuerza de trabajo

En el Wlisls de Miml Tel;pecto al valor de la fuem de trabajo se encuenlrall
presentes dos dimensiones: por un Iitdo. el valor diario; por otro, el valor total .
Este úIIimo considera el tlempo total de <licia útil del trabilj¡K\or <1 el total de días
que el poseedor de la fuem de trabiljo puede vender su meromda en el~
do en oondiciones adecuadas.

Es el valor total de la fuena de trabajo el que determina su valor diarto. A ello
ab:Ie Marx cuando indic.lI que "el valor de un día de fuerza de trabajo está calcula
do... sobre su duración normal media <1 sobre kI dllroclón normol de lo vtda de
IIn obrero y sobre el desgaste normal rnedk>" (sublayado delllutor) (lbld: 440).'

B valor diario de la fuem de trabiljo se debe calcular entonces considerando
un determinado tlempo de \/Ida útil de los traba,ladores, de lICUeldo 1I las condi
cIooes imper<lntes en la ~poca . Los avances en la medlclna social, por ejemplo,
han permitido eleer la esperawa de vida, por lo que el tiempo de vida produc
tiva también se ha prolongado. Esto Implk:ll que si en la actualidad un individuo

• Esto .... lo ockl6n """ ..-...... In 01 .... do lo , ; '" " <UIO"do.., •~ lo <:<:r*Vto.
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puede laborar 30 años oojo condIciones norm<lles, el pago diario de la fuerza
de lr"bajo debe permilirle reproducirse de tal forma que pueda presentarse en
el mercado laboral durante 30 años. Yno menos.

Un salario Insuficlente o W1 proceso de trabajo oon sobredesgaste (sea por la
prolongación de la ;ornada laboral, sea por la Intenslfio=i6n del trabajo), que
acor1en el tiempo de W;Iil util total , oonstituyen casos en donde el copftol se esló
opropfondo hoy de años ju lUros de lroOO,;o." En definitiva, estamos frente a
procesos de $llperexplotación.

Es Importante considerar que con Jos elementos anteriores la idea de remune
rar a la Iuena de tra.bajo por su valor no puede ser reducida a un aSW1to pura
mente salarial. El trabajador debe enconlT/l r el conjunto de condicionl!5 que son
irxlispensables para pr<XIucir y reproducir SU fuerza de trabajo, Ydentro de ellas
el salario es Importante, pero no es el Unico elemento.

Pueden producirse procesos de trabajo que alarguen la jornada o que la inten
sifiquen a tal punto que --a pesar del pago de horas extras o de aumentos salaria
les por Incrementos en las mercanclas producidas- terminar6 reduciéndose
la lIidI:I util total del trabajador.' Ello es asl porque si bien se podr6 acceder a la
cantidad necesaria (e Incluso mayor) de bienes que conforman los medios de vida
para asegurar la reproducción del trabajador, éste no puede alcanzar las horas y
dias de descanso necesarios Pilra reponer el desgaste físico y mental de largas o
;ntenSl\s jornadas. Cuando ello ocurre. el solurjo ex/ro IÓlo compenso uno par
re de los uñas fUluros que el copirol se apropio con;ornadas extenuantes o de
trabajo redoblado.

Una vez establecido el tiempo de vi<.Ja útil de los trabajadores, cifra que en
cada ép<)CiI está determinada por las condiciones médíco-soclales Imperantes. se
debe pasar al cMcuIo del valor diario de la fuerza de trabajo. mismo que debe
hacer posible la venta de la Iuena de trabajo en condiciones norm<lles por el
monto de aOOs arriba considerados.

El valor diario de la Fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios
de vida necesarios para asegurar la subsistencia y reproducción de su poseedor.
Aparecen aqul las necesidades releridas a alimentos, vestido, vivien<Ia, edUCII
ción, salud, etootera.



Con las dimensiones espacio y tiempo se hacen presentes nuevos elementos a
<;ClI'lSideIw. El lugar geográflOO es importante con reIaci6n ,.¡ lIlllor de la fuerza de
trabajo, ya que las particuIaricIad dim6ticas definen neceskIades es¡xo:;fficas.. Const
dl!reSe simplemente las difenmcias que reclama una :rona de clima frio frente a on
de clima tropical oon nal&ci6n al tipo de allmentación. wstuario. vMenda. etdtenl.

Tambim deben considerarse cuestiones referidas a la educación. a la euItunl y
a las costumbres en las que han sido edccedcs los trabajadores. lo que hace que
determinadas necesidades b6skas se resuelvan de manera distinta en diversos
países. regiones y culturas. Por ejemplo, una cullul'<!l sustentada en el malz solu
ciona sus recesdedes básicas en materia alimenticia de manere distinta a otras
sustentadas en el trigo o en el arroz.

Pero la historicidad del problema no termina aqul . Los necesidades bóskos de
la pobloclón trooopdoro nO son las mismas hoy en día que a fino les del siglo
XIX o a com lenllOS del sigla XX. simplemente porque ellas han ooriadopara el
wnjunto de la sociedad. Contar con un radio. un ~frigerador o un televisor.
por ejempla. canstltuyen necesidades sociales tan sumlnuoos en nuestro tiem
po como contar con pan o tortiUas, leche o frijoles.

La reprodl.lCl;ión de los trabajadores, que incluye a las nuevas generaciones,
por lo que debe contemplar en su valor a la fam;]ia obrera. no puede ser calcula
da como la suma de un monto determinado de calarlas. proteírlas y \¡\taminas
que se encuentren en bienes cualesquiera. lo que implicarla considerar la repro
ducción fisiológica como quien le da de comer a un animal de carga.

Existen elementos históricos y monoles que no puOOen ser soslayados, que hacen
que esas celoríes. vitaminas y prole\nas no puedan ser cak:uIadas sobre la base de
cualquier alimento. SÍr>o $obre aquellos que constituyen parte de la cultura y de la
historia alimenticia de un pueblo.

fJ desarrollo material de la sociedad y la generalización de nuevos bienes van
oonvirtiendo a éstos en bienes necesarios en épocas determinadas. Por ello, no
llene nada de extreñc que en barriadas urbanas pobres se multipliquen las ante
nas de televisión. a pesar de que SUS habitantes no cuenten con los alimentos
b.úIcos. Lo que debe sorprender no son lasantenas ni los televisores. sino que a
estas alturas del desarrollo socielal existan personas que no pueden contar con
los bienes materiales básicos. propios de la época en que viven, y satisfacer al
mismo tiempo el resto de sus necesidades de manera suftciente.

El incremento de la productiOJidad genera as! un doble movimiento en torno al
valor de la fuena de trabajo, el aumento del número de bienes necesarios presio>
na hacia su elevaclOn, pero el abaratamiento de los bienes indispensables en
general, actúa en sentido contrario. fJ valor de la fuerza de trabajo se ve perma
nentemente tenslonado por estas dos tendencias.

Explotad6n y superexplotaclón

La superexplotoclón, en tanto violación del valor de la fuerza de trabajo, no
Impl ica mayor explotación. &ta ha sido otra de las piedras con las que han



tropezado muchos crfllcos de la superexplotacl6n. la noción de explotación
en el capitalismo remIte al problema de la apropiación por parte del capital
de un producto excedente gestado por trabajadores asalariados. la gestación de
ese prodllctO excedente se da por la diferencia entre el valor de la fuerza
de trabajo y el valor prodw:ido rM$ allá de aquel valor. O, dieho de otra
manera, por la existencia de un trabajo excedente m!s allii del tiempo de
trabajo necesario .

fJ Incremento del producto excedente puede darse de múltiples lTIiII1eTaS: pro
longando la jomada de trabajo; elevando la prodlJCliviMd del trabajo y reducien
do el tiempo de lrlIbajo ne<.:esarlo; IntensiflClllldo e1lrl1bajo; apropiándose el cap~a1
de parte del fondo de consumo {o de parle del tiempo de trabajo necesario) pera
convertirlo en fondo de acumulación.

A esta última modalidad es la <p.Je Marinl llama superexploUtción. Remite por
tanto a uno forma de exp lol(n:lón en dande no se respeta el oolor de la fuerzo
de lrooojo. Y ello, como hemos I/ÍSto. puede darse de manera directa sobre el
valor diario. vla salarios. O bien de manera indirecta, vla proIongaci6n de la
jornada O Intensifocacl6n del trabajo que, aunque vayan acompañadas de eumen
tos salariales, terminen afectando el valor total de la fuerza de trabajo y de am a
su valor diario.

En este cuadro es <p.Je deben leerse ciertas frases en el trabajo de Marin! en
donde la superexplotaei6n es asimilada a "mayor explotación del lrlIbajador"
(1973:23). Su ser.alamiento, \lÍS!o el contexto general de los planteamientos en
00 es diferencÍllr entre une explotación que se apoya en el "aumento de la
capacldad productiva", lo <p.Je puede alcanzarse respetando el valor de la fuerza
de trabajo y propiciar mejores salarios y mayor consumo (que predomina en el
mundo "central"), de las formas de explotación que se SU5tentan en la violaci6n
del valor de la fuetZll de trabajo (que predomina en el mundo dependiente), como
veremos en lJI'1 par de puntos rMs adelante. Tomar frases alsladas. como en
cualquier obra teórica, puede permitir a un critico decir de un autor exactamente
\o centrarse de lo que en su contexto indica.

Valor de la fuerza de trabajo y lucha de dase$

Es sobre las beses objeti\llls que defmen el valor de la fuerza de trabajo que puede
entenderse el papel del desarroUo de la lucha de clases en la determinación de los
salarlos. a1lgua1 que son la p1usvalra y su transfiguración en ganancia y en ganan
cia media. en la concurrencia, los elementos clave pIIra comprender la disputa
entre capilllles. En definitiva, no es lo lucha de clases la que determino eloolor,
sino que es éste el que define el pisa en tomo al cual se desarrollan\ la lucha de
cíeses.

VIsto en UNl perspectiva general, el problema que Marx buSCCI resoltoe. es lo
definicIón de las bases objetloos que explkan la lucha de clases en el capita·
/lsmo, y r'IO al revés, que la lucha de clases explique los problemas que hay que
1n"l'Sligar. Por este última e&mino qued¡lmos atrapados en Wl callejón sin salida:



la h.K:ha de clases lo terminarla explicando todo; pero ¿qué explica la ldla de
clases?, ¿<:Wles son sus determinaciones en el capltallsrno?

A partir de esto podemos entender el error de quienes sostienen que 1m des
censo en los salarios, de lo formo que seo, implica un descen!Q del valor de la
fuena de tl<lbajo,'0

Hemos \listo que sólo por la viii de Incrementos en la productividad de los
bieneS-5alarios y el descenso del valor y de los predos de estos bienes se puede
lograr un descenso en el valor de la fuena de lnlbajo, en propord6n al peso de
estos bienes en aquel valor. Pero Wl descenso salarial propldado por otros efec
tes (como por la fuetza ak:anzada por el capital en la lucha de clases. lo que le
permite "imponer" descensos salariales) sólo nos esu. poniendo de manifiesto
condiciones a lnlvés de las cuales el capital termina violando el valor de la~
de trabajo.

SI la productividad del tl<lbajo es m6s elevada en los paises Imperialistas (o
eentrales)" es lógico supone!" que ella también se extiende a las l<Ima5 producto
ras de bienes-salarios. con lo cual el valor de la fuena de trabajo y los salarios en
esos paises Y regiones debieran ser más bajos que en los paises dependientes. Lo
curioso es que ocurre exactamente lo contrario. ¿Ello se explicarla porque la
lucha de clases es m6s exacerbada en los primeros que en los segundos? CIerta
mente. como lo hemos señalado en P'ginas anteriores. la resp.¡esta no se en
wenlrll en ese nivel.



Capitalismo con modalidades diversas de reproducción

En los paí$e$ y regiones Imperiales el capital se reproduce de W'lZl manera parti
adar. En un determinado momento de su desarrollo debieron incorporar de me
nere activa a los trabajadores ala realización. esto es. generaron una modalidad
de capilll1ismo donde pilrte sustantiva de su producción se dirige al mercado
interno y en donde los 35/Ilarllldo5 juegan un pilpel relevante. No es que los
capitalistas del mundo central fueran mAs civilizados O luIIieran mAs ética a la
hora de tornar eslllS decisiones. El problema, a este nivel. se remitió a que neceo
sitaban mercado interno para la enorme producción que la ellMlCión de la pro
duetMdad genE'filba. por lo que debieron crear las condiciones para increment&r
la I!J<plotacibn y. a! mismo tiempo, elevar el consumo de los asalariados. Eso se
puede lograr por la via de elevar la produ\:lividad del trabajo en genera! y, desde
alIi. abaratar los blenes-salaños en particular, con lo que reducen el ti<lmpo de
trabajo recesenc y se amplía el tiempo de producción de plusvalía.

Ese paso en el capitalismo centra! esllM) marcado por las revoluciones tecno
lógicas que se ge:;tan en SU SE!1IO -prcceec que requirió de acwTIuJaciones en
donde no son ajenas las transferencias de metales preciosos de la peri feria al
ceraro-. asl como de la acllva Incorporación de América LIltina al mercado mun
dial como reglón productora de alimentos. lo que abarató elementos del capillll
variable e incidió en la reducción del tiempo de trabajo necesario en las ecceo
mias centrales, a! tiempo que las exporta<:iones regionales de materias primas
operaban en abaratar el capital constante.

De esta forma, América Latina ayudó a que el capitali$ffiO central lograra
resolver la ecuación de elevar la tasa de explotación acompaña<.la de Ul1Il ei<Ml.
ción de los salarios; resolver problemas de realización. ensanchando SU mercado
interno con la incorporación creciente de su población traba)lldora al mercado, y
contrarrestar las tendencias a la caida de la tasa de ganancia.

En ese marco estructura! es que se da la lucha de clases en esas regiones. a lo
que habrta que agregar la permanente transferencia de rteurSOS de las regiones
dependientes al mundo central. proceso que presenta modalidades diWl'$llS l!rl

diferentes momentos históricos.
Como bien seftIlIa Marinl, mientras la Inserción de América Latina al mercado

mundial en l!I siglo XIXc~ a generar los efectos antes se,,",lad05 en el
mundo central, SUS resultados a! interior de la región fueron diametralmente dis
tintos (1973:23 y ss). Al contar desde la etapa colonia! con una economía voIca'
da almercado exterior. proceso que se profundiu, tras los proc:esos de indeperdenc:ia
y con mayor Fuena en la segunda mitad del siglo XIX (conforrn6ndose el patrón o
mcdelc agro-mlnero exportador). el capital latinoamericano contó con todas las
condiciones objetivas para agudizar al máximo la tensión que enfrenta el capital
de buscar explotar al rmximo a los trabajadores. a la lK>ra de la producción. y
esperar que cu.enten con salarios sutlCientes a la hora que l!SOS productores, en la
segunda fase de la circulación, se deben convertir l!rl consumidores para partici·
par l!rl la rea!i:ación de la plusvalía.



AqJ ~ se hacia presente un primer factor ob;eotiYo P'fil poner en ll'IaIdIa b
~ de la.~ Los ¡nb' j, t.: es~ no 0CIIlSliluilIn un
l.:uw fundMIeruI en la. reM...""". ~ que el grueso de la. prodllcri6n ibe desti
nrdo " Cllro5 mercados .~ en &ropa 11 F" ""'ot u..doI de mrnml pref.e.....

A de primer factor se lrIal las~ de WIlora 11 el Raumbio
, 9 '" \!f'ltrt' \WI$ 11 otrM ..... 0 ' ...~ las dQ¡te..o.s de prooh:tMdad ~
sotR esto. además. de Nana en el mercado~. que buscaron $IlI'~

~ por el capilal en las ecQiiomia$ dependimta por el lkil c>:ped"'.~ de
epropianc parle del ~lon;lo de consumo' de los asalariados para COI'M!rtirio en
' Jondo de acurnulaci6n' . Con do se haáan presenta las ((I....iOlleiS~

PMf gestar lJI>iI rnc>d¡1io;bd de upi(a!ismo. el dependimtc. que termina lIKierdo
de la. $Upl!l'explolad6n un motor claYe de su ,eproduc<:i6n. pr()O(!SO que lenniN
Illpres&oclo:se en la /raelw1l de su ciclo del tlIpitlll••1gestrr un .p"n>to productI
vo que se divorci. de t.s necesid.xles de consumo de Lr pobIacI6n trabajado....

Es sobre eslO$ cimientos w ructurales que se dl!WrlV\I4ilYe la lucha de clases en
Ir regI6n 11 desde donde pueden leerse los diversos proyectos (o p"trones) de
reproduoci6n, presentes en Lr hi$loria posterior de AnWricfo 1..lIlDa. Proyectos
que se reorientfn . en~ grrdo. en los primeros pMOI delllrmido modelo de
1rJbfriaIilaó6n. oon la geS"ld6n de raIl1M que privilegian el mercado~ 11
la. daJiI intoIpor<lCi6n de ~"-b " okho mercado len un mercado rnundi,,¿
lJ"WOC'MIo 11 en crisis por los electos de la Primln Guano. Ir Crisis del 29 y 1.1
~ Guma), JWa d.oer •~ la ruptln en las UIlirnfos décaoiM del
proyecIo~ y hasto ... nuestros -. oon la 9"'...,;,00, de un
p¿t.trOn de ,epr"'¡lIa ;6n lIObdo 1lI Clltel ÍOl. que tiende " reitel iJI. brjo nt.Ie\4S

COidcb il!S, la bruuoI fnctln tI1Jnt iD que se predice y~~ y la.s ..-..
sidades del grueso de la peHfri6n loc.rllf

AllIe ISla siftwión. no es difICil entender el m*sw de cieI10s criticos que
~ ver un capiIabno m6s cMizado o tnInO$~ en el rTIU'ldo ditpeno
lIente, y en~ 1..lItq en particu/ar: o que creen posible que éste se Mrá
presente en aIgUn futuro no Iejano. IJ Pero al; bs~ chocfon con la re''idr'

" ÚIao _loo oIot oboo ' I ... oIpw'JlO I '1nI~.ol mm:.donu'ldiol' 11 2 ' El
_ do! "'0I':AInIIi<> dtslQuoI- ~ oo. A al. _ I'U'to VoltnruoIo lo coIifíc.o COI\'ICl . ... lcII600
lOo/lrb;> doo<:<>rnur>oI-, .. cual ""rnk"'¡" gMdar-, ya <ro>< le .. •...POOlbIt 1" " _-. Cln>oo Ionna
do-. lo <ro>< nc> .. <tlIiondoI .. dooc.oIirb. B.u<orla '<g''-' le dio:' .• , do CfIdooo.SaTlII
1olrrinI, <:b:If ... la nDI& S, do:>ndt .. ......-. ..... e><t<nSf -. 11 rtpIIoo _ ocbe .. _ ,
Pc-o.~ .. _' ... " cuondo v.IonN<Io FoII6o of",..,. _ 01 In' "godoo o/lIo
.... ._--. • •, I - ..oc, do . ' -,_ M" Io do_II""" ..
dor po< ...", <Id lo Iu<na do ....... 1.<>0~ -. 0010 ....
•... 10.- _ ( ' __o*ti=" loo .. t I _,.-.~ Todo

..... ...., j¡¡,.,do ~ jtrl-. Eoh/Io ... ... ... ... ' <ro><_ ~"""_

.... ' 1 I oOfdlo. .., o/lIo.. _ilo pgloIoa.
.. .... P' ""'_.r I...... e-t<>oD~.-s.-(I97 ~d ......_ ....- s..."'_.. . _91 ,._ "=","_ &-1.. _

p $ ....- _P J I .. ~ ..~_.s......do~....._ .........,- ..-.
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... ellO" puede Iogr.- pon:f.II: eslO5 diogo6totitoio presenIan UNo aguda caml& 61
eIlP'ie.. Io-1t$ 1e6rQs quI. p(omero. den ClIefU 61 10 quI ClUste y, m6s 1anX, ,.
~ cómo .... I*tir Ol las wll6lncillS que Pl'iiCb.... Yde 10que 0Clne
mocflicar el eudo 61 rosas Io, tpe>al lte..

U -m 61 teoril.adcnes se q:.le por 10 gel..... con el trMlaaD medric:o
61: .., ",odelo de de' ,. c:onstruido a ¡wtir 61: .. QPCl ielicia de In) o
..-do5~ celilb ' y/o algo.roos ·"'It.gente$· y, • pattir de" se o:InSlMan
las "deW eiO"lO!$· . lis · disloi...ltS· o las .~•. Desde ese lll"O de
pBrtidI. todo se retluI;c a maIlIdrar la realiohl al nlodelo propaesto. Pero como
lIi~ se cou lpOl1a con otras !6gicllS mal paR la~. al fin quI el
mocldo~Ie llCXllnpi1hado 61 l6rmulM ". o ......-.05 sofo;;tj¡;;¡¡d".. est6
l6gIc.I y racionaknenle~.

Desde el marxismo lis rosas no~ mejor. O M repiten rÓll\'llJlas • un
ntwl eh:~, vilid.u ¡»ra toda economia capltansta en algún momento
(como debi!ldada o crisis en la llCUmu1llción, caldas de la tay de ganancia, def.
propordoo entre sectcees. elc~tera) , o bien el listado de elemen10s se haC<l con
lenguaje "matxiSla", débU deS5:iol1o de las fuerzas productivas; baja composición
orgirOCa del capital y baja produc:tMdad; reducd6n de salarios; &creCenlamiento
clet polo de la~ frente al polo de la rTVseria ; ex¡»nsl6n del ejtrOto nluSlrill
ele TCMfVlI. etotleno. Us~ del~ se prueniwl al", Plooesos Y fetl&
menos brillan por tu auwndf,; y rnu:ho ..... .. inlegr«lól, de las ll'OisrnM en un
eIqIJftTla. que no _ la TCpt'lidOn de lo que: El <ApIle" .......... . La · 1eOriIo-. lid
auroidf,• .....-.ca temn por lr"olegrIlw con lIi TUIidad que inIenta expirar.

A J*tir de .. prop....h Ieória lorrnl.Ada por Marinl en ov, que gira en
lOmO a la no06n de SUj)d I'-""""n el proceso ico que: ha dado YIda a la
iormlI pII'ticljH de~ del capital en el r ; '1 ¡ " ' lO depedeu flkan.
ZIi un niwl de integración que no lllranzan CIlIOS esquemas inlcrpn!talM:Is. pero
"~I¡ilidoOlos OOi'lpiellde. sus~ y pel'ocdo$ a .. _ de Ia$ ....ode.odas
prescnle$ en el sistemlI mundial g,pi' 5:'a. 00iTI0 de maneRo epretada ........
~ en pjginaIlItIkñooa-

Frcnle ,¡ dewr_ le6riro Ya la~ iJlIgII"IITl(arill que prev;tIece en
aeuelas, r.xultoldes y~tfOS di 1nvesIígad6n en «01100 nia. y en lis ciencias
t«laln en general. aUmen tada por el auge de verñentes neorlásicu y
neoestruel\irales. la propuesta 1e6rira y rnetodoI6glca de DO camina a COf1t1'aOO"

rr\mte. Su radicallsmo no es sino la recons1 rucci6n , en el pilIno del <:onoctmlen·
to, de W1a realidad porfladamenle radical .
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