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Ignacio CEPEDA FLORES** 

RESUMEN: Se indaga sobre algunas caracterzsticas de la ex
pansion de p'ostguerra " como estas se convierten en limitan
tes que abren p'aso a la crisis internacional del capitalismo. 
Se presenta una caracterizaci6n de esta crisis con lo mas sig
nificativo de eUo)! asz como la importancia" profundidad " 
amplitud de la misma. El capital como en los aiios 30's se 
orienta hacia su valorizaci6n, entre otras vias" P'OT medio de 
un rearmamentismo sin precedente p-ero el cambio de cali· 
dad que esto significa hace necesario desarrollar la comp'ren
si6n de la j;'uerza Social Destructiva del Capital para el 
perzodo, en que hoy mas que nunca" esta la humanidad: 
socialismo 0 barbarie. 

Antes de pasar al breve anaIisis de Ia crisis internacional tenemos que 
indicar siquiera algunos de los resortes 'de la expansion de postgue. 
rra, sabre todo en 10 referida a la economla impulsora de este ere
cimiento, la de Estados Unidos de Norteamerica, para mostrar como 
estas resortes se eneuentran gastados. As!, en el pico alto de su 
prosperidad, indiearemos problemas de producci6n, mercado, finan
ciamiento e inversiones, etcetera, muy serios, que arrastraba desde 
antes del deseneadenamiento de la crisis internacional. No se trata 
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de hacer ningu.n analisis exhaustivo, ni mucho menos, la intension 
es 8010 tener algunos elementos impulsores del auge. 

El auge inicial, posterior a la guerra, tenia raices reales en la 
economia privada de mercado; par un lado, la necesidad de re
construir una masa de bienes de capital, viviendas y artlculos de 
consumo duradero ;(automoviles, equip,amiento habitacional) que 
habian sido descuidados y se hablan deteriorado durante los muchos 
afios de guerra y depresi6n; par otra parte existia la ·capacidad del 
mercado privado para financiar la compra de estos articulos gracias 
a la gran acumulaci6n de ahorros bajo los controles del New De'al. 
El auge de post-guerra vigorizado inicialmente por la posici6n domi. 
nante de Estados Unidos en el comercio mundial levantado sobre la 
devastaci6n belica de las otras naciones industrializadas, luego tuvo 
nueva vida gracias a los gastos gubernamentales de la guerra de 
Corea. Sin embargo, el estimulo a la inversion de capital comenzo a 
disminuir despues de 1957. (Este pap'el cada vez menor de Ia inversion 
de capital refleja el retroceso de la economia civil en la utilizaci6n 
completa de los re:cursos econ6micos de Norteamerica. La inversi6n 
total de capital fijo representaba el 10.3% del producto nacional bruto 
durante los afios 1947-1957. Este porcentaje caYD al 8.6% durante los 
aiios 1958-1964). 

A falta del auge basado en la economia privada, los gastos mili
tares intervinieron desde 1957 como fuerza revitalizadora. Los gastos 
de «defensa nacional» crecieron continuamente desde 44.4 mil miIIo
nes'de d61ares anuales en 1957 a 56.8 mil millones de d6lares anua
les en 1963-64 Ypara 1975-76 son de 120 mil millones de d61ares. En 
plena «distension», como dice Magdoff, este tipo de apoyo dinami
co junto con la inversi6n exterior y la actividad gubemamental mi
litar y financiera en el extranjero, dio un significativo impulso a la 
economla y ayud6 a apuntalar los sectores econ6micos mas vulnera
hIes e inestables. Para los 80's se prevee un programa mas importante 
aun: rebasa los 500 mil millones de d6lares anuales para el conjunto 
del gasto militar. 

Sin embargo, esto no fue suficiente paramantener la economia 
en niveles de prosperidad: se volvieron necesarias dosis cada vez 
mayores de endeudamiento. Durante los 10 afios anteriores a 1957, 
los gobiernos estatales y locales afiaden en promedio un poco mas 
de 3 mil millones de d6lares anuales a su carga total de deficit. Desde 
1957 dichos gobiemos estatales y locales afiaden cerca de6 mil mi
Hones anuales. En la medida en que un aumento e·n los gastos de 
los gobiernos estatales y locales depende, como dice Magdoff, cada 
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medio anual de credito a plazos para consumidores ascendi6 al 88% 
de todas las ventas de articulos de consumo durable, mientras que 
en los alios de 1947-1950 fue del 69%. Los resultados de esta acti. 
vidad crediticia sqn la reducci6n del ingreso de los: consumidores. 
En 1951, el 14% del ingreso de consumidores se dedicaba a pagar 
deudas y en 1963, fue el 21 %. l Cual es el lImite de seguridad del 
porcentaje de ingreso que se emplea en el servicio de deudas? Es di
flcial decirlo pero debe haber un limite y, en la medida que existe, 
existe tambien una eventual limitaci6n para una economia que re
quiere dosis cada vez mayores de credito para mantenerse en movi
miento. 'Esto nos decia Magdoff en 1965 al explicarnos uno de los 
resortes centrales del boom de postguerra. Creemos ahara, 15 alios des
pues, que la actual recesi6n internacional muestra el agotamiento 
creciente de este recurso como fonna de impulsar Ia prosperidad. En 
un periodo en que esta es moderada, tanto los negocios como los in
dividuos contraen deudas crecientes para expandir su capital y su 
consumo. Es precisamente este tamar p'restado para expandir y gastar, 
ademas de Ia acci6n gubemamental, el responsable de la prosperidad 
general de la economia. Tomand0 en cuenta el hecho de que la epoca 
posterior a la segunda guerra mundial se caracteriz6 por periodos 
prolongados de prosperidad y recesiones breves y moderadas, es de es
perar que encontremos en ella un incremento mas 0 menos constante 
de las deudas privadas, no s6lo absoluto sino relativo a1 crecimiento 
de Ia economia como un todo. (Cuadro del total de la deuda privada 
sabre el producto nacional bruto y porcentaje de la deuda con res
pecto al PNB para algunos alios seleccionados del perlodo de postgue
rra). EI siguiente cuadro se refiere al total de la deuda p:rivada 
(neta) en relaci6n al PNB y no como el anterior que s610 era el 
Producto Bruto Privado. 

Veamos la deuda creciente de los consumidores de 1946-1969 
como resorte importante de la expansi6n de esos alios. Conviene des
tacar aqui la tendencia, ya que presagia sin duda senos problemas 
para mas adelante: de resorte se convierte en compresora esta deuda. 
Vease para esto el cuadro de pagos de deudas de consumidores (mas 
adelante veremos que este factor ha estado ya op.erando como freno y 
hasta que punta empieza a convertirse en una dificultad para la 
recuperaci6n en la crisis internacionaI). EI total de pagos de deudas 
de consumidores aument6 15 veces desde la segunda guerra mundial, 
los ingresos disponibles de los consumidores aumentaron menoS' de 4 
veces. Los flujos por deudas crecen casi 4 veoes mas rapidamente 
que los ingresos 'de aquellos que tienen que pagar, 0 10 que es 10 
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mismo, la deuda absorbia 6 centavos de cada-d6lar del consumidor 
die 1946 y 17 alios despues absorbe 23. Es 10 mis.mo que analizaba
mos anteriormente hasta 1963. tCual es el lImite de esto? Si el 
100% de sus ingresos debe emplearse en pagar deudas, aUi hay un 
limite preciso. Lo anterior configura una fuerte tendencia en Ia 
economia norteamericana hacia el estancamiento en los mercados de 
articulos de consumo comparados a credito. 

Pero ~ que pasa con las corporaciones no financieras y sus; compro
misos? Desde la guerra, los activos Hquidos de las corporaciones no 
financieras aumentaron cerca del 70%, mientras, sus obligaciones 
alcanzaron 5.0%. La raz6n de liquidez pasa de 73.4% a 19.3%. 
Esto implica que una recesi6n tiene mucho mas probabilidades de 
producir una ola de quiebras ahora que en cualquier otro momento 
de losultimos 10 0 20 anos. l Sucedera en la actual recesi6n de los 
80's? 

La caida de la raz6n de liquidez en las corporaciones manufactu
reras es mas marcada en la corporaciones mas grandes (activos rna
yores de 100 millones de d61ares) y menos grave. en las menores 
(activos de menos de un mill6n de d61ares). 

EI proceso de expansi6n y crisis monetaria ya 10 anticipaba Marx: 

Este fen6meno monetario se da solamente ahi clande la cadena 
progresiva de los pagas cobra pleno desarrollo, desarrollandose 
tambien un sistema artificial de compensaci6n. Tan pronto como 
este mecanismo sufre una p·erturbaci6n general, sea la que fuere, 
el dinero se trueca brusca y subitamente de la forma puramente 
ideal del dinero aritmetico en dinero contante y sonante. Ya 
no puede ser sustituido por las mercancias profanas. El valor de 
'uso de las mercanczas se .desvaloriza [subrayado nuestro] y su valor 
desaparece ante su propia forma de valor. Race un momento el 
!ciudadano, llevado de su quimera racionalista y de su embria
guez de prosperidad proclamaba el dinero como una vacua 
ilusi6n. No habia mas dinero que la mercancia. El grito que 
.ahora resuena de una punta a otra del mercado mundial es: 
i no hay mas mercancia que el dinero! y como el ciervo por 
:agua fresca, su alma brama ahora por dinero, la unica riqueza. 
La crisis exalta a termino~ de contTadicci6n absolu,ta el diuorcio 
.entre La mercancia y su forma de valor, 0 sea el dinero [subrayado 
nuestro]. La forma que el dinero reviste es, por tanto, al llegar 
.a este momento indiferente. El hambre de dinero es la misma ya 
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tenga que pagarse en oro 0 en dinero-crooito, verbigracia, 0 

en billentes de bancos. 

En la situaci6n actual su alma brama por oro. 
Como dice P. Sweezy: "la estructura de endeudamiento se hincha 

hasta un punto en que un obstaculo relativamente moderado en la 
economia de base envia sacudidas a traves de la inflada superestruc
tura financiera y amenaza derribarla como un castillo de naipes". 
·Esto nos sefialaba en 1970. 

Ahora, en la p,resente crisis, el mayor peligro inmediato es el de' 
un panico bancario que ahara fue evitado. No existe escapatoria 
para la dificil situaci6n a la que ha llegado el sistema. EI derrumbe 
de la relaci6n deuda-liquidez sera cada vez peor y mas explosiva: 
"tarde 0 temp,rano la burbuja de los Mares del Sur (la mayor de
presion del imp'erio ingles) ante la dimension del problema que 
enfrenta el sistema parecera un leve movin1iento. En tt~rminos hist6
ricos impoTta poco que sea ahora 0 en la siguiente depresi6n 0 en la 
que la seguira". La eliminaci6n forzada de deudas, es decir un buen 
panico «a la antigua», seria el curso natural del capital. Pero la 
clase no es.ta seguramente en condiciones de soportar un nuevO' 
colapso econ6mico de dimensiones similares a la gran depresi6n. Por 
ella con todas sus fuerzas se esta empefiando en .evitar esto (en' 
1975-1976, esto es completamente claro). La altemativa no es sino
un reforzamiento gigantesco del papel del Estado. En la actual crisis: 
ha acudido ya de manera muy importante, pem tambien muy insu-· 
ficiente, para salvar a grandes corporaciones industriales y finan-· 
cieras. La socialiiaci6n de las perdidas, sobre todo en tiempos de crisis,. 
es la contrapartida de la privatizacion de las ganancias. Respecto a 
este reforzamiento gigantesco del papel del Estado, hay que consultar 
el Cap'italismo del Pentagonlo de Melman, especialmente el aparato 
de Estado creado por MacNamara en su relacion con los grandest mo-
nopolios. Es evidente que el New Deal ha quedado muy atras en 
magnitud y en objetivos. Los germenes de un New Deal fascista 
estan alIi, en rapido desarrollo. Esto habia sido ya 'previsto hace 
mas de 40 aiios. 

EI notable crecimie.nto en el area de la inversi6n de capital,. 
como son las inversiones en el extranjero, es otro de los resortes fun
damentales para explicar la expansion y crecimiento de la economia 
norteamericana; al mismo tiempo, sin embargo, debemos tratar de 
precisar algunos de los problemas que conlleva. 

Seg{In Magdoff, la salida total de capitales de Estados Unidos en 
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fonna de invevsiones directas ascendi6 a 6.3 mil millones de d6lares 
para el perlodo 1947-1955, luego salto a 15.8 mil millones para el 
periodo 1956-1964. 

Lo importante aqul es que este aumento de la inversion en el 
exterior, junto con los prestamos y subvenciones del gobierno norte
americano a otros paises, contribuye a mantener la demanda de equi
pos y metales producidos en la metr6poli, vale decir que se tI1'ata 
de una demanda tipicamente afectada 0 mas vulnerable por las 
caidas clclicas. 

La balanza de pagos negativa y una renovada cOrripetencia inter
imperialista hacen problematico mantener un alto nivel de exporta
ciones de maquinarias y manufacturas adecuado al funcionamiento 
de la economia norteamericana. En este ramo (maquinaria) Alema
nia y Jap6n han sobrepasado a Norteamerica. 

El exceso de las exportaciones sobre importaciones de bienes se 
atribuye a los gastos militaTes en el extranjero, la ayuda a otros paises. 

La balanza de pagos negativa no puede seguir oJ eternam dentro 
de los actuales arreglos politicos y econ6micos. Los 'Estados Unidos 
toman mas de 10 que envian como resultado de la inversion exterior. 

Las corporaciones norteamericanas enviaron 16 mil millones de 
d61ares para inversion exterior directa en los afios 1954-1964 ; en 
igual periodo el resto del mundo les devolvi6 cerca de 23 mil millones 
como dividendos, intereses y ganancias de sucursales, derivadas de esa 
inversi6n. Sweezy opina a este respecto que ni la reduccion de la 
corriente de inversiones extranjeras ni un aumento de ellas (salvo 
que las inversiones extranjeras sigan aumentando a una tasa creciente: 
observarse que la ca£da secular del d6lar hace mas problematico este 
hecho), remediaran la situaci6n, puesto que el exceso de 10 que las 
corporaciones norteamericanas extraen de los paises extranjeros sobre 
10 que envian, «es un resultado directo de la matematica de esa 
inversion». De hecho, sefiala Magdoff, eSj la rawn de que las corpo
raciones inviertan en el extranjero y concluye: "cuando los otros paises 
tienen dificultades para pagar los prestamos obtenidos de Estados 
Vnidos, su recurso es tratar de incrementar sus exportaciones 0 

reducir sus importaciones". Observarse a este propOsito los resultados 
en e1 area de America, su poHtica comercial y sus colosales deficit 
(comerciales y de deuda), a propOsito de la crisis intemacional. Sin 
embargo, las ultimas cifras dicen que a pesar de esos deficit rapida
mente incrementados y por 10 tanto de la debilidad de esas economias 
frente a la superpotencia, esta tiene problemas muy serios para sos
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tener una demanda efectiva interna suficiente para mantener com
pletamente ocupada su propia fuerza de trabajo. 

Lo que Sweezy nos planteaba 15 anos desp'ues con respecto al 
papel de la inversion exterior en 1965 tiene ahora un doble efecto y 
10 podemos precisar: debilidad que se mide entre otras casas en los 
deficit para enfrentar la politica de las corporaciones y sus resul
tados netos, por parte de los p'alses atrasados (cuadro de deficit de 
estas economias con Norteamerica) y, al mismo tiempo, la incapaci
dad de la economia norteamericana de sustentar una demanda efec
tiva para mantener ocupada ,su propia fuerza de trabajo. La inversion 
la desocupaci6n estructural es un hecho ahora, y en un largo periodo. 
exterior ha perdido posiciones importantisimas, igual que la vuelta a 

Veamos brevemente este problema central de la economia nor
teamericana en el lapso considerado de postguerra. 

A este respecto, el aspecto sobresaliente es que mas del 8% 
de la fuerza esta desocupada (ano de 1965) Y que casi el 10% forma 
parte de las fuerzas armadas 0 trabaja para necesidades militares. 
Esto en 1965, en el pica de la p,rosperidad como ·10 llama Magdoff, 
quien asimismo nos desmenuza el dato: datos oficiales sobre desem
pleo indican 4 millones de desocupados en la primera mitad de 1964. 
Si se agregan a ella los desocupados de tiempo parcial (los que in
voluntariamente trabajan menos del tiempo completo), la cifra al
canza 5.4 millones. Si se agregan los desocupados; ademas, el censo 
s610 registra aquellos que son aptos para trabajar y que estan bus
cando empleo, de esta manera se encubrc a aqllellos que no 10 buscan 
activamente y son excluidos de la fuerza de trabajo, pero que son 
desocupados. 

Se puede argulnentar que esta forma de presentar que la econo
mla civil, en el plico de la prosperidad, solo puede utilizar el 82% 
de la fuerza de trabajo, es incorrecta porque una gran contrataci6n 
militar puede ocultar la expansion de la economia civil. AqUl existe 
un hecho clave para explicarnos la actual economla norteamericana: el 
argumento seria importante si hubiera ocupaci6n plena y una escasez 
de capacidad industrial y materias p,rimas. Pero esto no es asi, nos 
indica con toda razon Sweezy: "No s610 hay mana de obra ociosa, 
sino maquinaria ociosa, capacidad para fabricar mas maquinaria y una 
buena provisi6n de materias primas: 10 suficiente para lograr una 
ocupacion plena si las instituciones politicas fueran capaces de ello". 
Y agrega (subrayamos esto porque los datos que da son los relati
vos al pico de la prosperidad, no a 10 que sucede actualmente con 
la crisis internacional y la actual): los gastos de defensa nacional 
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producen un efecto de reacci6n en cadena sobre el resto de la eco
nomla. Se estima que cada d61ar gastado en «defensa nacional» es
timula otro dolar 0 1.40 de d61ar de producto economico. Un cilculo 
aproximado senala que a los 7.4 millones de personas que participart 
en la «defensa nacional» hay que agregar de 6 a 9 millones emplea
dos gracias al estimulo economico de los gastos de defensa·' (informe 
de la U. S. Arms Control and Desarmament Agency). 

De un total de fuerza de trabajo de 78 millones, unos 20 a 24 
millones estan, 0 bien desocupados, 0 participando directa 0 in
directamente en proyectos de «defensa nacional», u ocupados gracias 
al estimulo de esos proyectos. Una no utilizaci6n de tal magnitud 
por una economia civil podria definirse como de proporciones cri
ticas. i Sin lugar a dudas! 

Agregaremos solo una observaci6n acerca de la relaci6n gastos 
militares-ciclos. 

L,as industrias de bienes de capital constituyen los principales 
elementos de los vaivenes economicos. Las recesiones de postguerra 
siguieron ese modelo; en la recesion de 57-58, la producci6n de 
consumo declin6 en un 5% mientras que la de equipos 10 hizo en 
un 20%. La concentraci6n del gasto militar hace especialmente 
importantes a estos para el cicio. Esta concentraci6n se realiza en 
aquellas industrias que sufren la mayor parte de las oscilaciones. 

En la recesi6n 57-58, los gastos federales generaron los siguientes 
porcentajes en la generaci6n de la demanda total a las industrias 
de bienes de capital: motores y turbinas 20%; maquinas-~erramien
tas y equipos, 21 %; equipos y aparatos electricos industriales, 17%; 
productos de talleres de maquinas, 39%. 

Advertimos aSl que los gastos militares actuan como amortigua
dores en los puntos estrategicos del cicIo econ6mico, aunque por 
otra parte asistimos a un desgaste de los efectos 'econ6micos del gasto 
militar dada la p,rofundidad, amplitud y duraci6n de la actual cri
sis y, sin embargo, no hay otra salida mas que un reforzamiento 
sin precedentes de esos gastos. 

De todas maneras, como seiiala Sweezy, 

las 6rdenes por articulos militares a industrias que de otra ma
nera serlan vulnerables, ayudan a pagar los gastos generales, 
fortalecen la resistencia a las perdidas dep,resoras e inhiben los 
efectos acumulativos de las recesiones. De una manera similar 
-agrega-, la concentraci6n estrategica de las solicitudes mili
tares, en metales y maquinarias mantienen altos los precios y 
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por 10 tanto eleva el nivel general de ganancia de las indus
trias de bienes de capital. 

Este es un aspecto que requiere en SI toda una investigaci6n 
especifica a la luz del desarrollo de la industria militar y de su 
dificultad creciente para amortiguar los efectos del cicIo, 0 10 que 
es 10 mismo, de asegurar trabajo, educaci6n y salud para millones 
de seres no s610 de Estados Unidos sino d.el planeta mismo. 

A este proposito, el diagn6stico que para Ia fase de prosperidad 
que Sweezy senala para la economia norteamericana, se resume: 

1.	 Es una economia que no ha sido capaz de Iograr una ocupa
ci6n plena razonable en ning{In ano desde 1953. 

2.	 Si no fuera por el esfuerzo militar podria tener de 20 a 24 
millones de desocupados. 

3.	 Ademas de depender su seguridad de los gastos militares, con
sumo y capital 10 hacen de manera creciente en las inyeccio
nes de creditos. 

4.	 Se trata de una economia en la que,despues de 20 afios de 
prosperidad, un tercio de las personas no pueden satisfacer 
los requisitos normalesde salud, educaci6n y trabajo. 

Los vectores fundamentales que impulsaron la expansion pierden 
eficacia 0 inclusive se revierten. El gasto miliar, la internacionaliza
ci6n de capital y mercancia, las inyecciones crediticias al consumo y 
a las empresas enfrentan limites y pierden el efecto activador que 
tuvieron en la economia, haciendo vulnerable al dalar que inicia una 
caida con altibajos desde los 70's, complicando y haciendo estallar el 
sistema monetario establecido. 

Podemos ahora tratar de ubicar algunas de las caracteristicas 
mas importantes de la crisis internacional. 

Las caracteristicas, dinamica y recuperacion de la crisis economica 
internacional de los 70's son a su vez, una continuacion de la pri
mera parte; en ella observamos las caracteristicas forrnales 0 mas 
generales de una crisis. Ahora, vamos a ver en terminos reales, en 
terminos de la pragmatica si se quiere decir asi, como se desarrolla la 
crisis econ6mica internacional. 

Senalemos prim.eramente que esta crisis economica internacional 
demuestra palmariamente, a despecho de todos los expertos burgue
ses y neokeynesianos que consideraban que el cicIo estaba superado, 
que no fue asl. Por otro lado, as! fue sefialada por algunas corrientes 
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marxistas con toda p,recisi6n antes de que se ,produjese y para ello 
inos remitimos a las tesis sobre el nuevo ascenso de la revoluci6n 
mundial adoptadas en abril de 1969, que afinnaban respecto del 
largo periodo de expansion de postguerra de la economia capitalista 
internacional, 10 siguiente: 

Este analisis lleva a tres conclusiones: primera, que los motores 
principales de este largo periodo de expansi6n se agotaran pro
gresivamente, p,rovocando por ella una agravacion cada vez mas 
clara de la competencia capitalista; luego, que la aplicaci6n 
deliberada d.e tecnicas keynesianas y anticrisis acentuaran la 
inflaci6n universal y la erosion perrnanente del poder de com
pra de las monedas, 10 que terminara por provocar una crisis 
muy-grave del sistema monetario internacional; en fin, que esos 
dos factores tornados conjuntamente multiplicaran las recesiones 
parciales que se orientaran hacia una recesi6n generalizada de 
la economia imperialista, por supuesto, diferente de la gran 
crisis de 1929-32, tanto por su amplitud como por su duracion, 
pero que golpearan sin embargo a todos los p,aises imperialis
tas y rebasaran con mucho la amplitud de las recesiones de 
10s ultimos aiios. 

Dos de estas conclusiones se han verificado ya, la tercera 
-se anuncia para el inicio de los afios 70. :(Quatrieme Interna
cional, num. 37, mayo, 1969, p. 19). 

Despues de cuatro afios de la adopcion de esta resoIuci6n polltica 
general, en febrero de 1974, se dice 10 siguiente: 

La recesi6n de 69-71 golpe6 a la mayoria de los paises impe
rialistas, aunque en grados diversos y sin simultaneidad acen
tuada; una nueva expansion acelerada de la produccion Ie 
sucede a partir de 1972, salvo en Italia, pero se trata de un 
'boom inflacionista tipico, marcado por una aceleraci6n inquie
tante para el capital de los procesos inflacionistas y por un 
acentuamiento de la fiebre especulativa, particularmente en 10 
que concierne al precio de las materias p,rimas, al precio del 
,oro y de la propiedad inmobiliaria. Tal y como se previ6, este 
,boom inflacionista no fue sino de corta duracion, Ia recesion 
que Ie seguira en 1974 6 1975 sera mas sincronizada que la 
'Coyuntura de aiza de 1972-73, arrastrando en su caida practica
mente a todos los paises imperialistas (Quatriem,e Internacional, 
nums. 1'6-17, nueva serie, julio-agosto, 1974, p. 8). 

-1.__
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Aqui podemos ver un elemento importantisimo en cuanto ala· 
prevision de esta recesi6n internacional, p:revisi6n que iba a contra
pelo, a contracorriente de todas las ideas burguesas, keynesianas, 
freedmanianas y demas, inclusive las «marxistas» que sefialaban que 
el cicIo habia sido superado, que el cicIo habia dejado de existir, 
que el cicIo ya no se presentaria mas. 

Esto es muy importante porque en el analisis de esta crisis inter
nacional se da de hecho la terminaci6ndel cicIo de expansion de 
postguerra que habia vivido el capitalismo. 

Ahora debemos pasar siquiera brevlsimamente a sefialar algunas 
de las caracterlsticas y la importancia de esta crisis internacional. En 
cuanto a su naturaleza particular podemos nosotros decir que 10 
siguiente: la crisis de los afios 70's combina aspectos contradictorios y 
comprensibles a partir de cuatro fenomenos distintos. Primero, la 
crisis internacional de los 70's es una crisis ciclica de sobrepr:oduc
cion, entendida esta, como en la primera parte de este trabajo 10 
hemos sefialado, como el resultado de un movimiento ciclico tradi
cionaI. Pero esta crisis de sobreproducci6n es moderada por la con
tinuaci6n de p,racticas inflacionistas anquilosadas, por cuya raz6n 
exhibe un caracter de recesi6n econ6mica generalizada. Habremos 
de tener presente aqui 10 que significa una crisis clasica de sobre
producci6n en la mas ortodoxa posici6n marxista, algunos de cuyos 
elementos ya vimos en la parte citada. Un segundo elemento de la 
naturaleza de esta crisis es la manifestaci6n universal, con el viraje 
del movimiento a largo plazo de la economia cap'italista de laonda 
larga con caracterlsticas expansivas que se inicio los afios de 1940 
para los Estados Vnidos, 1948 para el resto del mundo cap1italista y 
del Jap6n, que termina en 1966-67 ella misma, como resultado de la 
superaci6n de la onda larga con caracteristicas depresivas de 1913 
a 1939. 

Ha sucedido pues, desde finales de los afios 60 una nueva onda 
larga, marcada por una tasa de crecimiento de la producci6n mas 
baja que aquella del cuarto de siglo precedente. El tercer elemento 
de esta crisis, es la coincidencia de la .recesi6n generalizada y del 
regreso del movimientode largo plazo con el ascenso del movimiento 
obrero en numerosos paises imperialistas de 'E,uropa Occidental, 
JapOn, Canada, etcetera, y con la maduraci6n de una crisis p,rere
volucionaria en algunos de estos paises, en una primera fase. 

El entrelazamiento de estos tres elementos de crisis con una 
crisis profunda de las relaciones de producci6n capitalista y una crisis 
prolongada de todas las relaciones burguesas, sobre todo de los 
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mecanismos de socializaci6n en la esfera de la superestructura, sig
nifica que esta crisis no es mas que la exp'resi6n reuni.da de la crisis 
de la decadencia del modo de producci6n capitalista " del sistema 
imp'erialista a que pertenece abierta desde la p'rimera guerra mundial.· 
Esta crisis se manifiesta de forma separada e independiente de la 
sucesi6n un tanto coyuntural de 10 que a mas largo plazo de ex
pansi6n y de contracci6n sucede con la producci6n material. Se 
trata de un movimiento combinado de estos elementos comunes, cada 
uria de estas crisis influye la una sobre la otra y modifican parcial
mente sus formas de aparici6n y sus efectos, por supuesto nlaS com
plejos y dificiles de tratarse que s610 como una mera sobrep'roduc
ci6n. As! pues, el regreso del movimiento de onda larga de la 
economia capitalista internacional profundiza y agrava aspectos de 
la recesi6n coyuntural. La persistencia del fuerte desempleo se ex
plica en un plano puramente econ6mico por la persistencia de una 
elevada tasa de crecimiento de la p,roductividad cOlnbinada con una 
baja de crecimiento de la produccion mucho mas grave; igualmen
te, la crisis sociopoHtica que significa para la burguesia el ascenso 
de las luchas obreras en los paises imperialistas importantes, limita 
y obstaculiza la eficacia de los mecanismos economicos que Ie habrian 
permitido normalmente una acentuaci6n pronunciada en la tasa de 
plusvalia cuando hay una seria sobreproducci6n con desempleo ma
sivo. Ni en Italia, ni en Francia, ni en Espana, ni parece ser en 
el p,ropio Canada, el aumento del desemp'leo ha reducido la comba
tividad de la clase obrera pero no ha permitido imponer a los traba
jadores una tasa de explotaci6n sensiblemente superior a aquella de' 
la fase p,recedente. 

Hay una necesidad de globalizar los distintos movimientos par
ticulares para captar el conjunto del movimiento. Como recesi6n ge
neralizada, esta es la primera que ha golpeado a todos los paises 
imperialistas en su conjunto, en su totalidad, desde la segunda guerra, 
asimismo a la mayoria de los paises coloniales y semicoloniales. S610, 
los paises exportadores de petrO-leo han escapado a los efectos di
rectos, pero no a los indirectos de esta recesi6n, elIos no han cono
cido una disminuci6n considerable de su p1roducci6n industrial, pero 
han sufrido el contragolpe de la recesi6n y todos los efectos indirec
tos, sobre todo a traves de la baja del volumen de sus exportaciones, 
y a menudo de su producci6n, 10 cual ha reducido su capacidad de 
importaci6n y acumulaci6n de caplital, y por 10 mismo, de su indus
trializaci6n relativa. 

Por otro lado, y esto es un elemento importantisimo, Ia naturaleza 
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socialmente diferente de las economias de los paises en transicion, apa
rece clara a la luz de esta crisis internacional porque, a pesar del 
hecho de que varios de estos paises, la URSS, la Republica Demo
cratica Alemana, la Republica Socialista de Checoeslovaquia, son 
paises industrializados, en donde la gran mayoria de la poblacion 
trabaja fuera del sector agricola 0 de la producci6n de materias 
primas, no han sufrido ninguna caida de la produccion industrial ni 
un crecimiento mas lento, en el momenta en que estos fenomenos 
afectan, sin excepcion alguna, a los paises capitalistas industrializados 
en su totalidad. Por el contrario, conocieron una tasa de crecimiento 
analogo, aun cuando algunas veces haya sido ligeramente mas baja. 
Sin embargo, eso no quiere decir que estos paises en transicion no 
hayan sufrido el contragolpe de la recesi6n capitalista, y esta distin
ci6n es importante. La restricci6n de los voltimenes de exportacion 
por una parte, y a menudo la baja de los precios de productos 
exportados, como consecuencia de la contraccion de los mercador 
en los paises capitalistas, ha influido desfavorablemente sobre su 
propia capacidad de importacion de bienes de capital y, por tanto, 
sobre su tasa de crecimiento. 

Hay que seiialar, que una vez mas la teoria del socialismo en un 
solo pais se ha revelado inconsistente, al igual que la teoria segtin 
la cual el capitalismo se habria restaurado 0 nunca habria sido abo
lido, debate actualmente en curso que tiene la mayor significaci6n 
historica. 

En cuanto a la dinimica y caracterizacion de la recesion genera
lizada de los aiios 70's, repetimos que esta crisis representa una crisis 
clisica de sobreproduccon en los terminos seiialados en la primera 
parte de este trabajo y, como tal, su expresion, desarrollo y superacion 
se explican en el plano de la teoria marxista clasica de las crisis perio. 
dicas. En tal sentido este trabajo tiene como objeto una revaloraci6n 
de los elementos de la teoria marxista para la explicaci6n del feno. 
meno de la crisis de los 70's, a contrapelo de lasposiciones que no la 
conocian 0 10 habian dejado de lado, que la habian ignorado 0 la 
habian combatido durante decadas. 

La recesi6n, por otra parte, resulta fundamentalmente de una 
baja en terminos marxistas de la tasa de beneficio, que ha provoca
do a su vez una baja pronunciada del gasto de inversion en todos los 
pases imperialistas, en cierto modo debida a las medidas de contrac
cion del crewto tomadas por la mayoria de los gobiernos burgueses 
durante el curso de esta crisis para luchar contra la inflacion ace
lerada durante la fase de 1973 y principios de 1974, acentuando, 
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precipitando la caida de las inversiones; 10 cual resulta en esta 
crisis internacional uno de sus elementos detonadores. En el finan
ciamiento de estas inversiones el credito intervino de manera mas im
portante a medida que la inflacion se desato, que el ritmo de acumu
lacion de capitales debio de adaptarse a las condiciones de la tasa 
de beneficio en disminucion, y que los costos y la amplitud de los 
grandes proyectos de inversiones se elevaron cada vez mas. 

Se trataba, pues, de una denotaci6n y no de una causa; para 
darse cuenta es suficiente observar durante este periodo la multipli
caci6n de la inflaci6n, de la capacidad excedentaria en una rama 
industrial seguida de otras, elementos que, tendremos que insistir, son 
clave para la explicaci6n de la crisis de sobreacumulaci6n, de sobre
capacidad productiva, que segtin habiamos visto en la primera parte, 
lleva implicita e implica de por si, una sobreacumulacion de capital y, 
10 que esta mostrando esta crisis, es una multiplicacion de situa
ciones de capacidad excedentarias en una serie de ramas industriales 
importantes y, por ello, precisamente la calificamos como un deto
nador. 

Por otra parte, la aceleraci6n de la inflaci6n no se produce por 
azar; tiene su historia en la expansion, resulta fundamentalrnente de 
las tecnicas utilizadas desde hace varios aiios para diferir el mo
mento verdadero que concierne a la rentabilidad real de las em
presas. 

Comenz6 a ampliarse automaticamente por razones internas, luego 
esta inflaci6n empez6 a desarrollarse por su propia logica. EI boom 
especulativo de los anos 72-73 fue en gran parte resultado de una 
especulaci6n sobre materias primas, consideradas como valores refugio 
en el periodo, para proteger al inversionista contra estos mismos 
efectos de la inflaci6n. Este es otro de los elementos que aparecen 
al inicio de la crisis como detonantes. La caida de la tasa media de 
beneficio, la tendriamos que abordar todavia mas explicitamente 
como algo central en la teora marxista, como causa de la crisis, ya 
que en la primera nos ocupamos del anaIisis de Marx sobre la re
laci6n entre composici6n organica y tecnica del capital y sus repercu
siones sobre la tasa de ganancia. A esta caida de la tasa media de 
beneficio hay que agregar el fen6meno de una baja en la renta co
mercial, otro fenomeno clisico, que aparece en el mercado como un 
abarrotamiento general de mercancias, 0 sea, aparece en el mercado, 
pero atras de ella hay una serie de problemas en la produccion y en 
la propia circulaci6n y reproduccion del capital. 

En cuanto a su dinamica, la crisis comenz6 en la industria de la 
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construcci6n y la de los automoviles. La construcci6n naval, sobre 
todo bajo los efectos de la sobreproducci6n de buque-tanques del 
petroleo, fue duramente afectada. En seguida fue alcanzada la in
dustria petrolera, posteriormente, la rama de la electr6nica y luego 
las industrias del vidrio, del cemento, de textiles y la siderurgia fue
ron conducidas acumulativa y sucesivamente al torbellino; la rece
si6n se propag6 por un camino clasico de autopropulsi6n que, como 
habiamos seiialado en la primera parte. Marx ya analiz6: aparece 
primero como el simple abarrotamiento de mercancias en una rama 
de la produccion, 0 en algunos de los p'rincipales productos de con
sumo, la recesion se p'ropaga por un mecanismo clasico: la capa
cidad excedentaria, la baja de las ventas provocan el abarrotamiento 
masivo; este abarrotamiento mas la reducci6n radical de inversiones 
productivas se unen a la baja de las ventas, para reducir de forma 
mas 0 menos radical los pedidos del comercio al mayoreo y al me
nudeo a la producci6n, as! como los pedidos del sector II al sector I. 
Die esto result6 a su vez, una reduccion general de la producci6n y 
despidos masivos, cierre de empresas, crecimiento considerable del 
desempleo abierto y encubierto. He aqu! una vista de la aparici6n 
de la sobreproducci6n, como sobreproduccion de mercancias en la 
circulaci6n, que, a su vez en terminos marxistas significa sobre
acumulaci6n de capitales, capacidad excedentaria en las principales 
ramas de produccion, en este caso de los paises imperialistas. Lo an
terior, al propio tiempo significa que hay problemas en la tasa de 
ganancia, que la tasa de ganancia por diversas causas ha venido en 
descenso, 10 que a su vez significa que las inversiones p,roductivas, 
primero en el sector de los bienes de consumo, despues en el sector 
de los bienes de produccion, producen el desempleo masivo y a su vez 
este ocasiona una baja en el ingreso de los consumidores que tiene 
un aspecto acumulativo, de nueva cuenta, en el aceleramiento de la 
crisis de sobreproduccion; por tanto, esto se traduce en una nueva 
contracci6n del sector II que da lugar a una nueva caida a los pe
didos del sector II al sector I, y as! acumulativamente. 

Geograficamente, el impacto mas fuerte de la crisis internacional 
se resiente en los Estados Vnidos, en Europa y Japon, pero Italia 
y Gran Bretaiia sufrieron casi simultaneamente una intensa crisis mo
netaria, sin embargo, esto no se tradujo en un numero de desem
pleados cualitativamente superior al de la Republica Federal Ale
mana, Francia, Japan, 0 Canada. Un hecho importante, que re
trospectivamente se puede observar, es la impotencia mostrada por los 
gobiernos a pesar de la imp,lementaci6n de las medidas keynesianas 
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de politica anticiclica, en efecto, la recesi6n. se fue generalizando, 
profundizando, ampliando, paso a paso sin que se p,udiesen impedir 
sus efectos de manera relevante, de tal modo que los mitos que 
durante decadas practicamente habian estado presentes en la teoria 
y Ia practica de la ciencia econ6mica quedaron reducidos a polvo. 

'E,n cuanto al analisis de esta recesi6n la conceptuamos no sola
mente como una recesi6n conyuntural sino como un cambia, un 
viraje en la expansion capitalista hacia una nueva onda largo dep,re
siva, como punto de viraje de la onda expansiva (dada la persistencia 
de una elevada tasa de crecimiento de la productividad y la concen.. 
tracion de las inversiones de racionalizaci6n, para aumentar la tasa de 
plusvalia). Seiialemos muy sucintamente que de ninguna manera, en 
la explicaci6n marxista a una crisis econ6mica Ie sigue automaticamen
te una crisis sociopolitica; esto no esta dentro de una explicaci6n mar
xista; definitivamente, concierne a la conciencia y a la organizaci6n y 
combate de la clase trabajadora. La transformaci6n de una crisis 
economica en una crisis sociopolltica esta en funci6n de la lucha de 
clases, en la concepci6n de Marx. La crisis internacional nos permite 
observar inclusive que, por supuesto, esto es de la mayor importancia 
tanto para el curso de la acumulacion como para el curso de la 
1ucha de clases. 

Por otro lado la recuperaci6n, y esta es una de las caracterls
ticas mas importantes de la crisis internacional, se da como un hecho, 
desde el tercer trimestre de 1975, para los Estados Vnidos y desde 
el 76 para los propios paises industrializados, Europa capitalista y 
J apon. Hay que seiialar con precision algunas de las caracterlsticas 
mas importantes de esta recuperaci6n. La producci6n, por un lado, 
deja de estancarse; el desempleo deja de aumentar, desciende lenta
mente; la tasa de beneficios deja de caer y se plantea una mejorla; las 
inversiones productivas comienzan muy lentamente a crecer. 

Las especificidades' de la recuperaci6n son muy significativas, es 
necesario insistir sobre ellas. La recuperaci6n de manera evidente es 
de una naturaleza inflacionista, resultado por una parte de la reac
tivacion de la demanda de bienes de consumo sobre el mercado in
terno provocada por practicas ya conocidas, por tecnicas que son un 
soporte no existente en la crisis de 29-32. Esta recuperaci6n tambien 
tiene como caracteristica que esta p,ropulsada por un movimiento tee
nico de reabastecimientos, el que corresponde a la amplitud del desa
bastecimiento en el curso de la recesi6n, conformando otro de los 
elementos que coadyuvan a la recuperacion, se ha dado un desabas
tecimiento de un aiio y medio, de dos aiios, de hecho un desabasteci

L 

Administrador
Text Box



94 95 

r
 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

miento de las mercancias y de materias primas que impulsan de 
nuevo a la recuperaci6n. Esta recuperacion, pOl' otro lado, no es ge
neradora de un regreso al pleno empleo: esta es una de las caracte
risticas mas importantes de la crisis, vista desde la perspectiva de 
lasmetas de pleno empleo. 

Los elementos significativos y caracteristicos de la recuperaci6n 
que se presentan en este tercer trimestre de 75 en norteamerica y 
desde 76 en la mayor parte de los paises cap'italistas europeos y Jap6n, 
es un resurgimiento de la inflaci6n en los paises en donde esta h~ 

sido combatida eficazmente ('en EVA, Alemania), 10 que obliga a 
los gobiernos a retomar practicas deflacionistas con las cuales se 
correra el riesgo, de frenal' 0 incluso de estrangular la recuperaci6n 
de la economia. 

La causa profunda de todas estas p,eculiaridades de la recupe
racion reside precisamente en el desajuste del mecanismo economico 
de la crisis, del desajuste que p'roduce la crisis misma por la aplicaci6n 
masiva de tecnicas inflacionistas. Podemos ver, con toda objetividad, 
como no es posible salir de la recesi6n sin toda una serie de prac
ticas de caracter monetario e inflacionista y que, a su vez, este 
mismo caracter monetario e inflacionista (deficit fiscal, etc.) implica 
un limite a esa recuperaci6n. De igual manera la crisis internacional 
no ha podido ejercer pOI' otra parte su rol objetivo de invertir sensi
blemente las relaciones a favor del capital contra el trabajo, rol ob
jetivo que habiamos sefialado en la p,rimera parte como uno de los 
elementos de la explicaci6n marxista de las crisis; no ha podido 
tampoco operarse una desvalorizaci6n importante del capital con 
la amplitud necesaria para provocar una desaparicion radic.al y du
radera de las capacidades excedentarias.. Un alza duradera y pronun
ciada de la tasa de ganancia y como resultado de esto, pol' supuest~, 

una reactivaci6n importante de las inversiones productivas. Estas son 
algunas de las Iimitaciones importantes de la recuperacon de la pro
pia crisis internacionaI. 

La recesi6n por otra parte ha estado marcada poI' algunas es
pectaculares bancarrotas financieras, en el sector bancario e inmo
biliario mas que en el industrial. En este sector industrial las medidas, 
propiamente del Estad0

2 
han sido orientadas a salvaI' de la crisis, 

de la bancarrota, a una serie de grandes empresas, y, las que han 
sentido con mayor rigor y fuerza esta recesion son pequefias y media
nas empresas mas que las grandes. Esto ha acentuado desde luego 
un fenomeno caracteristico de la crisis; la concentraci6n· y la centra.. 
lizaci6n del capital, 10 cual es de pOI' SI un aspecto tradicional de las 
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crisis. Esta centralizaci6n y concentraci6n del capital, sefialada en la 
primera parte del trabajo, es una de las resultantes mas importantes 
de las crisis en la explicaci6n marxista. 

EI sistema bancario durante esta crisis ha sufrido un relajamien
to impresionante, pOI' ahora se ha salvado en esta recesi6n de un 
crack financiero que puede p,resentarse en las crisis siguientes, con 
caracteristicas catastr6ficas, sobre todo en los Estados U nidos, donde 
la fragilidad del sistema de crooito es marcada como 10 vimos en las 
primeras paginas y no se excluye un «accidente» queconduzca a un 
crack financiero. En lineas generales, en cuanto a la recesi6n, el 
sistema ha pasado una vez mas, como dice Mandel, pOI' el ojo de 
la aguja. Las reservas materiales de que se dispone, sobre todo en 
los paises imperialistas, de Estados Unidos, Repllblica Federal Ale
mana, J ap6n, son todavia muy considerables. POI' otro lado, estas 
reservas son un seguro que frena la inflaci6n y frena el movimiento 
de autopropulsi6n en direccion a la inflaci6n galopante e incontro
lada. Habria que vel' si ha sucedido 10 mismo en los paises semico
loniales e inclusive en los paises exportadores de petr61eo; en estas 
condiciones, tanto la 16gica del capitalismo de los monopolios como 
la presencia de los gobiernos burgueses, actuan indudablemente en el 
sentido de salvaI' de la bancarrota a las empresas importantes me
diante multiples presiones directas e indirectas. Este papel en su 
monto e importancia es nuevo, y es una de las diferencias carac
teristicas de la recuperaci6n, por supuesto en el analisis comparativo 
con la crisis 29-32, no tiene precedente. POl' 10 mismo, esta inter
vencion del Estado a traves del credito y de los deficit del propio 
Estado, del aumento de la masa monetaria y de una serie de medidas 
fiscales y de comercio, etcetera, ha frenado la desvalorizaci6n del ca
pital y ha enmascarado un tanto la competencia entre los monopolios, 
y, particularmente, ha enmascarado el grado real de rentabilidad de 
numerosas grandes empresas monopolistas. Esto es de suma impor
tancia. POl' supuesto, algunos de estos trusts son claves en los paises 
imperialistas y el apoyo estatal que han obtenido en esta crisis es 
una de las caracteristicas mas acusadas de la misma, no por su sola 
magnitud sino por su insuficiencia. La capacidad excedentaria, por 
otro lado, poria misma falta de desvalorizaci6n, y de amplitud de 
la desvalorizaci6n no ha llevado a cierres masivos que «solucionen» 
esta capacidad excedentaria. La recuperaci6n es la imagen de la 
recesi6n, como una recesi6n limitada pOl' un boom inflacionista, la 
misma recuperaci6n es limitada por el boom inflacionista. 

Ahora bien, habria que analizar someramente algunas de las 
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transformaciones estructurales que esta crisis internacional ha plan
teado, 0 siquiera dejarlos sefialados. Impulsados por la competencia 
que en cada recesi6n se da (yaqui hay que aclarar que todos los 
teoricos que sefialaban que en el capitalismo de los monopolios y en 
el imperialismo, la competencia pasaba a segundo plano, estaban 
radicalmente equivocados y la mejor demostraci6n de ella es 10 que 
sucede en el curso de la recesi6n) hay cambios en las fuerzas de 
industria a industria, de rama a rama y de pais a pals, y cambios 
importantes. 

Desplazamientos, por un lado, de niveles de crecimiento de la in
dustria petroquimica, de la autom~triz -salvo en algunos paises se
micoloniales- de la siderurgica, de la electrodomestica, y de algunas 
otras industrias. 

Por otro lado, en cuanto otras transformaciones estructurales, la 
industria electronuclear, en esta recesi6n continua conociendo una 
expansion superior a la media, la industria de los aparatos cientificos 
y de investigaci6n, del equipo medico, del equipo contra la conta
minaci6n ambiental y algunas subramas de la industria qulmica. 

Estados Unidos durante esta recesion ha jugado a fondo las ven.. 
tajas que Ie proporciona la ausencia de todo el sistema monetario y 
la pasividad, en 10 fundamental, hasta ahora de la clase obrera nor
teamericana. Avanza, pues, en el terreno comercial, pero pierde 
terreno en el campo financiero. Alemania, por otro. lado, pasa a 
ser el principal exportador de bienes de capital y medios de trans
porte, aun en el seno de la p'ropia Norteameric~ y del coto que ante
rionnente Ie estaba vedado: Latinoamerica. 

Estas son algunas de las modificaciones producidas, que ya venlan 
produciendose en los afios 60's y que, por supuesto, en el curso de 
esta recesi6n aparecen mucho mas claramente, mucho mas evidente
mente: esta crisis internacional ha frenado el desmoronamiento de 
la superioridad norteamericana, permanece esta superioridad norte
americana real, pero relativa: no es mas la hegemonia de antafio; en 
estos terminos es que hay que observar el problema. Continua, por 
otra parte, la ofensiva europea y japonesa sobre el campo de la inno
vaci6n tecno16gica. Estos paises han borrado los atrasos que en tec
nologia nuclear y aviaci6n tenian con resp,ecto a los norteamericanos 
y hasta han adquirido, en algunos aspectos, avances notables. 

Un aspecto vital del capitalismo de los monopolios que sobresale 
en esta crisis internacional es que la resultante de la combinaci6n de 
todos estos factores todavla permanece impredecible si el factor po
litico del Estado no se integra en un analisis: a este respecto, los 
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imperialismos europeos conocen una inferioridad en relaci6n al im
perialismo norteamericano e inclusive al japones, esta situaci6n se 
acentua y se acentu6 en el curso de la pasada recesi6n. En otras 
palabras, la capacidad del Estado norteamericano sigue estando, y 
,esta recesi6n 10 mostro con toda claridad, muy per encima .de los 
E,stados nacionales europeos incluido el Jap6n. 

La recesi6n, por otro lado, ha tenido un efecto contradictorio 
~sobre las relaciones entre las metropolis imperialistas y ha acentuado 
la pobreza y la distancia que separa a los paises semicoloniales no ex
'portadores de petroleo, de los industrializados. Ha acentuado los 
estimulos de un relativo tipo de industralizaci6n en ciertos paises 
semicoloniales exportadores de petr61eo como Mexico, la misma Ara
bia Saudita, Kwait, Venezuela, Nigeria, Argelia. Sobre esto tendremos 
que volver de inmediato, sobre las perspectivas de la nueva recesi6n. 
La recesi6n ha golpeado de manera particularmente dramatica a los 
.pazses semicoloniales en donde tanto el volumen como los precios uni
tarios de las exportaciones se han derrumbado, la baja de las materias 
primas, ha sido espectacular, aun si estos precios unitarios no hubie
sen presentado el nivel tan bajo que existia antes del boom de los 
afios 71-73. Por ello, estos paises debieron reducir sus importaciones, 
sobre todos aquellos bienes de capital y fertilizantes, con consecuen
cias desastrosas sobre el nivel d~ vida ne las masas, y sobre las pers
pectivas del crecimiento econ6mico de estos paises; al mismo tiempo, 
el monto de sus deudas externas y de su servicio se ha vuelto cada 
vez mas exhorbitante. Es real, pues, el riesgo de bancarrotas de 
varios Estados que como reacciones en cadena golpean al sistema 
bancario internacional privado. Por supuesto, ahora es mas real, 
'y si bien ahora 10 evitaron, en la proxima recesion es un peligro pre
'sente todo el tiempo. 

Los exportadores de petr61eo tambien han sufrido los contragolpes 
-de la recesi6n. Se ha reducido el volumen de la exportaci6n bajo el 
doble efecto de las reacciones del mercado al alza del precio del 
petr61eo, reducciones del consumo e investigaci6n de sus sustitutos 
,de fuentes energeticas y de las consecuencias de la recesi6n sobre el 
'porler de compra de los consumidores de los paises industrializados. 
Pero la fuerte alza del precio del petr61eo ha significado una trans
ferencia tan importante de los ingresos en favor de las clases poseedo
-ras de los paises de la OPEP, que uno de los elementos caracterlsticos 
'en esta recuperaci6n es que aun con la reducci6n de las exportacio
nes que se dio en los paIses exportadores de petr6leo, que sin em
bargo, no ha intrrumpido de ninguna manera el vigoroso proceso 
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de acumulaci6n primaria del capital que se ha venido realizando 
desde hace varios afios en esos paises. 

De ahi resulta una evoluci6n contradictoria de las esfuerzos de 
industrializaci6n y de importaci6n, para este fin, de los bienes de 
capital provenientes de los paises imperialistas que continuaron mar
cadamente. POI' otro lado, la reducci6n de los ingresos descontados, 
mas el alza de los costos de bienes de capital, de su transporte, ins
talaci6n y mantenimiento ha desembocado en una alteraci6n de las 
balanzas de pagos corrientes de varios paises exportadores de petr6leo 
nuevamente deficitarias. 

En resumen, es casi improbable que un nuevo orden econamico 
internacional resultede estas modificacionesJ cuando m,enos el nuevo 
orden econamico internacional decaracter mas favorable a los paises 
semicoloniales y exportadores de petraleo. Por el contrarioJ esta rece
sian implica transformaciones estructurales entre las ramasJ entre 
los p'azsesy entre las clases -definitivam-ente mas desfav-orables para 
la clase trabajadora. 

Los paises se:micoloniales continuaran, con algunas excepciones, 
siendo 'paises mas pobres; las metr6polis imperialistas continuaran 
siendo metropolis aun si las diferencias en su seno profundizan, por 
ejemplo, entre Italia y Gran Bretafia y las mas ricas, Republica 
Federal Alemana, Suecia, Suiza, etcetera; pero, en la medida que se 
prolongueel retraso de la revolucion socialista mundial victoriosa, 
continuara jugando la ley del desarrollo desigual. Es decir, 10 que 
aqui se quiere destacar, es que esta recesi6n produce de un manera 
brutal un mayor desarrollo desigual y combinado entre los paises, 
entre'las metr6polis, entre las colonias, entre las clases, en el senD 
de los paises semicoloniales; algunos cambios estructurales pueden 
surgir en paises semi-industrializados como Brasil, Argentina, Mexico, 
India y, sin duda mas adelante, Kwait y Arabia con alglin tipo de 
semi-industrializaci6n. 

Lo anterior implica una redistribuci6n de la plusvalia sustraida 
al proletariado mundial en favor de la clase explotadora de esos 
paises y a costa de las burguesias imperialistas, cuya avidez se acen
tuara aun cuando se trata de una distribucion todavia marginal que, 
de todas formas, agrava la competencia de la burguesia capitalista 
internacional. 

Pues bien los problemas claves de la recuperaci6n no han sido ni 
mucho menos solventados sino que siguen estando presentes, con
cretamente los relativos a la elevaci6n de la tasa de plusvalia son los 
problemas sobre los que se va a incidir, con mucha mayor agudeza 
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en el curso de la recuperaci6n, y los otros elementos que podian 
servir para lograr una recuperaci6n mas estable no se encuentran 
presentes, es decir, un envilecimiento de precios de materias primas 
para reducir la composici6n organica media, ni mucho menos, una 
derrota fundamental de la clase obrera internacional. En el curso de 
la recesi6n se veia venir un «accidente», ese accidente se ha producido: 
Iran. Pero, a mi Dlancra de vel', es un elemento importante en este 
nlomento para la recesi6n generalizada, para el limite de la recupe
raci6n, para la recesi6n generalizada de nueva cuenta (la de los 
80's), a la vuelta de la esquina, en unos meses, la caida del d61ar a 
los niveles a que ha llegado, cs otro de los elementos claves de 
esta nueva recesi6n, 0 sea, de los limites de la recuperaci6n, y el 
otro elemento detonante es el alza del petr61eo; ella confirma 10 que 
se habia sefialado sobre las caracteristicas lirnitadas,'vacilantes, infla
cionarias, de la recuperaci6n de 75-76 en los paises imperialistas y 
agrava totalmente la competencia imperialista. 

Quisiera recalcar que una de las caracterzsticas de no automatismo 
de la crisis econ6mica a la crisis ,social esta de nueva cuenta senalada 
porIa propia situaci6n prerrevolucionaria irani: si las masas iranies 
sumidas en la crisis desde hacia mucho tiempo (crisis econ6mica, 
crisis material, .crisis de ocupaci6n), durante el curso de, su lucha no 
vierten la crisis pOI' su acci6n, par su voluntad, pol' su.organizaci6n, 
pol' su armamento, de una crisis econ6mica a una crisis social, el ca
pitalismo, pOI' supuesto, encontrara las vias de recuperaci6n, aunque 
sea limitada. De ninguna manera el capitalismo se va a derrumbar 
solo, segun la concepcion marxista de la, crisis. Marx toma como un 
elemento clave la conciencia, la organizaci6n de las masas. Son 
ellas las que en definitiva pueden sepultarlo. Son las masas las que 
pueden dar fin a una recesi6n econ6mica. POI' supuesto que en un 
periodo de recuperaci6n las condiciones para la lucha de clases son 
mas favorables, pero en modo alguno hay un automatismo en esta 
situaci6n. 

Otro elemento esta presente alentando el periOOo de la recupera
cibn economica desde 1974-1976: la vuelta de la desocupaci6n estruc
tural; pol' otro lado, esa reactivaci6n en las inversiones p,roductivas, 
ha sido fiUy lenta y muy modesta. Asimismo, la crisis presupues
tal de todos los estados imperialistas, permiti6 que la recesi6n de 
74-76 no tuviese las caracteristicas del tipo de 29-32, aunque sin 
duda, ha sido la mas grave desde la II Guerra Mundial, para mi 
aun mas grave en muchos sentidos que la de 29-32 porque la de 
74-76 se produce en el marco de una ola depresiva con gastos mili.. 

Administrador
Text Box



101 100 PROBLEMAS DEL DESARROI-ILO 

tares elevados, deficit presupuestales, deuda publica y privada, in
flaci6n, absolutamente sin precedentes en la historia del capitalismo. 
En este sentido es por ello m.as importante que la del 29-32, por la 
magnitud tanto de los gastos deficitarios con los que salieron adelante, 
como por la inyecci6n que durante decadas hicieron. al sistema de 
credito para «resolver» la contradicci6n valor de cambio-valor de uso, 
que a fin de cuentas tuvo que aflorar en la crisis. 

Una de las tesis de este trabajo, nada exagerado, es que esta cri
sis es mas importante que la de los 30's porque se produce despues 
de toda una serie de medidas anticrisis, no por un problema mera
mente cuantitativo, de cllantos desocupados hay 0 de cuanto es el cre
cimiento econ6mico, del 2%' 0 del 5%, etcetera, sino porque se pro
duce despues de decadas de aplicaci6n al capitalismo internacional de 
tecnicas keynesianas, inflando la economia, expandiendo el valor mo
netario en d61ar, expandiendo los deficit presupuestales de todos los 
estados, expandiendo el gasto militar a niveles espectaculares, expan
diendo todas las inversiones en todo el mundo. Nada mas quisiera 
insistir en que las causas fundamentales de esta recesi6n no han sido 
eliminadas y que el caracter netamente inflacionista de la recupe
raci6n encuentra sus limitantes en la nueva recesi6n que se percibe a 
finales de este ano (1979) 0 principios del siguiente: 1980. (Esta 
prevision la establecl hace mas de un ano). 

Primero, un nuevo envilecimiento del precio de materias primas 
parece improbable en los alios venideros, en especial en 10 que res
pecta a los precios de la energia, hasta ahora esto esta confirmado. 
Segundo, el efecto de la revoluci6n tecnol6gica sobre la revoluci6n 
de los valores de capital fijo parece atenuarse a largo plazo; de hecho, 
el ritmo de crecimiento de productividad del trabajo va a disminuir 
tanto en sector I como en sector II de la producci6n, 10 que oca
sionara un encarecimiento progresivo de la masa creciente de maqui
nas puestas en marcha por el capital industrial, a 1a vez que una 
disminuci6n del crecimiento de la plusvaHa relativa. 

En esta reccsi6n hay un elemento que destacar: el crecimiento 
de la tasa de plusvaHa por «racionalizaciones» internas del proceso 
de producci6n, efecto clasico habitual, de costumbre, en todo proceso 
de desempleo que se da actualmente~ Y 10 que quiero destacar aqui, 
es que los procesos de trabajo, en donde se esta cargando las posi
·bilidades de recuperac16n y esas medidas de «racionalizaci6n» capita
lista, como en la rama automotriz, de quimica de c'onstrucci6n, elec
trica, implican un aumento de la tasa de explotacion que tiene un 
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efecto benefico sobre la tasa de ganancia pero limitado por otros 
elementos, por otros factores. 

Esta combinaci6n de los factores que se han senalado arriba, no 
puede provocar una verdadera reactivaci6n de la tasa de ganancia 
sobre todo si se prevee no una aceleraci6n sino una mas lenta ro
taci6n del capital, lentitud caracteristica de un periodo de recesi6n y 
de recuperaci6n mas bien nloderada, lenta, pausada; es decir, se 
puede concluir que la posibilidad de una reactivaci6n de crecimiento 
acelerado como en los aiios 50's y p'rincipios de los 60's, esta ligada 
a un aumento radical de la tasa de plusvaUa lograda mediante una 
comprensi6n brutal de la masa de salarios directos e indirectos, que 
esto es 10 que ha venido sucediendo en parte en el curso de la recesi6n 
al no p'oderse producir los otros efectos que podr£an acelerar la reac
tivaci6n. S610 tal modificaci6n podria a su vez impulsar seriamente la 
tasa de ganancia y la tasa de inversiones autofinanciadas. Una reacti
vaci6n sensible de la ganancia es indispensable para provocar una 
nueva era de prop'iedad capitalista, pero esta no se ve por donde 
pueda venire 

Ahora bien, yo quisiera concluir este topico tratando algunos ele
mentos que esta recesi6n abre para el futuro. La incidencia de la 
lucha de clases, de las luchas poHticas sobre la evoluci6n econ6mica, 
continua siendo decisiva en el largo plazo y continua siendo capital 
para la marcha de la acumulaci6n. EI capitalismo no se viene abajo 
por el mismo, debe ser derribado y esta es la concepcion de Marx, 
es decir, cuando Marx dice que la acumulaci6n del capital tiene su 
limite en el capital mismo, esta indicando un limite preciso, pero de 
ninguna manera deja ahi el problema, el capital mismo es una re
laci6n social en el cual estan envueltos el proletariado y los capita
listas. El p'roletariado en cuanto tal, como parte de esa relaci6n, esta 
dando el limite real para que el capitalismo pueda ser d,erribado; 
en este sentido, no hay un mecanismo puramente economic.o, a mi 
manera de ver, no puede haber unmecanismo puramente econ6mico. 
Hasta que una crisis economica se convierta en una crisis social y 
politica es cuando el capital puede llegar a su limite y, ademas, que 
la lucha se decida a favor del trabajo. 

Habra que esperar largo tiempo antes de que el capitalismo pueda 
aun conocer la epoca econ6mica de trecimiento de los anos 50-60; 
en el contexto actual no se ve euales fuerzas economicas pondrian a 
la economia capitalista de nuevo en una marcha acelerada. La crisis 
en su curso crea condiciones .cada vez mas favorables, sobre todo 
en E,uropa, para la lucha de clases, para la lucha victoriosa de clases.. 
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pero esto es problema del sujeto revolucionario;y si esta caida no 
se lleva a cabo como resultado de la ausencia de una direcci6n 
revolucionaria adecuada del proletariado, una nueva declinaci6n del 
cicIo de la lucha de clases crearia condiciones para una· «salida capi
talista» camparable a aquella de los aiios 30-40; en estas condiciones, 
un aplastamiento del movimientoohrero internacional traeria con
secuencias funestas: guerras locales, guerras nucleares «limitadas», 
incluso guerra m,undial, "dictaduras sangrientas, elevaci6n radical de 
las tasas de explotacion. Estas «salidas» estarian mas cercanas a la 
barbarie que, por supuesto, una «prosperidad» capitalista similar a 
la de los alios 50-60. 

La necesidad de captar la gravedad de la crisis, su profundidad y 
duracion, y el desarrollo de la nuevaonda larga depresiva que su
cede al boom de la postguerra, esta presentee Los exitos hasta ahora 
obtenidos por algunas burguesias imperialistas son s6lo marginales e 
insuficientes para cambio radical, definitivo en favor del capital. 

La perspectiva es desde hoy la de una crisis sociopoUtica de larga 
duraci6n seguida por lases breves de restablecimiento economico Y plor 
algunas derrotas parciales de, la clase obrera, conservandose sin em
bargo, abierta la posibilidadde nuevas alzas de crisis p'rerrevolucio
narias y revolucionarias. 

EI restablecimiento duradero requiere para el capital de remedios 
drasticos, analogos a los del fascismo y a la II Guerra Mundial; para 
imponerlos hay que, aplastar la capacidad de resistencia de la clase 
obrera internacional; el regjmen capitalista es incapaz de asegurar 
incluso las ventajas y reformas parciales que el boom de la postguerra 
habia traido al proletariado de los paises imperialistas, sin hablar de 
su incapacidad para resolver los problemas claves de la humanidad 
de hoy. He aqui algunos de los problemas mas importantes de la crisis 
internacional y de la nueva perspectiva que se abre, y por supuesto, 
desde ahora esta seiialada la nueva ola recesiva generalizada, absolu
tamente cereana, es de meses csta recesi6n que se plantea. 

H'asta aqui, s610 mostramos algunos de los resortes de la expan·· 
si6n sin agotarlos ni mucho menos, con el fin de indicar que aun en 
las fases de expansi6n del capital, sobre todo el norteamericano, arras
traba gravisimos problemas y contradicciones que acabaron por es
tallar en formas flagrante en la recesi6n internacional. 

Durante todo un periodo se cerraron los circuitos de compra-venta, 
de producci6n-consumo, de reproducci6n del capital, mediante todo 
un conjunto de medidas anticiclicas que solo pospusieron el momento 
de la crisis: la expansi6n del credito, la economia de armamento, el 
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endeudamiento gigantesco de las empresas y los individuos, la ex... 
pansion de las inversiones internacionales que tom6 impulso a raiz 
de la destrucci6n belica, el aprovechamiento de la hegemonia indis.. 
cutida del d61ar como resultado de la II Guerra, presupuestos alta.. 
mente deficitarios, asi como un reforzamiento, sin p.recedente alguno, 
del papel del Estado para «superar» las contradicciones crecientes. 

No obstante todas estas medidas, la economia internacional cae 
en la n1as importante crisis desde 1929 dando nitidamente paso a una 
ola de lento crecimiento, crisis de la que salen de nueva cuenta con 
mayorinflaci6n, con una desempleo masivo, con unaaceleraci6n de 
la caida del d61ar asi como con gigantescos deficit presupuestarios, 
con un gasto militar que salta a mas de 500 mil millones de d6lares. 
No resueltos -al menos de manera apreciable-, los problemas de 
valorizaci6n del capital, en curso la'lucha intensificada por la redis.. 
tribuci6n de Ia plusvaHa y su generaci6n suficiente, mantenidas las 
capacidades excedentarias en un sinnumero de industrias claves, indi
cativa de un problema de sobreacumulaci6n de capitales no resueIto, 
una tasa de ganancia en declinaci6n, un proletariado internacional al 
que no se Ie han podido infligir derrotas de Ia envergadura necesaria, 
l como modificar la tasa de ganancia y proseguir la acumulaci6n de 
capital? La economia mundial se abre hoy en dia a la nueva re
cesi6n internacional que agudiza la lucha entre los capitales y entre 
estos y el trabajo. 

Dada esta sumarisima situaci6n, vuelta la ola de crecimiento lento 
(que tratarelnos en otra ocasi6n) por las mismas dificultades de 
valorizaci6n, creemos llegado el tiempo de desarrollar la categoria de 
fuerza social destructiva del capital, precisamente dentro de la teoria 
de la crisis, al continual' las relaciones sociales de producci6n del 
capital deteniendo el desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas 
:de la humanidad y convirtiendolas en fuerzas destructivas, dada su 
misera base de produccion y acumulaci6n. 
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ANEXO ESTADISTICO 

DEUDA PUBLICA Y PRIVADA EN ESTADOS UNIDOS 

(En miles de millones de dolares corrientes) 

Producto 
nacional Deuda Deuda 

bruto publica privada Ben Cen 
Ano A B C %deA %deA 

1946 208.5 269.4 153.4 129.4 73.6 
1950 284.8 239.4 276.8 84.0 97.2 
1955 398.0 269.8 392.2 67.8 98.5 
1960 503.7 301.0 566'.1 59.7 112.4
1965 684.9 367.6 870.4 53.7 127.1 
1969 932.1 484.7 1 383.8 52.0 148.4 
1973 1 294.9 598.4 1 947.8 46.6 150.4 
1974 1 397.4 642.9 2 134.4 46.0 152.8 

FUENTE:	 Cifras hasta 1969: "Economic Report of the President", febrero de 
1970. Cifras a partir de 1969: "Survey of Current Business", julio 
de 1975. 

DEUDA PRIVADA (NETA) 
(Miles de millones de dolares) 

Deuda Deuda como 
privada porcentaje 

total PNB del PNB 

1946 153.4 208.5 73.6 
1950 276.8 284.8 97.2 
1955 392.2 398.0 98.5 
1960 566.1 503.7 112.4
1965 870.4 684.9 127.1 
1969 1 247.3 932.1 133.8 

FUENTE:	 "Economic Report of the President", febrero de 1970, y "Survey of 
Current Business", mayo de 1970. 
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RAZON DE LIQUIDEZ: CORPORACIONES NO FINANCIERAS 
(Miles de millones de dolares) 

(3) 
(1) Razon de 

Contado y valores (2) liquidez 
gubernamentales obligaciones (1)-(2)% 

1946 38.1 51.9 73.4 
1951 50.7 92.6 54.8 
1956 53.9 130.5 41.3 
1961a 59.9 155.8 38.4 
1966 64.7 254.4 25.4
1969 64.3 333.8 19.3 

a	 Las series de 1961 y anos posteriores no son estrictamente compa
rabIes con las de los afios previos. Las companias inversoras han 
sido excluidas, y algunas definiciones y clasificaciones cambiadas. 

FUENTE:	 1946-1966: "Economic Report of the President", febrero de 1970. 
1969: Federal Reserve Bulletin, junio 5 de 1970. 

RAZON DE LIQUIDEZ: CORPORACIONES MANUFACTURERAS 
(CONTADO Y VALORES GUBERNAMENTALES COMO 

PORCENTAJE DE PASIVO FLO;TANTE) 

Corporaciones segun Razon de liquidez (Porcentaje) 
magnitud del activo 31 de maTZO 31 de maTZO 
(millones de d6laTes) de 1947 de 19,70 

Total de corporaciones 88 21 
0-1 71 31 
1-5 66 24 
5-100 82 22 
Mas de 100 113 19 

FUENTE:	 "Federal Trade Commission y Securities and Exchange Commission",. 
"Quarterly Industrial Financial Report Series for All United States 
Manufacturing" y "Quarterly Financial Report for Manufacturing 
Corporations". 
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PAGOS DE DEUDAS DE CONSUMIDORES 

(Miles de millones de dolares) 

1946 1950 1955 1960 1965 1969 

( 1) Deudas hipotecarias 
pendientesa 23.0 45.2 88.2 141.3 212.9 266.8 

( 2 ) Creditos de consumo 
pendientes 8.4 21.5 33.8 56.0 90.3 122.5 

(3) Intereses y amortiza
ciones de (1) b 2.1 4.1 7.9 12.7 19.2 24.0 

(4) Intereses de (2)b 0.5 1.3 2.3 4.5 9.0 14.7 
(5) Deudas a plazos vue1

tas a pagar 6.8 18.4 33.6 46.1 70.0 94.6 
( 6) Total de pagos de 

deudas de consumido
res (3) + (4) + (5) 9.4 23.8 43.8 62.3 98.2 133.3 

{7) Ingreso disponible 160.0 206.9 275.3 350.0 473.2 629.6 
(8) Porcentaje de pagos 

de deudas en relaci6n 
con el ingreso dispo % % % % !% % 
nible (6) -+ (7) 5.9 11.8 15.9 18.1 20.8 21.2 

a Hogares familares de uno a cuatro miembros. 
b Considerando que el interes y la amortizaci6n suman el 9% de la 

deuda pendiente. 
C	 Considerando que las tasas del interes cargado a los consumidores 

son en promedio, las siguientes: 1946, 1950, 1955-6%, 1960-8'%r 
1965-10%, 1969-12%. 

FUENTE:	 E'conomic Indicators, varias ediciones. 

TASA DE U'TILIZACI6N DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCI6N DE 
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN ESTADOS UNIDOS 

1966: 92.0% (boom) 1972: 78.5% (boom) 

1967: 78.0% (minirrecesi6n) 1973: 83.0% (boom) 

1968: 87.7% (boom) 40. trim. 1974: 78.0% (recesi6n) 
1969: 86.5% (boom) marzo 1975: 65.0% (recesi6n) 
1970: 78.0% (recesi6n) junio 1975: 68.5% (recesi6n) 

1971: 75.0% (recesi6rt ) die. 1975: 73.5% (reactivaci6n) 

FUENTE:	 Estadisticas mensualmente publicadas en "Business Week". 

TASA DE GANANCIA (TRAS ELIMINA,CIoN DE LAS GANANCIAS DE
 
REVALUACI6N DE LOS S1'OC/(S) RESPECTO AL CAPITAL DE LAS
 

SOCIEDADES NO FINANCIERAS EN ESTADOS UNIDOS
 

Antes de Despues de 
los impuestos los impuestos 

Ano (%) (%) 

1948-1950 16.2 8.6 

1951-1955 14.3 6.4 

1956-1960 12.2 6.2 

1961-1965 14.1 8.3 

1966-1970 12.9 7.7 

1970 9.1 5.3 

1971 9.6 5.7 

1972 9.9 5.6 

1973 10.5 5.4 

FUENTE:	 \Villiam D. Nordhaus: "The falling share of praft", en A. M. 
Okun and L. Perry (camps.), "Brookings Papers on Economic Act
ivity", num. 1, 1974, The Brooking Institution, Washintgon, D.C., 
p. 180. 

EVOLUCI6N DE LAS GANANCIAS NETAS DE LAS 880 PRINCIPALES 
SOCIEDADES POR ACCIONES DE ESTADOS UNIDOS 

Del 3er.	 trim. 1975 Deller. trim. 1976 Del 3er. trim. 1976
I al 3er. trim. 1976 al ler. trim. 1977 al 3er. trim. 1977 

+ 30%	 + 11% + 13% 

FUENTE:	 Los cuadros trimestrales de cuentas de esas sociedades publicados 
por el seminario "Business Week". 
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EVOLUCIoN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

1ere sem. 20. sem. ler. sem. 
1976 1977 1977a 1977a 1978b 

(%) (%) (%) (%) (%'J 

Estados 
Japan 

U nidos + 10.2 
+ 13.6 
+ 7.3 

+ 5.6 
+ 7.6 
+ 3.0 

+ 6.2 
+ 3.8 
+ 4.0 

+ 
+ 

3.0 
0.5 

0 

+ 4.5 
+ 7.5 
+ 1.0 

Francia + 8.7 + 1.4 + 4.0 - 3.9 - 1.5 
Italia + 12.5 + 0.8 + 1.1 - 11.8 - 2.0 
Gran Bretafia 
Canada 

+ 1.1 
+ 5.1 

+ 0.5 
+ 3.3 

0 
+ 5.4 

+ 
+ 

2.0 
2.0 

+ 4.0 
+ 3.0 

Holanda + 6.8 0 - 3.0 - 3.0 - 2.5 
Australia + 5.1 - 1.7 - 0.25 - 1.5 + 0.5 

a Con respecto al semestre anterior.
 
b Junio de 1978 con respecto a junio de 1977.
 

FUENTE:	 Primera y tercera columnas: "Perspectives economiques de l'OCDE", 
num. 22, diciembre de 1977; segunda columna: "Perspectives eco
nomiques de rOCDE", num. 23, julio de 1978; cuarta columna: 
"The Economist", 22 de julio y 26 de agosto de 1978. Estas 61
timas columnas fueron afiadidas en agosto de 1978. 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

1975 1976 
(%) (%) 

Estados U nidos - 8.9 + 10.0 
RFA - 6.2 + 8.5 
Jap6n - 10.9 + 13.5 
Francia - 7.3 + 10.0 
Gran Bretaiia - 4.8 + 0.8 
Italia - 9.8 + 12.5 
Canada - 4.6 + 4.0 
Australia - 6.3 + 5.5 
Belgica - 10.0 9.0+ 
Suecia	 - 1.8 1.0 

FUENTES:	 Vackens Affarer, 2 de septiembre de 1976; "National Institute 
Economic Review", febrero de 1977. Infonne del GATT: "EI 
Comercio Internacional en 1976-1977". 
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PRODUCCION INDUSTRIAL A FINALES DE 1976 COMPARADA 
-CON LA DE ANTES DE LA RECESION 

(100 = 1970) 
Maximo Nivel 
antes de 40. trim. 

la recesi6n de 1976 

Estados Unidos sept. 1973: 123 nov. 1976: 123 

Jap6n	 marzo 1974: 139 oct. 1976: 130 

RFA	 nov. 1973: 125 nov. 1976: 117 

Gran Bretafia nov. 1973: 117 oct. 1976: 109 

Francia	 nov. 1973: 136 oct. 1976: 130 

Italia	 oct. 1973: 136 nov. 1976: 130 

FUENTE:	 OCDE. 

T ASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCI6N INDUSTRIAL 

Promedio 
19.71-1974 1974 1975 1976 

Pais (%) (%) (%) (%) 

URSS 7.4- 8.0 7.5 4.8 

RDA 6.4- 7.2 6.4- 6.0 

Checoslovaquia 6.7 6.3 7.0 5.5 

Polonia 10.7 11.4 12.3 10.7 

Hungria 6.4- 8.4 5.0 5.0 

Yugoslavia 6.3 11.0 5.6 3.4 

FUENTE:	 Naciones Unidas: "Economic Survey of Europe in 1976", parte I, 
Nueva York, 1977. 
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EVOLUCI6N DEL DESEMPLEO EN LOS PAtSES IMPERIALISTAS 
(En miles) 

1974 1975 1976 Dic.1977
 
(Promedios me·nsuales)
 

Estados U nidos 5 076.0 7 830.0 7 540.0 6377.0 
Japon 582.5 998.0 1 320.0 1 428.0 
RFA 582.5 1 074.2 1 060.3 1 027.0 
Francia 497.7 839.7 933.5 1 027.0 
Italia 997.2 1 106.9 1 181.7 1 558.0 
Gran Bretafia 614.9 977.6 1 360.0 1 428.0 
Canada 525.0 707.0 780.0 912.0 
Holanda 134.0 195.3 210.0 220.0 
Belgica 124.1 107.8 266.6 354.0 
Australia 122.0 297.0 335.0 400.0 

FUENTES:	 Para la CEE: Telegramme statistique d'EUROSTAT del 16 de 
dicembre de 1977; para los demas paises: Naciones U nidas. 

TASA DE CRECIMIENTO EN % DE LAS INVERSIONES FIJAS
 
EN 1975 (CON RESPECTO AL A:RO ANTERIOR)
 

Estados Unidos 9.7 
RFA 4.7 
Jap6n 8.4 
Francia 5.8 
Gran Bretana 0.5 
Italia - 12.7 
Canada + 1.6 
Espana 3.4
Belgica - 3.2 
Holanda - 3.9 
Suecia - 3.9 
Suiza - 20.4 
Australia 3.3 
URSS + 8.2 
RDA + 4.0 
Checoslovaquia + 7.9 
Polonia + 14.0 
Hungrfa + 12.0 
Yugoslavia + 10.0 
Bulgaria + 7.0 
Rumania + 14.4 

FUENTE:	 Naciones Unidas: "Supplement a l'etude sur l'economie mondiale". 
p. 76, 193, Nueva York, 1977.
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EVOLUCI6N DEL ENDEUDAMIENTO DEL TERCER MUNDO
 
NO PRODUCTOR DE PETR6LEO
 

(En miles de millones de dolares) 

1967 1973 1974 1975 1976
 

Deuda total 41.6 90.0 112.0 144.1 172.2 

Servicio de la deuda 5.8 12.9 15.8 20.8 25.6. 

FUENTE:	 "Le Monde", "L'Annee Economique et Socia.les 1977", p. 24. 

RESERVAS Y PRECIOS MUNDIALES DE VtVERES 

1971- 1972- 1973- 1974- 1975- 1976
1972 1973 1974 19,75 1976 1977
 

Reservas mundiales
 
de cereales (fuera
 
de la URSS y de
 
China) en millo
nes de toneladas 165 120 107 107 119 140
 

Precio de exporta
cion (en d6lares Azucar 
por tonelada) Trigo Arroz Mazz Soya ( cents/libra) 

Enero 1972 60 131 51 125 7.90
 
Enero 1973 108 179 79 214 9.40
 
Junio 1973 106 205 102 470 9.38
 
Enero 1974 214 538 122 261 15.16
 
Junio 1974 154 596 117 228 23.51
 
Enero 1975 169 399 132 255 38.31
 
Junio 1975 126 346 118 207 13.65
 
Enero 1976 143 280 111 176 14.02
 
Junio 1976 147 242 122 230 12.98
 
Octubre 1976 113 270 106 236 8.03
 

FUENTE:	 FAO: The State of Food and Agriculture 1976, Roma, 1977, ppo. 
9-12. 
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SUMMARY: The author surveys 
some of the characteristics of the 
postwar economic expansion and 
how these ultimately became lim
its which paved the way for the 
current international crisis of cap
italism. Beginning in the 1930's, 
capital became increasingly ori
ented towards its valorization, 
through -among other means
an armaments race without p·re
.cedents. The qualitative change 
this implies makes it necessary to 
fully comprehend the destructive 
force of capital in this period, in 
which the dilemma becomes one 
of socialismo or barbarism for 
humanity. 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

RESUME: Dans cet article, quel
ques unes des caracteristiques de 
l'expansion de l'apres-guerre sont 
analyse:es ainsi que la fa<;on dont 
celles-ci deviennent ult€~rieurement 

des obstacles a l'exp,ansion et qui, 
a leur tour, provoquent Ia crise 
internationale du capitalisme. 
L'article decrit egalement IesI 

traits les plus remarquables de 
cette crise, ainsi que son impor
tance, sa profondeur et son am
pleur. A l'egal qu'en 1930, Ie 
capital recherche sa valorisation 
au moyen, entre autres, d'un ar.. 
mement jamais connu jusqu'a nos 

. jours. Cependant, ce moyen im
plique une modification qualitati.. 
vee II s'agit donc de developpel' 
la connaissance du capital en tant 
que force sociale destructive cal 
aujourd'hui l'humanite se retrou
ve face a une option: Ie socialis
me ou la barbarie. 

..... 
-aI 
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