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SUPEREXPlOTACION YSECTOR INFORMAL * 

(Notas preliminares para un debate teorico) 

Roberto LASERNA** 

RESUMEN: Se p'resentan notas iniciales sobre la aparente 
contradiccion entre el proceso de modernizacion de la eco-
nomfa y elcrecimiento de amplios sectores urbanos cuya 
actividad y tamano parecieran no corresponder al Titmo que 
impone ese iJ1roceso. Se hace referencia a la relacion entre el 
desarrollo del capitalismo caracterizado como oligopolico y 
trasnacionalizado y el Titmo, dimensiones y caracterfstir.G.6 
de la urbanizacion. 

Se explica.la articulacion mutuamente condicionante en
tre las actividades economicas de un amplio sector de la po
blacibn y La produccion industTialcapitalista en la que 1a 
t6gicade la acumulaci6n imprime un sella particular al d(/s
mrrollo de 10 :que se denomina sector informal 0, dicho de 
otra manera, al modo de absorci6n de este sector de la. po-
blacion a la dinamica capita1ista. 

'* Este articulo constituye un informe elaborado cn eI marco del proyecto 
de investigaci6n sabre "EI sector informal en la economia urbana de Lima 
Metropolitana" que se efectua en el Centro de Estudios y Promoci6n del 
Desarrollo (DESCO). 

EI autor, economista de nacionalidad boliviana, desea agradecer a RaUl 
Guerrero (director del proyecto) y Luis Olivera (miembro del equipo) por 
el estimulo de sus lecturas criticas a una primera versi6n del documento. 

** Inyestigador del Centro de Estudios y Promoci6n del Desarrollo 
(DESCOj, Lima, PcrU. . . 
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1.	 1ntroducci6n 

Entendemos que la preocupaci6n inicial que m.otiva la investigacion 
es la constatacion empirica de un fenomeno social mluy claramente 
perceptible, incluso visualmente, para quienes recorren una ciudad 
como Lima. Un fenomeno que se manifiesta en la aparente contra
diccion entre el proceso de modemizaci6n de la economia y el ere
cimiento de amplios sectores de la poblaci6n urbana cuya actividad 
y tamano parecen no corresponder al ritmo de ese proceso. En tenni
nos generales, este fen6meno hace referencia a la relacion existente 
entre el desarrollo del eapitalismo -industrial, oligop6lieo, trasna
cionalizado, eteetera-, y el ritmo, las dimensiones y las earacte
rIsticas de la urbanizacion. Implica, por tanto, "niveles" distintos de 
rpal1dad (econcmica, socio16gica, demografica); razon por la eua} 
resulta notoriamente dificultosa la tarea de precisar el objeto te6rico 
a partir del cual pudiera explicarse el fenomeno. 

Diversos autores conceptualizaron anteriormente esta problema
tica en terminos de' ''marginalidad social", planteando que lao exis
teneia de estos amplios g-rupos ,Poblacionales era disfuncional (0, en 
el mejor de las casos, afuncionaI) al sistema economico global, pues 
se caracterizarlan por su no integraci6n al mismo. Actualn1ente, 
cuando ya esti verificada la funcionalidad de estos sectores aI pro
ceso de desarrollo del capitalismo, 0 cuando se dispone por 10 menos 
de indicios suficientes para sospechar su funcionalidad, se intenta 
construir una nueva conceptualizaci6n que privilegia, por eontraste 
comparativo, las caracterlsticas de su organizaci6n econ6m.ica sugi
riendo que la misma se encuentra complejamente articulada al sis
telna economico dominante (formal), el cuaI se constituye, ademas, 
en el ,paradigrna de comparaci6n. 

Esta descripci6n del panorama, siendo suscinta, es sin embargo 
suficiente para resaltar la necesidad de efectuar una problematiza
cion te6rica que nos perrnita explorar ~stas posibles interpretaciones 
del fenomeno y, en nuestro easo concreto, verificar la pertinenc.ia 
del conjunto de las hip6tesis planteadas en el documento inieial del 
proyecto (como conjunto mas que como hip6tesis aisladas). 

E,n	 esta perspectiva, la investigaci6n sugiere: 

a)	 Que existe un~ articulaei6n mutuamente eondicionante (una 
relaci6n diah~ctica) entre las aetividades economicas de.. este 
arnplio sector de Ia poblaci6n y la produccion industrial capi-
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talista y el funcionamiento del capitalismo como tal y en sa 
especificidad ; . 

b)	 Que la dinamica global de la economia esta regida por la. 
16gica de la acumulaci6n capitalista; y 

c)	 Que esta 16gica de acumulacion imprime un sello particular 
al desarrollo del denominado provisionalmente sector infonnaf 
0, digamoslo asi, al modo de absorci6n de este sector de lao 
poblaci6n a la dinamica capitalista. 

Esto nos lleva a plantear la necesidad de centrar nuestra aten
ci6n teorica inicial en dos imbitos diferenciables pero compilementa
rios; por un lado, el de la problematica de la explotaci6n de la fuerza 
de trabajo, y por otro, el de la problematica de la sobrepoblaei6n 
rel~tiva (en adelante SPR). 

2.	 La problem.atica de fa explotaci6n 

Este tema nos remite, directamente, a la cuesti6n de la extrac
cion 'Cy expropiaci6n) de valor en la econoffila..

Carlos Marx, en El capital, plantea la existencia de doS tipos de 
plusvalor, diferenciados por la modalidad de su creeimiento: eJ 
plusvalor absoluto y el plusvalor relativo.1 

Reeordemos que "si el plusvalor surge es unicamente en virtud 
de un excedente cuantitativo de trabajo" (p. 239) ya -que- "el pro

k~ 
I	 

ceso laboral" p·rosigue mas alia del punto en que se ha reproducido 
y agregado al objeto de trabajo un simple equivalente por el valor 
de la fuerza de trabajo" (p. 252). Ello se debe a que "mediante 
la puesta en aeci6n de la fuerza de trabajo (... ) no 8010 se repro
duce su propio valor sino un valorexcedente" al cual se denomina 
plusva.lor (p. 252). Puesto que "el valor .de la fuerza de trabajo es el 
valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservaei6n 
del poseedor de aquella" y "se determina por el tiem.po de trabajo 
necesario para [su] produeei6n, y por tanto tambien para [su] repro

1. Las referencias bibliograficas menci'Onan unicamente el numero de pa
gina del texto correspondiente. En las citas de Marx hemos utilizado Ia 
edici6n de El capital traducida por Pedro Scaron y publicada por Editorial 
Siglo XXI, de Mexico (3\\ edici6n); en las de Ruy Mauro Marini la 3If. 

edici6n (1977)' de su Dialectica de la dependencia realizada por Edicione's 
Era,'de Mexico. 

Administrador
Text Box



155 

r
 

154 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

ducci6n" (p. 207), entonces "la proporci6n 'tiernpo de plusttabajo/ 
tiell1po de trabajo necesario' determina la tasa de plusvalor" (p. 278). 

Ahora bien, Marx denomina "plusvalOT ab~oluto al producido 
mediante la prolongaciOn de la jomada labora1; por el contrario, al 
que surge de la reduccion del tiempo de trabajo necesario y del con
siguiente cambio en la p1roporci6n de magnitud' que media entre 
ambas partes componentes de la jornada Iaboral, 10 denomino 
-----dice--- plusvalor relativo" (p.. 398) '. 

E·n consecuencia, el plusvalor absoluto, siendo el valor creado 
durante el tiempo de plustrabajo, tiene por tanto una relacion muy 
directa con la jomada laboraI, cuya prolongaci6n implicaria un 
aumento de plusvalor en terminos absolutos. 

Por otro lado, el plusvalor relativo, siendo tambien aquel valor 
creado. en el tiempo de plustrabajo, se diferencia ~el anterior po.rque 
su movimiento se origina no en la extension de la jornada laboral, 
sino en el aumento de la capacidad productiva del trabajo, 10 cual 
nos remite al nivel y el p,roceso de desarrollo de las fuerzas prOOuc
tivas. 

De 10 que se trata es de que este redunde en un abaratamiento 
del valor de las mereancias, abatiendo, por esa via, el valor de la 
fuerza de trabajo. La producci6n de plusvalor relativo implica, en 
consecuencia, un aumento del tiempo de plustrabajo por reducci6n 
del tiempo de trabajo necesario para reponer el valor de la fuerza 
de trabajo. 

Las condiciones de producci6n de plusvalof relativo son descritas 
por Marx de la siguiente forma: 

"para abatir el valor de la fuerza de trabajo~ el acrecentamie.nto 
de la fuerza p·roductiva tiene que hacer'presa (a) en lOs ramos 
industriales cuyos productos detenninan el valor de la fuerza de tra
bajo, y que por tanto pertenecen al ambito de los medios de sub
sistencia habituales 0 que pueden sustituirlos" (383); Y (b) "en 
aquellas industrias que suministran los elementos· materiales del ca
pitalconstante~ los medios de trabajo y el mate~ial de trabajo para 
la producci6n de los medios de subsistencia imprescindibles". (383). 

En resumen, la producci6n de plusvalor relativo tiene que ver con 
la reducci6n del tiempo de trabajo necesario por aumento de su ca
pacidad productiva, y elloimplica .reducci6n del valor de la fuerza 
de trabajo, estoes, del costa dereposici6n de la fuerza de traba,jo~2 

2 Antes de proseguir, quisieramos recordar que hay una cierta falta de 
precisi6n semantica en la utilizaci6n de estos conceptos. Los adjetivos abso-
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En torno a esta conceptualizaci6n, Marx teje. un conjunto de su
puestos· y condiciones que en esta revisi6n no podemos dejar de lado. 

E} primero de ellos? y a nuestro juicio el mas importante, es 
reiteradarnente recordado por Marx cuando afinna que "las mer
.cancias, y por tanto tambien la fuerza de trabajo, se compran y ven.. 
den a su valor pleno" (p. 381). Dicho en otras palabras ~ste su
puesto quedaria expresado como que "el salario no ha de descender 
par debajo del valor de la fuerza de trabajo" (p. 620) 0, final
111ente, "que el p'recio de la fuerza de trabajo, aunque ocasionalmente 
'suba poOr encima de su valor, nunea desciende por debajo del mis
rno" (p. 630). 

Planteado este supuesto, Marx describe las condiciones a partir 
de las cuales construye sus conceptos. Asi, afirrna que "la causa de 
-que el tiempo de trabajo necesario para la prod~cci6n de la fuerza 
de trabajo, 0 Ia reproduccion de su valor decrezca, no puede ser que 
,el ~!llario del obrero disminuya POT debajo del valor de su fuerza de 
trabajo, sino tan s6lo que este valor mismo disminu,'a", y "ello es 
imposible [...] si no se opera un aumento en la fuerza productiva del 
trabajo" y para ello debe darse "una alteraci6n en sus medios de 
trabajo 0 en sus metodos de trabajo ° en ambos a la vez", de modo 
que "para aumentar la fuerza productiva del trabajo~ abatir el valor 
.d'e la /uerz.a de trabajo por n1edio del aumento de la fuerza produc
tiva del trabajo y abatir aSl la parte de la jornada laboral necesaria 
para la reproducci6n de dicho valor, el capital tiene que revolucio

~ luto y relativo no hacen referencia al plusvalor como sustantivo, sino at 
proceso mediante el cual este se acrecienta, siendo el predominio de una u 
otra modalidad de producci6n de plusvalor el que define el usa de uno 
u otro adjetivo. Esto tiene, ademas, implicaciones con la caracterizaci6n 
del capitalismo (cuya esencia no es la producci6n de mercancias sino la 
producci6n de plusvalor) (ver p. 616), puesto que la producci6n de plus
valor en su modalidad absoluta presupone unicamente la "subsunci6n for
mal del trabajo en el capital", siendo esta "la fonna general adecuada de 
la producci6n capitalista"; en tanto que la producci6n de plusvalor ensu 
modalidad relativa supone "un modo de producci6n especificamente capi
talista" en el que la subsunci6n del trabajo en el capital ya no es mera
mente fonnal· sino real (G'fr., pp. 617 y 618). La adjetivacion (de absoluto 
o relativo) no hace· referencia, pues, al plusvalor como tal, sino a su movi
rn,iento, esto es, a la dinamica de su producci6n en la cual predominara una 
U otra modalidad de' crecimiento (0 esfuerzos de crecimiento). . 

El crecimiento absoluto del tiempo del· plustrabajo (prolongaci6n de la 
jornada laboral), ~ el ~umento relativo del mismo (reducci6n -del tiempo de 
trabajo necesario por aumento en la capacidad productiva del trabajo). 
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nar las condiciones _t(~nicas y sociales del proceso de trabajo" (p.. 
381) . 

El supuesto basico y las condiciones planteadas par Marx' en tor
no a su conceptualizaci6n, nos sugieren algunas preguntas de. refle
xion: 

1. tCual es la validez definitoria del supuesto? Existiendo la posi
bilidad de que puedan alcanzarse los mismos resultados mediante la. 
reducci6n del salario del obrero por debajo del valor de su fuerza. 
de trabajo, operandose una reproduccion insuficiente de la misma 
como Marx mismo 10 admite Cp. 381), t como se conceptualiza esta 
modalidad que difiere de las dos anterionnente especificadas? Mas 
aun, en caso de que predominara esta modalidad de explotaci6n~ 

i que implicaciones tiene para la caracterizaci6n del capiialismo? 

2. i Cual seria el significado teorico y practico de una reducci6n 
del valor de la fuerza de trabajo sin una "revoluci6n en las con
diciones tecnicas y sociales del proceso de trabajo" y sin un "acre
centamiento de la fuerza productiva en los ramos industriales cuyos. 
productos detenn5nan el valor de la fuerza de trabajo"? 

A partir de estas dos preguntas, que a su vez plantean dos hip6
tesis de trabajo que podrian ser empilricamente acometidas, podemos. 
intentar algunas reflexiones teoricas significativas. La primera de elIas. 
es que, de verificarse la inequivalencia entre salarios y valor de lao 
fuerza de trabajo, estariamos frente a una forma. de explotaci6n 
particular cuya conceptualizaci6n escapa a los planteamientos mar
,oanos referidos a las modalidades de expansion del plusvalor. En,. 
este caso, el trabajador sufriria no solo la expropiacion del plusvalor
que genera en el tiempo de plustrabajo, sino que sufriria tambien lao 
expropiaci6n de parte del valor de su fuerza de trabajo, es decir, 
de ,parte de 10 necesario para cllbrir el costo de reposicion de Sil'. 

fuerza de trabajo. 
Ruy M~uro Marini, en Dialecticad'e la dependencia, plantea. 

que se conceptualice como superexplotaci6n del trabajo a la situaci6n 
en la cual este se encuentra remunerado pol' debajo de su valor
'(Cf. p. 42). Coincidiendo con el, planteamos sin embargo n~estra 

divergencia con la arnplitud asignada en tt~nninos de "mecanismos'" 
a este concepto. En el texto citado, Marini identifica tres mecanis
mos de compensaci6n a la perdida de plusvalia derivada del inter--
cambio desigual (eite es el origen de su preocupaci6n): 1) "el 
aumento de la intensidad del trabajo (... ) 'logrado a tr~ves de una. 
mayor" explotaci6n del trabajador y no del incremento de su capa-~ 

cidad productiva"; 2) "Ia prolongaci6n de la jornada de trabajo, 
es decir, del aumento de la plusvalia absoluta en su fonna clasica"; 
y 3) el "procedimiento que consiste en reducir el consumo del obrero 
mas aHa de su llmite nonnal" (p:. 38). 

Como se ve, el primer "mecaniSlno" ha sido considerado ya en 
el concepto de producci6n relativa de plusvalor;3 el segundo -Ma
rini mismo 10 reconoce-, corresponde a la ~produccj6n absoluta de 
plu~alor; pero el tercero es un "mecanismo" no conte~plado en los 
dos conceptos anteriores. Consideramos que la superexplotaci6n del 
trabajo tiene que ver especificanlcnte con este mecanismo, 'y propo
nemos restringir a el su utilizaci6n. 

El problema implicito en el planteamiento de Marini, es sin enl
bargo, de otra indole. Pensamos que al haberse situado el en la perspec
tiva global de explicar la "dialectica de la dependencia" su interes 
mas que el de construir un concepto se dirige hacia la caracterizaci6n 
de un complejo de situaciones combinadas en el que, a su juicio, 
resalta 0 predomina la modalidad de superexplotaci6n. As!, del rn.'s
rno modo que en lao "forma general adecuada del capitalismo" 
ta mooalidad predominante de generacion de plusvalor seria la de
nominada absoluta, y en la "foIUia especlfica del capitalismo" 10 
seria la relativa, podria plantearse -yes 10 que creemos que hace 
Marini- que en la forma "dependiente" del capitalismo la moda
lidad predominante de movimiento de la tasa de explotaci6n Sena 
la que denomina "superexplotaci6n", caracterizada porIa retribu
cion del trabajo a niveles inferiores a su valor. 

Esto es, ciertamente discutible, en la medida en Que 10 es, refe
~ ..ida a esta problemati~a, la categoria de "predomina~cia". En ter

3 Negar Ia vinculacion de este mecanismo con la expansion relativa de 
plusvalor en su fonna "clasica" es permanecer atrapado en la poco frecuente 
subjetividad de Marini. La "mayor explotaci6n" a que se refiere eI autor 
en Ia cita tiene un cariz subjetivo, pues si entendemos que Ia tasa de 
explotacion corresponde dircctalnente a la tasa de plusvalor, entonces todo 
aumento en la capacidad productiva conducente a elevar la tasa de plusvalor 
implicara una "mayor explotaci6n". Ademas, i acaso puede darse un "aumento 
de Ia intensidad de trabajo" sin que ello represente un "incremento de su 
Icapacidad productiva" y por .ende permita una "mayor explotacion"? 

Probablemente a 10 que el autor se refiere en esta cita es a la posibi
lidad de que elaumento de la capacidad productiva no se origine en mejoras 
,tecnol6gicas. a traves de la incorporacion de nuevas maquinarias ("medios 
de trabajo" ). Pero es evidente que aun as! este mecanismo esta. conside
rado en el concepto de movimiento relativo de plusvalor elaborado por 
Marx, quien plantea que este es posible tambien por "una alteracion [en los] 
metodoS de trabajo" (P. 381). 
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minos cuantitativos de volumenes de valor, dif1cilmente ·podpia di
ferenciarse la importancia de una 11 citra rriodalidad. AI cabo, eso· 
tampoco interesa. Siendo "modalidades" de expansion 0 movimiento,. 
10 que debera interesar en el analisis es verificar en ·tomo.a eual 
de ellas se articula la lucha de clases. Es decir, eual es la. que las 
clases capitalistas dominantes estimulan en la empresa y a tr'aves del 
Estado.4 

Ahara bien, la retribuci6n del trabajo por debajo de. su valor 
sugiere una situacion en la que la fuerza de trabajo se reproduce
inadecuada 0 insuficientemente (10 que podria medirse, por ejem
plo, a traves de los Indices de rotacion de los trabajadores en la 
empresa, los indices de mortalidad, nutrici6n, morbilidad, actividad 
familiar, etcetera); pero tambien admite la posi1;>ilidad de que la 
fuerza de trabajo S1 se reponga pero "fuera" del ambito prqpiamente 
capitalista es decir, en otro sistema de consumo de valores de us()t 
producidos bajo fonnas no capitalistas. E,n este caso, la situa.ci6nse 
hace bastante mas compleja pues habria que introducir nuevos ele
mentos te6ricos al analisis. Pensamos que ellos p,ueden desprenderse 
de las respuestas que se propongan a la pregunta 2 (Cfr. sUjfJra). 

.Si se Iogra verificar que el trabajador, a pesar de que es retri
buido por debajo del valor de su fuerza. de trabajo, logran sin em
bargo reponerla, se esta poniendo en duda la medici6n del valor 
a partir de la cual se ha trabajado. Esto, porque "la deterIll.inaci6n 
del valor de la fuerza de trabajo encierra un elemento hist6rico- y 
moral [...] En un pais detenninaco y en un periodo determinado, 
esta dado el monto medio de los medios de subsistencia necesarios'" 

1 
t 

(p. 208) 0, en otras palabras, "el valor de la fuerza de trabajo se 
resuelve en el valor de determinada suma de n2edios de subsistencia. 
Tambien varia., por consiguiente, con el valor de los medios de sub
sistencia, esto es, con la magnitud del tiemJ?? de trabajo requerido 
para su producci6n" (p. 209). AS1, si la fuerza de trabajo logra repo
nerse adecuadamente, as! sea en una esfera de cireulaci6n y / 0 pro
ducci6n no capitalista, estaren10S frente al hecho de que la exis

4 Es preciso mencionar adicionalmente otro problema que debera con
siderarse cuando se efectue la aproximacion empirica, y es que la hetero
geneidad de la estructura economica se manifestara tambien a este nivel, 
siendo por tanto posible que se verifiquen diferencias notorias no solo entre 
un sector y otro (por ejemplo extractivo e industrial manufacturero), sino 
incluso entre una y otra rama (por ejemplo automotriz y alimentos). Para 
entonces, deberan asumirse criterios adecuados para la ponderacion y eI 
analisis. Por el momento, nos es suficiente advertir este· problema. 
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tencia de. esta ."otra esfera" esta abatiendo el valor de la fuerza ·de 
trabajo. 

Si no se prestara atenci6n a los mecanismos a traves de los 
cuales tiene lugar este "abatimiento del v~lor", no habria dificultad 
para referirse a este proceso en tt~rminos de produccion relativa de 
plusvalor. Sin embargo, c·onsiderando que este concepto implica la 
reduccion del valor (del tiempo necesario) mediante un "aumento 
en la fuerza productiva del trabajo" para 10 eual 'eel capital tiene 
que revolucionar las condiciones tecnicas y sociales del proceso de 
trabajo" (p. 382), es decir, considerando que la producci6n relativa 
del plusvalor corresponde al desarrollo, aI· mejoramiento de las fuer
zas productivas en la sociedacl; entonees el abatimiento del valor de 
la fuerza de trabajo logrado mediante la articulaci6n. subordinada de 
procesos de producci6n no capitalistas a la producci6n capitalista, 
escapa tambien a la conceptualizaci6n marxiana y requiere, por 
tanto, de la construcci6n de una categoria te6rica especlfica. 

Pero, es obvio que no podemos dedicamos a construir tantas ca-
tegorias teoricas como situaciones concretas existan, pues ello ten
derla a oscurecer Ia comprensi6n de una realidad que, siendo his
t6rica, ha de iluminarse tambien con referencias globales a S1 Inisma. 
Esto plantea la necesidad de discutir nuevamente el concepto de 
superexplotaci6n del trabajo a fin de estudiar la posibilidad de ubi
carlo a un nivel de abstracci6n tal que eonsidere estas particulari-· 
dades. 

En. principio, pensamos que ella es posible en la medida en que 
por superexplotaci6n se entenderla no 0010 un aumento en la tasa 
de explotaci6n capitalista (via la expropiacion al trabajador de parte 
de 10 necesario para reproducir su fuerza de trabajo) sino una ex-· 
pansi6n del ambito de la exp1lotaci6n capitalista hacia otros procesoS' 
laborales, que aparentemente, no estan· subsumidos· en el proceso de 
producci6n capitalista. 

En esta perspectiva, podria conceptualizarse la superexplotaci6n 
del trabajo como aquella modalidad de extraccion-apropiacion de 
valor por parte de las clases dominantes capitalistas que 0 bien se 
realiza mediante una retribucion salarial inferior al valor de la fuer
za de trabajo (10 que implicarla la reproducci6n insuficiente de la 
misma), 0 bien mediante el abatimiento del valor de la fuerza de 
trabajo sin una modificacion de las condiciones. tecnicas de produc
ci6n y, por tanto, sin el desarrollo de la capacidad productiva def 
trabajo, 0 bien combinando ambos "mecanismos", pero· que, en defi
nitiva se manifiesta en un aumento de la composicion organica del 
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tCapital sin correlato en la composici6n tecnica del capital,5 y en el 
.aumento de la tasa de explotaci6n sin correlato en fuerzas produc
tivas superiores. 

'3. La problematica ,de la sobrepoblaci6n relativa 

No es dificil percibir, ahora, la importancia que adquiere en 
.este razonamiento la problematica de la sobrepoblaci6n relativa. 
Esta, como intentaremos mostrar, tiene relaci6n tanto con la cuesti6n 
<leI salario como con la cuesti6n del valor de la fuerza de trabajo, 
y representa el condicionante social adecuado a la vigencia de la 
superexplotaci6n del trabajo. 

"La sobrepoblaci6n relativa existe --dice Marx- en toaos los 
matices posibles. Todo obrero la integra durante el periodo en que 
esta semiocupado 0 desocupado por completo" (p. 797). Siendo esta 
sobrepoblaci6n un producto necesario del "desarrollo de la riqueza 
sobre una base capitalista, se convierte, a su vez, en palanca de la 

G La composicion tecnica del capital expresa la proporcionalidad existente 
-entre la "masa de los medios de produccion" (objetos e instrumentos de 
trabajo) y la "masa de fuerza de trabajo que la pone en actividad" (p. 
774). La composicion organica del capital, par su parte, expresa la propor
-eionalidad existente entre "la parte de valor convertida en medios de pro
ducci6n" (a la que se denomina parte constante) y "la que se convierte 
en fuerza de trabajo" (a la que se denomina parte variable) (p. 771). As!, 
mientras la primera manifiesta una relacion fisica, material, la segunda re
laciona valores. 

Marx mismo creyo necesario aclarar esta cuestion y afiadio, recien para 
las ediciones 3~ y 4:J. del libro I de El capital3 el siguiente parrafo: "la 
composicion del capital debe considerarse en dos sentidos. Con respecto al 
valor, esa composicion se determina por la proporcion en que el capital 
se divide en capital constante, '0 valor de los medios de produccion, y 
-capital variable 0 valor de la fuerza de trabajo, suma global de los salarios 
:(si suponemos intercambio equivalcnte). En 10 que atafie a la materia, a 

. -como funciona Ia misma en el proceso de producci6n, todo capital se divide 
'Cn medios de produccion y fuerza viva de trabajo, composicion que se deter
mina por la proporcion existente entre la masa de los medios de produccion 
empleados, por una parte, y la cantidad de trabajo requerida para su 
empleo, por el otro. Denomino a la primera composici6n de valor; a la 
~segunda composici6n tecnica del capital. Entre· ambas existe una estrecha 
~orrelaci6n. Para expresarla, denomino a la composicion del valor, en tanto 
:se dctennina por la composicion tecnica del mismo y refleja las variaciones 
de csta', composici6n organica del capital" (pp. 759~760). 

Con respecto a este ultimo planteamiento, nuestra tesis es que, justa
mente, la superexplotacion del trabajo rompe esa "estrecha correlaci6n". 
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acumulaci6n capitalista, e incluso en condici6n de existencia del 
modo capitalista de producci6n" (p. 786) • 

No hace falta referirnos por ahora a las modalidades hist6ricas 
de fonnaci6n de esta SPR. Lo que importa es constatar que ella 
existe, analizar su rol en el funcionamiento del capitalismo ¥, en 10 
que concierne concretamente a nUeStra investigaci6n, estuOiar su per
tinencia en relaei6n al coneepto de superexplotaei6n.8 

Record'emos que parte de nuestro objeto de investigaei6n gira 
en tomo a la reproducei6n de la fuerza de trabajo ¥ centra sus 
hip6tesis iniciales en la eorrespondeneia entre salario y valor de la 
fuerza de trabajo. La eonstataci6n emplriea visual nos muesfta si
tuaciones de pauperismo que no hacen sino sugerir niveles salariales 
extremadamente bajos entre los trabajadores "fonnalmente" ineor

6 Uno de los elementos que mas reiteradamente se ha mencionado como 
reserva a la utilizaci6n del concepto de SPR en el analisis de las formaciones 
sociales latinoamericanas ha sido el caracter ciclico que tendrla la formaci6n 
y absorci6n de la misrna segun los movimientos tambic~n clclicos de la eco
nomia. Esta reserva parte de una incorrecta apreciaci6n, puesto que no hay 
razon alguna para suponer que la SPR se forma en las fases descendentes 
<leI cicIo para desaparecer en las fases ascendentes. Que hay una relaci6n, 
es evidente, pero ella no tiene el caracter tan equlvocamente divulgado. 

En los hechos, es el curso c!clico de Ia economia el que se funda en Ia 
existencia de una SPR y no a Ia inversa (p. 787), dicho en palabras de 
Marx, "la expansi6n subita e intennitente de la escala de la producci6n es 
el supuesto de su contracci6n subita, esta ultima, a su vez, provoca la pri
mera, pero la primera es imposible si no existe el material humano dispo
nible, si en el numero de los obreros no se produce un aumento indepen
<1iente del crecimiento absoluto de la poblaci6n" (p. 788). 

Esto quiere decir, ni mas ni menos, que los ciclos tienen lugar porque 
existe ya una sobrepoblacion,cuya existencia, ademas, es condicion de exis
tencia del modo de producci6n capitalista (p. 786). 

La confusion, al parecer, se deriva del hecho que Marx no diferenciara 
ejercito industrial de reserva y sobrepoblacion relativa (el primero es parte 
de Ia segunda), utilizando en muchos casos indistintamente cualquiera de -los 
terminos. Pensamos que 10 correcto serla restringir el tennino de ejercito 
industrial de reserva a la sobrepoblaci6n fluctuante segUn se deduce de la 
siguiente afirmaci6n: "los movimientos generales del salario estan regulados 
!exc1usivamente por la expansion , contraccion del ejercito industrial de re
se.rva, las cuales a stJ, vez, se rigen por la alternacion de periodos que se 
opera en e1 cillo industrial" (p. 793) el eua! presupone, como vimos, la exis
tencia de una SPR. / 

Resumiendo, la expansion 0 eontracci6n, esto es, el movimiento, de la 
SPR depende (parcialmente) de los ciclos, pero estos serian imposibles sin 
una SPR, la eual se origina y desarrolla como parte de la relaci6n social que 
fiamamOs capital. 
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porados a la producci6n capitalista, y niveles de ingreso igualmente 
bajos entre "los otros" sectores poblacionales. 

Podemos asumir que, siendo el salario el precio de Ia fuerza de 
trabajo, su nivel estara determtinado tanto por las condiciones gene
rales del mercado laboral, como por el desarrollo concreto de la lucha 
de clases y la organicidad de los asalariados en la defensa de sus 
reivindicaciones inmediatas. En el mercado laboral encontramos que 
la "oferta de trabajadores" esta relacionada con el volumen y el 
tamafio de la poblaci6n disociada de condiciones para realizar su 
trabajo y compelidas, por tanto, a vender su fuerza de trabajo. A 
su vez, la "demanda de trabajadores" depende, en general, del v()
lumen del capital variable y por tanto, tarnbien, del ritmo de las 
actividades econ6micas, del nivel de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas .( tecnologia, composici6n tecnica del capital, etcetera), de 
factores institucionales, etcetera. 

Una de las caracterIsticas de la SPR es que constituye ,eel tras
fondo sobre elque se mueve la ley de la oferta y la demanda 
'de trabajo", comprimiendo ,eel campo de acci6n de esta ley dentro 
de los Hm,ites que convienen de manera absoluta al ansia de explo
taci6n y el afan de poder del capital" (p. 795). Pero siendo inne
gable el rol que la SPR juega en la determinaci6n de los salarios, 
de ningun modo es el unico y, quizas, ni siquiera eI mas importante 
en Ia medida que las clases dominantes capitalistas asientan su do
minaci6n encontrando otras fonnas y otros mecanismos p,ara reducir 
el precio de la fuerza de trabajo (por ejemplo, la inflaci6n contro
lada por eI Estado). 

·Por su importancia, y por su pertinencia can el p,roceso de su,per
explotaci6n del trabajo, hemos de referirnos a las funciones que la 
SPR cump,le con su actividad en el campo econ6mico, la misma que 
obviamente no se limita a la cornpetencia por un salario fijo y es
table. En realidad, ~lo una parte de la SPR (Ia que se llamarla mas 
propiamente el eJercito industrial de reserva), cumple ese rol directo 
de presi6n en el mercado laboraI. 

"Prescindiendo de las diferencias fonnales peri6dicas", Marx dis-
tingue tres modos de existencia de la SPR: una fIuctuante, una la
tente y una estancada (pp. 789 a 801) . 

La SPR fluctuante esta confonnada por los de'Spedidos de las: 
empresas capitalistas y los que trabajan en elIas en forma intermi
tente, expresando el "rapido consumo de la fuerza de trabaj0", el 
"rapido relevo de las generaciones obreras" 0, en b~rminos generales, 
la intensidad de la exp,lotaci6.n a que somete a los trabajadores eI 

r--
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sistema capitalista. Intensidad que, por 10 demas, estana estrecha
mente vinculada a la SPR.1 

La SPR latente esta confonnada por aquellos trabajadores que se 
encuentran deficientemente ocupados 0 subocupados en el sector 
agricola, y que, como 10 diria Marx, "se encuentra siempre en VIas 
de metarri'orfosearse en poblaci6n urba:na 0 manufacturera". 

Esta sobrepoblaci6n se manifiesta en los flujos migratorios hacia 
las ciudades que "presuponen la existencia, en el p'rop'io camp'o~ de 
una Sobrepoblaci6n constantemente latente" (pp. 800-801). Pensa'" 
mos que en esta referencia se esta considerando implicitarnente 13. 
posibilidad de un trasvase poblacional desde fonnas de producci6n 
no capitalistas en las cuales, desde el p'unto de vista de la relaci6n 
capitalista., existe un sector de trabajadores susceptible de proleta
rizarse. La importancia cuantitativa de esta fonna de existencia d.e 
la SPR depende, en consecuencia, del grado de desarrollo del capita
lismo, entendido en este caso por sus niveles de e~p'ansi6n al interior 
de una fonnaci6n social concreta, es decir, por el grado en que 
va logrando destruir relaciones de producci6n no capitalistas. De 
hecho, podria afinnarse que a menor desarrollo del capitalismo, 
mayor importancia adquiere la SPR latente. 

Fina1mente, la SPR estancada esta fonnada por una "parte del 
ejercito obrero activo (cuya) ocup!aci6n es absolutamente irregu
lar". "Sus condiciones de vida descienden por debajo del myel me.. 
dio nonnal de la clase obrera y es esto, precisamente, 10 que con
vierte a esa categoria en base arnplia para ciertos ramos de explota
cion del capital. EI maximo de tiempo de trabajo y el rninimo de 

7 "EI trabajo excesivo de la parte ocupada de la clase obrera engrosa las 
fHas de su reserva y, a la inversa, la presion redoblada que esta ultima, 
con su competencia, ejerce sobre el sector ocupado de la clase obrera, obliga 
a este a trabajar excesivamente ya someterse a los dictados del capital. La 
condena de una parte de la clase obrera al ocio forzos'O mediante el exceso 
de trabajo impuesto a la otra parte, y viceversa, se convierte en medio de 
enriquecimiento del capitalista singular y, a la vez, acelera la producci6n 
del ejercito industrial de reserva en una escala acorde con el progreso de la 
acumulacion social" (p. 792). 

Este parrafo destaca, ademas, una cuestion de vital importancia p'QHtica, 
cual es la de la identidad historica de intereses del proletariado y de los 
sectores poblacionales no incorporados directamente en la relaci6n capitalista. 
EI descubrimiento de esta identidad y su transfonnaci6n en una conciencia 
poHtica comun estaria dificultada por Ia existencia de multiples mediaciones 
en Ia relaci6n de explotaci6n del trabajo poor el capital y en el caracter 
indirecto que a1 parecer asume la subsunci6n del trabajo "informal". 
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salario la caracterizan. Hemos entrado ya en conocimiento de su 
figura principal bajo el rubro de la industria domiciliaria. Recluta 
incesantemente sus integrantes entre los supernumerarios de la gran 
industria y de la agricultura, y en especial tambien en los ramos 
industriales en decadencia, en los cuales el artesanado sucumbe ante la 
industria manufacturera y esta ante la industria maquinizada. Su 
volumen se ampHa a medida que avanza, con el volumen y la inten
sidad de la acumulacion, Ia transfonnacion en "supernumerarios". 
Pero esta categoria constituye al mism,o tiempo un eleomento de la clase 
obrera que se rep'roduce y se perpetua a s£ mismo. . ~" (p. 801). 

De todo este largo parrafo, esencialmente descriptivo de la si
tuacion concreta sobre la que Marx trabaja, nos interesa destacar 
el conjunto de elementos que caracterizarlan a Ia SPR estancada: 
primero, que es parte activa, esto es, produce y vende valores de 
uso-mercanclas, influyendo, por tanto en la determinacion del valor 
de la fuerza de trabajo en la sociedad; segundo que su forma prin
c~pal esta en la "industria d0!Diciliaria"; tercero, que su fonnacion 
esta relacionada con el proceso de desarrollo industrial; y cuarto, 
que es un sector de la clase obrera capaz de autorreproducir su fuerza 
de trabajo, es decir, que es capaz de generar un valor cuando menos 
similar al valor de su fuerza de trabajo, al costa de reposicion de 
su fuerza de trabajo. 

La obseIVaci6n que planteamos anterionnente al referirnos a la 
SPR latente en sentido de que esa categoria estaba considerando im
plicitamente una particular articulacion de relaciones sociales capi
talistas y no capitalistas, es tambien valida con referencia a la SPR 

estancada 0 consolidada. La diferencia entre ambas estribarla en 
que mientras la p,rimera se ubicaba espacialmente en las areas ru
rales y se caracterizaba por su participaci6n en fonnas de produc
cion en vias de disoluci6n frente al avance del ca,pitalismo, la se
gunda se ubica especialmente en los ambitos urbanos caracterizan
dose por su participaci6n en fonnas de p.roducci6n que, siendo tam
bien subcrdinadas al capitalismo, son reforzadas 0 mantenidas como 
tales por su articulaci6n con este. 

°Si en este panorama incluimos la sugerencia de Marx en sel)
tido de que "cuanto mayor sea el ejercito industrial de reserva en 
proporci6n al ejercito obrero activo, tanto m1ayor sera la masa de la 
sobrepoblaci6n consolidada" (p. 803), tendremos entonces una vision 
muy clara acerca de Ia vinculacion entre la SPR y la superexplota
ci6n del trabajo. 

Esta es tanto mas factible cuanto mas importancia ad,quiere la 
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SPR, cuya presencia sena un factor de comprension de los salarios 
en el mercado laboral, y cuya actividad productiva tendoeria a deo 
primii tambien el valor de la fuerza de trabajo, con todas las impli
caciones que ello significa a nivel de la estn1ctura economica. 

4. i"Sector informaf'? 

Frente a la reconocida insuficiencia conceptual del atractivo ter
mino tan en boga del "sector infonnal" de la economia, y recogiendo 
los planteamientos presentados en este documento, planteamos que 
el contenido del mismo haga referencia globalmente a la probl~ma
tica concreta de la sobrepoblacion relativa en una socledad en la que 
el desarrollo del capitalismo se asienta en la superexp,lotaci6n del 
trabajo. En esta perspectiva, el sector informal de la economia se 
estaria concibiendo como un conjunto complejo de fonnas de pro
ducci6n no capitalistas articuladas suborwnadamente a la producci6n 
capitalista; y en virtud de las cuales esta puede ampliar 0 acrecentar 
la tasa de plusvalor sin introducir variantes significativas en la capa
cidad productiva del trabajo y sin necesidad de realizar mayores 
esfuerzos por la ampliaci6n de su mercado interno. La producci6n 
infonnal garantizaria, en consecuencia, minimos niveles de reposi
cion de la fuerza de trabajo subsumida directa (obreros industriales) 
o indirectamente (vendedores ambulantes de produccion capitalista), 
as! como de la prqpia poblacion ocupada en Ia m,isma (la SPR). 

SUMMARY: Some preliminary no RESUME: Cet article present des 
tes are presented here on the ap notes a propos de l'apparente 
parent contradiction between eco contradiction entre Ie proces de 
nomiY's modernization and the modernisation de l'economie et 
growth of larger urban sectors la croissance de grands secteurs 
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,tivities of a broader sector of 
people. and the capitalist indus
trial production in which the logic 
of accumulation is imprinting a 
particular seal to the develop
ment of the so-called infonnal 
sector. In other words, the way 
in which this sector is absorbed 
by the capitalist dynalnics. 
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tion et la production industrielle 
c~pitaliste, la logique de l'accu
mulation trace une empreinte 
particuliere au d6veloppement de 
l'ainsi nomme secteur informe1 
ou, autrement dit, au mode d'ab
sorption de la population de ce 
secteur a la dynamique capita
liste. 

Administrador
Text Box




