
ECONOMIA POLITICA



El marxismo

• El materialismo: la materia, el ser, la
naturaleza es lo primario mientras que la
conciencia, el pensar, el espíritu son una
consecuencia. El mundo es material y existe
objetivamente.

• La dialéctica: lo único permanente es el
cambio. La evolución de los fenómenos
naturales se explica por la lucha de contrarios
(tesis y antítesis) y su resolución (síntesis).



Materialismo histórico

- Surge al aplicar la concepción materialista dialéctica al
desarrollo de las sociedades

- Los hombres contraen determinadas relaciones
necesarias e independientes de su voluntad, relaciones
de producción, que corresponden a una determinada
fase de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales (…) El modo de producción de la vida
material condiciona el proceso de la vida social, política
y espiritual en general. No es la conciencia del hombre
la que determina su ser sino, por el contrario, el ser
social es lo que determina su conciencia.



Materialismo histórico

• Las causas de los cambios sociales, el hilo conductor
de la historia, no ha de buscarse en las ideas de los
hombres, sino en las transformaciones operadas en
los modos de producción.

• Cuando nace en los hombres la conciencia de que las
instituciones sociales vigentes son irracionales e
injustas (…) esto no es más que un indicio de que en
los métodos de producción y en las formas de cambio
se han producido calladamente transformaciones con
las que ya no concuerda el orden social.



Esquema marxista de la sociedad

Formación 

Económico Social

Superestructura

Base 

Económica

Relaciones de 

producción

Fuerzas

productivas

- Política

- Ideológica

- Jurídica

- Fuerza de trabajo

- Medios de producción



El trabajo

• El trabajo es la categoría fundante de la sociedad.
El hombre se diferenció históricamente de los
animales por el trabajo.

• Las distintas formas del trabajo permiten explicar
las etapas económicas de la sociedad y
diferenciarlas. En cada modo de producción
conviven varias formas de trabajo, pero siempre
hay una que es la dominante.



Conceptos generales

• Medios de producción: conjunto de medios y
objetos de trabajo que participan en el proceso
de producción y que el hombre utiliza para
crear bienes materiales.

• Fuerza de trabajo: conjunto de fuerzas físicas y
espirituales de que el hombre dispone y que
utiliza en el proceso de producción de los
bienes materiales.



Conceptos generales

• Fuerzas productivas: conjunto de los medios
de producción y de los hombres que los
emplean para producir bienes materiales. En
nuestra época la ciencia es una fuerza
productiva.

• Relaciones sociales de producción: conjunto
de relaciones económicas que se establecen
entre los hombres en el proceso de
producción.



Relaciones entre los conceptos

• Relación dialéctica entre las fuerzas productivas y las
relaciones sociales de producción. Las relaciones
sociales de producción dependen del nivel y carácter
de las fuerzas productivas; pueden ser un motor o una
traba para su desarrollo.

• Relación dialéctica entre el modo de producción (base
económica) y la superestructura. La realidad material
determina el pensamiento, aunque las ideas también
constituyen el motor de los cambios.



Formaciones económicas precapitalistas

• La comunidad primitiva: se basa en el trabajo
colectivo. Son economías de apropiación, no
se genera excedente.

• La comunidad agraria excedentaria: con el
descubrimiento de la agricultura y la
ganadería, se amplía la división social del
trabajo y con la generación del excedente
económico, surge la posibilidad de la
propiedad privada.



Formaciones económicas precapitalistas

• El esclavismo: los cambios técnicos posibilitan el
tránsito a la propiedad privada de los medios de
producción y sobre los enemigos capturados en la
guerra. El esclavismo se constituye rápidamente en
una traba para el desarrollo de las fuerzas
productivas.

• El feudalismo: siervos adscriptos a la tierra del señor
feudal, trabajan algunas jornadas para sí mismos y
otras para el señor a cambio de protección (pago de
renta en especie, luego en dinero).



El surgimiento del capitalismo
• La naturaleza del modo de producción feudal

obliga a los campesinos a buscar aumentos de la
productividad. Crecen las proporciones del
excedente y con ello el comercio entre regiones.

• Diferenciación de los productores,
especialización, profundización de la división
social del trabajo.

• Se desarrollan los centros urbanos: surgen los
comerciantes y artesanos.



El surgimiento del capitalismo

La producción mercantil se va convirtiendo en la
forma de producción predominante, sustituyendo a
la producción para el autoconsumo.

- En el campo: el siervo se va independizando del
señor feudal y pasa a ser productor, otros emigran
a las ciudades y empiezan a conformar el
proletariado.

- En las ciudades: artesanos contratan trabajadores
y se vuelven productores capitalistas.



La acumulación originaria

• El surgimiento y consolidación del capitalismo
necesitó 2 condiciones básicas: por un lado la
existencia de productores independientes y por otro
lado, la existencia de obreros “libres” (es decir, que
disponen de su fuerza de trabajo, pero no poseen
medios de producción).

• Llamamos acumulación originaria al proceso de
separación del productor directo de sus medios de
producción. El cual no sólo se da naturalmente, sino
que incluyó mecanismos de todo tipo que
permitieron “acelerar” este proceso.



Mecanismos de la acumulación originaria

• Formación del sector capitalista en el agro: evolución de las
formas de renta permitió crear al arrendatario capitalista,
cambio técnico en el agro, otorgamiento de tierras en forma
fraudulenta.

• Formación del sector capitalista en las ciudades: en base al
capital dinero acumulado con el comercio y la usura.
Diferenciación entre los artesanos: quiebre de algunos y
fortalecimiento de otros.

• Separación al productor de la tierra: eliminación de tierras
fiscales, comunales y de la Iglesia; auge de actividades con
menores necesidades de mano de obra.

• Concentración de obreros en las ciudades: prohibición de
emigrar, leyes contra la vagancia.



Algunas definiciones

• Economía (vulgar): “La economía es la ciencia social que
estudia el uso alternativo de los recursos escasos para
satisfacer necesidades ilimitadas”

- Definición que expresa la concepción subjetiva (idealista) de
las ciencias sociales.
- Los individuos se estudian aisladamente y como si fueran
iguales en cualquier período histórico: concepción a-social y
a-histórica.
- Se plantea que las necesidades preceden a la producción y la
determinan, siendo así comunes a cualquier época histórica.
- No es adecuada para definir al capitalismo, donde la
producción se define por la perspectiva de ganancia, mientras
que las necesidades aparecen en un segundo plano.



Algunas definiciones
• Economía Política:“La Economía Política es la ciencia

social que estudia las relaciones sociales que se
establecen en la producción, distribución, intercambio y
consumo de los bienes en cada etapa de desarrollo de la
sociedad. Busca comprender las leyes del desarrollo y del
cambio social”

- La producción es la actividad económica
determinante.
- Se analizan las clases sociales, no los individuos
aisladamente.
- Las necesidades sociales están determinadas
históricamente, son producidas.



El método de la Economía Política

• Abstracción: aislar los elementos esenciales para
la investigación.

• Concretización progresiva: introducir elementos
cada vez más particulares del proceso económico,
reduciendo el grado de abstracción.

• Verificación: confrontar los resultados obtenidos
por medio de la concretización progresiva con el
desarrollo concreto del proceso económico real.



La teoría del valor

Mercancía: objeto útil producido para el cambio.

LAS DOS DIMENSIONES DEL VALOR

• Valor de uso: aptitud del bien para satisfacer una necesidad
determinada.
Se vincula con el TRABAJO CONCRETO (trabajo específico del sastre
o del tejedor).

• Valor de cambio o valor: trabajo social de los productores
materializado en las mercancías. Nos da la proporción en que se
intercambian diferentes valores de uso en el mercado.
Se vincula con el TRABAJO ABSTRACTO (gasto productivo de
cerebro, nervios y músculo, trabajo humano puro y simple).



La medida del valor

• El valor de una mercancía depende de la cantidad de
trabajo que encierra. Esta idea ya había sido planteada
por la Economía Política clásica.

• Marx perfecciona esta noción y descubre que
la medida del valor resulta del “trabajo
socialmente necesario” incorporado en un
bien. El TSN (y por ende el valor) se
determina en las condiciones medias de
producción.



Trabajo productivo

• La reproducción de un sistema económico debe
contemplar reproducir los dos elementos del proceso
de trabajo: la fuerza de trabajo y los medios de
producción.

• El trabajo productivo en general (socialmente útil) es
el que se orienta a la producción de medios de
producción y a la producción de medios de vida para
reproducir la fuerza de trabajo.

• El trabajo improductivo es aquel que realiza
actividades o produce bienes que son consumidos de
forma suntuaria.



Trabajo productivo

• El trabajo productivo capitalista es trabajo
asalariado e intercambiado por capital, trabajo que
produce o permite apropiar plusvalor.

• El “obrero colectivo” comprende a distintos tipos de
trabajadores: al productor directo, pero también a
otros que realizan actividades igualmente relevantes
para la producción (diseño, investigación).

• Los trabajadores del comercio y las finanzas también
son productivos en el sentido que permiten la
apropiación de plusvalía por parte de los capitalistas
de esas ramas y permiten la realización de la
plusvalía generada en la industria.



Trabajo productivo

• Restringir la clase obrera a los trabajadores
asalariados que producen la riqueza material, es
decir, el valor de uso sobre el que reposa el concepto
de valor, corresponde a perder de vista el proceso
global de la reproducción capitalista.

• La clase obrera es la “categoría social formada por
trabajadores pagados mediante la inversión de
capital variable y cuya remuneración es siempre
inferior al valor del producto de su trabajo”



Circulación simple y circulación de capital

• Circulación simple de mercancías:
M-D-M’ siendo M’ un valor de uso distinto a M:
“Vender para comprar”

• Circulación del capital:
D-M-D’ siendo D’ mayor que D (proceso de
valorización): “Comprar para vender”

Marx dice que el capital es valor que se valoriza, es
decir, valor que tiene la capacidad de generar más
valor.



¿Cómo se produce esa valorización?

El cambio en la magnitud de valor no puede
operarse en el dinero mismo. Tampoco en el
segundo acto de circulación. Tiene que operarse
por tanto en la mercancía que se compra, pero no
en su valor sino en su valor de uso, es decir, en su
consumo. Tiene que tratarse de una mercancía
que posea el especial valor de uso de ser fuente
de valor, y esa mercancía específica es la
(capacidad o) fuerza de trabajo (El Capital).



El origen de la plusvalía

Entonces, la plusvalía se genera en el proceso
de producción. ¿Cómo? El capitalista contrata
FUERZA DE TRABAJO, mercancía que tiene la
propiedad de generar más valor al ser
utilizada que lo que cuesta producirla (costo
de los bienes y servicios para la subsistencia
del obrero y su familia). He aquí el secreto de
la EXPLOTACION CAPITALISTA.



El capital: una relación social

• El capital no es un factor productivo, como nos
dice la teoría económica dominante.

• El capital es una relación social
(históricamente determinada) entre los
poseedores de los medios de producción y los
que poseen solo su fuerza de trabajo.

• Contradicción fundamental del capitalismo:
carácter social y apropiación privada de la
producción.



Trabajo necesario y trabajo excedente
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Componentes del valor

• Capital constante (C): capital destinado a la compra
de medios de producción (materias primas y
maquinaria). Se transfiere por una magnitud
equivalente a su valor al nuevo producto.

• Capital variable (V): capital destinado a la compra de
fuerza de trabajo. Crea su propio equivalente y
además es capaz de generar nuevo valor.

• Plusvalía (P): lo que queda del valor total generado
luego de descontar lo gastado en capital constante y
variable. Constituye la ganancia del capitalista.



Relaciones entre los componentes del valor

• Tasa de plusvalía: P / V. Expresa el grado de
explotación de la fuerza de trabajo.

• Composición orgánica del capital: C / V. Expresa el
grado de maquinización de la industria o la rama de
actividad en cuestión.

• Tasa de ganancia o beneficio: P / (C+V). Refleja qué
ganancia tiene el capitalista en relación al capital
total invertido.



Formas de incrementar la plusvalía

• Plusvalía absoluta: implica extender la jornada
laboral. Ya sea incrementando la duración de la
jornada laboral, reduciendo los tiempos muertos
o intensificando el ritmo de trabajo. Se mantiene
el Trabajo Necesario y se aumenta el Trabajo
Excedente.

• Plusvalía relativa: implica reducir el Trabajo
Necesario, bajando el valor de los bienes que
consumen los obreros. Para lograrlo se tiene que
aumentar la productividad en las ramas que
producen bienes de consumo obrero. Otra forma
es a través del comercio exterior (importación de
bienes de consumo más baratos).



Formas de incrementar la plusvalía

• Pago de la fuerza de trabajo por debajo de su
valor. Puede operar mediante mecanismos
encubiertos (inflación) o directos (represión).

• Plusvalía extraordinaria: es una transferencia
de plusvalía desde empresas ineficientes a
empresas eficientes. El mercado “penaliza” a
los productores menos eficientes
reconociendo un valor menor al trabajo
contenido o incorporado en sus productos.



Composición orgánica del capital

• La acumulación de capital generalmente
implica también un cambio en su
composición.

• Los cambios en las fuerzas productivas se
traducen generalmente en un aumento de la
masa de medios de producción respecto a la
fuerza de trabajo.



La tasa de ganancia

• La tasa de ganancia o beneficio estará determinada
por dos elementos: la tasa de plusvalía y la
composición orgánica del capital.

• El primero de ellos incide positivamente en la tasa
de ganancia mientras que el segundo actúa en
sentido opuesto (esto se debe a que el trabajo vivo
o presente es el único factor generador de nuevo
valor, por ende de plusvalía).



Las formas de la ganancia

• Ganancia industrial: se la apropian los capitalistas
que invierten en el proceso productivo propiamente
dicho.

• Ganancia comercial: corresponde a los capitalistas
que invierten en el proceso de circulación. La
actividad comercial no crea valor ni plusvalor, pero el
industrial le vende el producto al comerciante por
debajo de su valor para poder realizar el valor
generado: allí se genera la ganancia comercial.



Las formas de la ganancia

• Interés: se lo apropian los que prestan dinero
a los capitalistas industriales o comerciales. La
actividad financiera tampoco genera valor; la
ganancia de los capitalistas de esta rama se
explica por una división de funciones al
interior de la clase capitalista, igual que la
ganancia comercial.

• Renta del suelo: se origina en la posesión de
un bien heterogéneo y monopolizable como la
tierra. Da origen a la clase terrateniente.



Dinero: una mercancía particular

• El dinero es una mercancía y como tal, tiene
valor. Su valor es el tiempo de trabajo necesario
para la producción de una unidad de dinero (por
ejemplo, una onza de oro).

• Los billetes (papel) no tienen valor, pero son
aceptados porque representan valor depositado
en las bóvedas de los bancos (respaldo).
Fetichismo: parece que el dinero otorga valor a
las mercancías, que en realidad lo poseen por ser
producto del trabajo social.



Dinero: una mercancía particular

• El dinero cumple funciones relevantes en el
capitalismo: medio de circulación, medio de pago,
medida del valor y medio de atesoramiento.

• El dinero permite separar el acto de venta del acto
de compra.

• El precio de una mercancía cualquiera es la
expresión de su valor en términos de la mercancía
dinero (forma dinero del valor). Por eso, el precio
de una mercancía puede estar aumentando
mientras su valor se reduce (inflación).



Precio y valor

- El precio de una mercancía tiende a igualarse
al valor de la misma, se fija en base al valor,
pero hay factores de mercado (presiones de
oferta y demanda) que pueden hacer que el
precio se desvíe temporalmente del valor.

- El precio es la apariencia, la forma que adopta
el valor en el mercado.



Acumulación de capital

- En términos cuantitativos, implica la reinversión de parte de la
plusvalía apropiada.

- En términos cualitativos, es la extensión y profundización de
las relaciones sociales capitalistas.

- La acumulación de capital se orienta siempre a la obtención de
una mayor tasa de ganancia.

- Acumulación extensiva de capital: conversión de la tierra en
mercancía, saqueo de recursos naturales (bosques, especies
animales), incorporación de personas a las relaciones sociales
capitalistas, como obreros potenciales (generación de
necesidades, utilización de drogas, violencia directa,
mercantilización del tiempo libre).



Acumulación de capital

- Acumulación intensiva de capital: incremento de la
productividad del trabajo.

- Como consecuencia del desarrollo del capitalismo
tenemos la tendencia inevitable al monopolio y el
crecimiento anárquico de la producción.

- El crecimiento equilibrado imposible. Las
decisiones de acumulación de los capitalistas no
son coordinadas entre sí, por ende la reproducción
no se produce en forma equilibrada.



Concentración y centralización

• Concentración: la clase capitalista en su conjunto
posee una masa mayor de capital (contracara de la
ley de empobrecimiento progresivo de los
trabajadores).

• Centralización: cada vez menos capitalistas y más
grandes. Cambios en las estructuras de mercado:
monopolios, oligopolios.

• Son tendencias que se dan simultáneamente,
aunque podemos decir que la concentración se
produce básicamente en los períodos de auge y la
centralización en las crisis.



El ejército industrial de reserva

• El EIR o superpoblación relativa está formado por los
desocupados (desplazados por la maquinaria, por las
crisis) y por los ocupados en actividades pre
capitalistas (también supone una reserva para la
industria).

• El EIR es CAUSA y CONSECUENCIA de la acumulación
de capital.

• La existencia del EIR presiona los salarios a la baja:
los trabajadores tienden a perder participación en la
distribución del ingreso global (ley de
empobrecimiento progresivo).



El desempleo es funcional al sistema
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Igualación de la tasa de ganancia entre ramas

• Si suponemos un mismo grado de explotación
de la fuerza de trabajo en las distintas ramas
de la industria, al poseer distintas
composiciones orgánicas del capital, la tasa de
ganancia sería distinta.

• Esto no es posible dada la libre movilidad de
capitales entre ramas, que generaría
incentivos a invertir en los sectores con una
tasa de ganancia superior.



¿Cómo se procesa esa igualación?

• Las empresas de las ramas con menor
composición orgánica del capital transfieren
parte de la plusvalía a las que poseen
composición orgánica mayor.

• Esta transferencia se da a través del sistema
de precios (el precio al que se transan las
mercancías no es igual a su valor, sino que es
el que permita la igualación de las tasas de
ganancia).



Tendencia descendente de la tasa de ganancia

• Capitalistas “obligados” por la competencia a realizar
cambio técnico: C crece más rápido que V.

• Al reducirse el peso relativo del componente variable
del capital (de donde el capitalista extrae la plusvalía),
la plusvalía crece más lentamente que el capital total
invertido: eso hace que caiga la tasa de ganancia
general de la economía.

• Contradicción entre el interés individual del capitalista y
el de la clase capitalista en su conjunto.



Causas contrarrestantes

• Mecanismos que incrementan la tasa de plusvalía:
mayor explotación del trabajo, salarios por debajo del
valor de la fuerza de trabajo, importación de bienes de
consumo obrero más baratos.

• Mecanismos que actúan reduciendo la composición
orgánica del capital: importación de materias primas
baratas, disminución del valor de los medios de
producción, existencia de sectores rezagados en la
incorporación de cambio técnico.



Las crisis

• Síntomas de las crisis: desequilibrios comerciales
(dificultades para la venta de productos) y
financieros (descenso del crédito, escasez de
medios de pago, desvalorización de los títulos);
descenso de la producción, incremento de la
capacidad ociosa y la desocupación.

• Según la teoría neoclásica (dominante), las crisis
son provocadas por errores en la política
económica. Son siempre evitables.



Las crisis

• Podemos clasificar las crisis en dos tipos:

• Las crisis vinculadas con la tendencia al descenso de la
tasa de ganancia. La acumulación de capital se paraliza
cuando la tasa de ganancia no satisface las aspiraciones
de los capitalistas.

• Las crisis de realización, que a su vez pueden ser por
subconsumo o por desproporcionalidad entre ramas de
la economía. Las crisis por subconsumo se vinculan con la
ley de empobrecimiento progresivo y las de
desproporcionalidad entre ramas con la anarquía de la
producción en el capitalismo.



Las crisis

Las crisis son una forma que tiene el sistema para
generar nuevamente las condiciones de la
acumulación del capital, a través de los siguientes
mecanismos:

• Destrucción de parte del capital como forma de
incrementar la tasa de ganancia.

• Centralización de capital.
• Existencia de mano de obra barata, precios de

materias primas bajos, poca competencia.



El desarrollo cíclico de largo plazo

• Carácter cíclico: fases de recuperación, expansión
y recesión.

• Tendencia al crecimiento en el marco de los ciclos
(no acepta teoría del estado estacionario de los
clásicos).

• Transformación del capitalismo competitivo en
una fase caracterizada por formas monopólicas
donde se acentúan las contradicciones.



El imperialismo, fase actual del capitalismo

• Centralización del capital (monopolios).

• Papel decisivo de los bancos, fusión del capital
bancario e industrial, oligarquía financiera.

• Exportación de capital, particularmente hacia
los países menos desarrollados.

• Reparto del mundo por parte de las grandes
transnacionales y los países imperialistas.
Guerras imperialistas.



La dependencia

• En la división internacional del trabajo, los
países imperialistas concentran la producción
de los productos con mayor valor agregado y
la propiedad de las tecnologías.

• A través del intercambio desigual, los países
dependientes transfieren parte de la plusvalía
generada por sus trabajadores a los
capitalistas de los países imperialistas
(explotación directa e indirecta).



El Estado en el capitalismo

• El Estado como instrumento de las clases
dominantes. Idea que aparece en marxismo
tradicional (Marx, Lenin) y es retomada por
Sweezy en el siglo XX.

• La autonomía relativa del Estado y el papel de
la ideología. Idea desarrollada por Antonio
Gramsci y Nicos Poulantzas.



Funciones económicas del Estado:

- Abaratamiento del capital constante (construcción de
infraestructura, financiamiento, producción en
sectores con menor rentabilidad).

- Abaratamiento del capital variable (gratuidad de la
enseñanza y la salud, políticas sociales).

- Otras “ayudas” directas (condonación de deudas,
políticas de precios, crédito barato, subsidios).

- Acciones que buscan asegurar la realización del
plusvalor: demanda de insumos para los servicios
que otorga el Estado, compras militares.



Materiales recomendados

• “Manual para entender quien vacía el sobre
de la quincena” de José Luis Massera.

• “La economía de la sociedad capitalista” de
Guillermo Foladori y Gustavo Melazzi.

• “Un resumen completo de El Capital de Marx”
de Diego Guerrero.


