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76 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Mexico, N9 32, Ano VIII 

APUNTES SOBRE LO'S LIMITES DEL CAPITAL 

Angel CARAVEO ORUETA 

RESUMEN: En e'l p,resente articulo, el autor expone la relaci6n , 
qu.e existe entre el trabajo socialmente necesario y el plustraba
jo comlo detlerminante funda;mental del regimen del cap'ital, el 
cual se valoriza a:l transformar el tiemp'O s()cial en mercanc£as. 
Sin embargo" el p'roceso de valorizaci6n necesario a la existe'n
cia del cap'ital tiene Umit,es y p'resenta' serias contradicc~ones. 

El tiempo es el elemento en que se 
desarrollan las dotes .humanas. 

CARLOS MARX 

Carlos Marx empeii6 toda su vida en dejar concluida su obra 
de ciencia. Sabia que se imponia como neoesidad, para facilitar al 
proletariado la tarea de revolucionar el' regimen capitalista. Es a 
partir de su elaboraci6n te6rica, cuando se fundan las bases para el 
desarrollo cientifico de la Economia PoHtica, y de las .disciplinas que 
desde diversos angulos estudian las relaciones sociales entre los seres 
humanos. Nace pues, la ciencia social, cuando a la sociedad humana 
Ie es dable cuantificar el tiempo de trabajo socialmente nec.esario para 
la p,roducci6n de los bienes materiales que la misma sociedad necesita 
para su conservaci6n y reproducci6n. Es cierto que tal cuantificaci6n, 
bajp el capitalismo, se realiza a traves de un mecanismo de derroche 
y desajustes, pero es indudable que se 'hace. El proceso integrador que 
el propio capitalismo impulsa, se impone a los agentes de la produc
cion como obedeciendo a leyes ciegas e incontrolables. 

Pero a pesar del gigantesco esfuerzo, Marx no pudo dar tennino 
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a su obra. Tal circunstancia ha servido a los enemigos del socialis
mo, para declarar repetidas veces que el marxismo ha pasado de mo
da 0 que su estructura conceptual es cientHicamente indicaz para ex
plicar los problemas del capitalismo de nuestros dias. Sin embargo, 
existen en laobra de Marx, particularmente en el tomo uno de 10 
que en castellano se conoce como Elementos fundamentales para la 
critica de la econom£a politica, planteamientos de 10 mas profundo 
de su teoria econ6mica, que hacen decir a Martin Nicolaus que es 
"la {mica obra de economia politica verdaderarnente completa escrita 
por Marx". Aqui se contendria, a juicio de Nicolaus, la teoria del 
capitalismo desde sus origenes hasta el derrumbe del sistema.1 Intento 
en estas lineas, poner de manifiesto puntos de esos elementos basicos 
de la teoria marxista del capitalismo, que permiten a Marx llegar 
a la conclusi6n de la inexorable superaci6n del regimen capitalista. 

Nunca sera ocioso precisar que el marxismo es una ciencia y co
mo tal, su estudio y desarrollo no puede dejarse a la improvisaci6n 0 

a la ocurrencial elaboraci6n de conceptos que no llegan a ser verda
deras categorias econ6micas. Una palabra ir6nica, un afortunado giro 
literario, 0010 ayudan formalmente al desarrollo del discurso te6rico, 
pero no pueden suplir la argumentacion analitica. Por otro lado, la 
simple propaganda con todo y que es 10 mas digerible para las gran
des masas, contribuye poco al desarrollo cientifico del marxismo. La 
mejor forma de hacer la critica de las posiciones ideol6gicas de la 
burguesia, es desarrollar con todo rigor cientifico lasposiciones te6ricas 
marxistas. De otra manera la critica no rebasa el marco de la po
lt~mica, con su carga emocional, enteramente prescindible para el 
ejercicio cientifico. . 

La fundamental en toda sociedad es la forma de existencia his
t6rica de su tiempo de trabajo. A medida que la sociedad se desarro
lla, el tiempo de trabajo debe cubrir las necesidades de los que tra
bajan y de su prole, y en un estadio posterior, con la irrupci6n de 
las elases, tambien las necesidades de la clase dominante. Desde este 
momento, la historia de las sociedades humanas es la historia de la 
apropiaci6n del tiempo libre generado por el incremento de la pro
ductividad del trabajo. 

Al parejo que la sociedad se desarrolla, aumenta la productividad 
del trabajo y creCe todavia mas, si al trabajador se Ie dota de los 
medios necesarios para la realizaci6n del trabajo. Pero los medios ne

1 Martin Nicolaus, "EI Marx desconocido", Elementos fundament ales para 
la crltica de la economla polltica (borrador) 1857-58, Siglo XXI Editores, 
Mexico, 1971, vol. 1, p. XIV. 
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cesarios para la realizacion de este, no son mas que tiempo de tra.. 
bajo acumulado. La posesi6n de estos medios de producci6n, propor
ciona a sus poseedores el dominio sobre el conjunto social. Los me
dios de producci6n y la complejidad creciente de los mismos, siempre 
habrein de acompafiar al desarrollo de la division del trabajo y su 
productividad. 8610 bajo el regimen capitalista, se da la ruptura entr.e 
el trabajo pasado convertido en medios de producci6n y el trabajo 
vivo, con 10 cual tambien se separan el tiempo de trabajo y el tiemp<> 
libre, es decir, tiempo de no trabajo. En tanto bajo este regimen de 
producci6n, el tiempo social de trabajo asume la peculiar forma del 
intercambio de mercandas, la jornada laboral tambien se divide en 
trabajo excedente y trabajo necesario. Y como la propiedad sobre los 
medios de produccion pertenece a los capitalistas, siendo la finalidad 
de estos incrementar el capital con la absorci6n de tiempo de trabajo, 
el tiempo social de trabajo queda suborq.inado al tiempo de trabajo 
excedente. El tiempo social de trabajo y el tiempo de trabajo nece
sario, quedan constrefiidos por la dinimica del desarrollo del capital, 
por su proceso de valorizacion que imprime su sella en el uno y en 
el otro. A la larga, sin embargo, la tendencia del tiempo social de 
trabajo habra de imponerse, racionalizando tiempo libre y tiempo de 
trabajo. 

El tiempo social de trabajo, el tiempo Iibre y el tiempo de trabajo 
necesario, no han sido ni seran los mismos para todas las sociedades 
humanas. Sus diversas modalidades estein determinadas, por el ca
racter que hist6ricamente revista la propiedad sobre el tiempo pasado 
de trabajo, es decir, por el caracter de la propiedad sabre los medios 
de producci6n. La funci6n desempefiada por estos define la compo
sicion de las c1ases sociales en los diferentes estadios del desarrollo 
hist6rico. EI tiempo social de trabajo esta determinado por el grado 
de eficacia productiva alcanzado por el trabajo y por la ampliacion 
multilateral de las necesidades humanas. En estadios inferiores del 
desarrollo social, el tiempo de trabajo cuenta poco, tiene pocos des
tinos y produce poco. Son minimas y elementales las necesidades por 
satisfacer, e incluso no se conforma aun como tiempo social de tra
bajo; es decir, perteneciente y disponible para una detertninada co
munidad. Aqui, como dice Marx, "el tiempo de trabajo necesario 
[ ... ] esta limitado no porque el trabajo sea productivo, sino porque 
es poconecesario".2 Con el aumento de la fuerza productiva del tra
bajo, que en sociedades anteriores al regimen capitalista fue un pro

l
I 

2 Carlos Marx, Elementos••. Gp. cit., p. 349, 
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ceso extremadamente lento, se ampHa el tiempo social de trabajo, el 
tiempo libre y tiende a disminuir el t:iempo de trabajo necesario. 

Pero el tiempo de trabajo necesario bajo el regimen del capital, 
no es precisamente el mismo que el que corresponderia a un regimen 
social no fundado en el capital. Lo que elcapital determina como 
tiempo de trabajo necesario, tiempo social de trabajo y tiempo libre, 
esta condicionado por su proceso de valorizaci6n" es decir, por la ne
cesidad de incrementar incesantemente el capital. Aqui, el tiempo de 
trabajo necesario, s6lo cubre las necesidades hist6ricamente condicio
nadas de la poblaci6n obrera y su reproducci6n. Podria p'ues, darse 
el caso de que el tiempo de trabajo necesario requerido socialmente, 
es decir, en un marco no capitalista, fuera mayor a pesar del incre
mento registrado en la productividad del trabajo. Es 10 que sucede, 
por ejemplo, cuando una determinada formaci6n social, rompe las 
estructuras capitalistas; se necesitan brazos, se requiere tiempo de tra_ 
bajo necesario. El minimo indispensable para toda la poblaci6n tra
bajadora es distinto cualitativa y cuantitativamente, en un marco 
capitalista 0 fuera de el. No puede reducirse a la meTa satisfacci6n 
de necesidades primarias, como el comer, el vestir, etceter.a. Unser 
humano eultivado modifica en correspondencia su patr6n basico de 
consumo. 

El tiempo social de trabajo es una condici6n natural a todas las 
- sociedades humanas; responde siempre al grado de desar~ollo alcan

zado' por la productividad del trabajo. Sin embargo, para una comu
nidad escasamente desarrollada cuenta menos su tiempo de trabajo; 
pondera en menos el empleo del mismo. Lo que en estadios elementa
les del desarrollo hist6rico se pf1esenta como tiempo lihre, no es pro
piamente conquista de la productividad del trabajo, sino bajo nivel 
en el desarrollo multilateral del ser humano. El tiempo de ocio asi 
obtenido no reviste para -el hombre las posibilidades de goce y dis
frute en que SI se traduce el tiempo libre resultado de,la potencia 
productiva del trabajo. Por otro lado, el sentido del tiempo libre de 
que dispone un salvaje, es enteramente distinto del que plueda tener 
para un civilizado. EI tiempo Iibre es resultado genuino del desarrollo 
social; es eonquis,ta legitima de la productividad social del trabajo. Y 
por eso mismo su gozo 'y disfrute esta condicionado por la correspon
diente etapa hist6rica del desarrollo social. Dicho con una ilustraci6n: 
no disfruta de la misma manera ni con igual intensidad su tiempo li
bre, un burgu'es 0 un proletario. Para este representa en una muy 
buena proporci6n, tiempo de preocupaciones, angustias, apremios,' Ii
mitaciones, etcetera. 0 bien, tiempocopado por la publicidad co~ 
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merciai, incitando siempre al consumo y, por consiguiente al trabajo, 
a masas, ignorantizadas por la explotaci6n. 

EI tiempo libre en el regimen burgues de producci6n, es participe 
de las contradicciones que acompaiian al desarrollo delmismo. Para 
unos se' convierte en tiempo de desperdicio; para otros, los desocupa
dos, en tiempo libre forzado. Digamos que, 10 que la, desocup1aci6n 
expresa en parte bajo el regimen del capital, es tiempo libre ganado 
por el incremento de la productividad del trabajo. El capital, al se
parar al trabajador de las condiciones y medias para la realizaci6n 
del trabajo, trastrueca aquella conquista social en ti~mpo de priva
eiones y miseria sin fin. Si el pluspr~ucto social se distribuyera so
cialmente, es decir, si es abolida la propiedad p,rivada capitalista, el 
tiempo libre que aparece transfonnado en desocupaci6n, recibina 10 
correspondiente por su contribuci6n a la generaci6n de la riqueza 
social. 

Pero hay todavia mas. El regimen del capital trastorna la relaci6n 
entre tiempo social de trabajo, tiempo libre y tiempo de trabajo ne
cesario. El tiempo libre, vista la cosa desde el angulo del trabajador, 
aparece aqul transformado en plustiempo de trabajo, el cual debe 
tambien transformarse en plusproducto y, por tanto, en plusvalor. EI 
tiempo social de trabajo queda subordinado a la suerte que pueda 
correr el plustiempo de trabajo, plusproducto 0 polusvalor. Esto signi
fica que el tiempo social de trabajo, queda condicionado por el com-' 
portamiento del mercado capitalista. En tanto aquila producci6n no 
esta al servicio del hombre sino el hombre al servicio de la prOOuc
cion, el tiempo social de trabajo se desarrolIa, se intensifiea 0 se ex
tiende, atendiendo s610. a las posibilidades de venta con ganancia de 
10 producido,; 0 10 que es otra faceta de 10 mismo, a 1asustituci6n 
forzada de productos cuya vida uti! no· se ha agotado, p'ero que re
sulta neoesario al capital sustituirlos. Es obvio que aqui se emplea 
tiempo social de trabajo que en otras condiciones de producci6n po
dna canalizarse de diferente manera. La obsolescencia artificial de' 
productos es, pues, un derroche de tiempo social de trabajo. Pero el 
tiempo de trabajo neces,ario tambien queda subordinado a 10 que 
pueda pasar con el plustiempode trabajo 0 plusvalor. Aquel no entra 
en funciones si este no puede reaIizarse. Marx examina esto en los 
siguientes tenmnos: 

Por de pronto: el capital fuerza al obrero a pasar del trabajo 
necesario al plustrabajo. S610 de esta suerte se valoriza a Sl 
mismo y erea plusvalor. Pero, por otra parte, el capital s6lo 
pone el trabajo necesario hasta tanto y en la m,edida en que 
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este sea plustrabajo y en que el plustrabajo sea realizable como 
plusvalor. Por consiguiente, pone el plustrabajo como condicion 
del trabajo necesario, y el plusvalor como liniite del trabajo 
objetivado, de valor en general [ ... ] De' modo que el capital 
limita al trabajo y a la creaci6n de valores, y precisamente por 
el mismo motivo' y en la medida en que pone plustrabajo y plus
valor. Confonne a su naturaleza [ ... ] pone al trabajo y a la 
creacion de valores una barrera, la cual contradice su tenden
cia a ampliarlos desmesuradamente.ll 

El regimen del capital es la conversion del tiempo de trabajo en 
mercancia: La teoria del valor, es la teona del tiempo de trabajo 
en un estadio detenninado del desarrollo social. EI capital 0010 se in
crementa sustrayendo y realizando plusvalor, esta determinaci6n es su 
fuerza motriz y su principal limitacion. EI trabajador solo cuenta en 
tanto pueda producir plusvalor, 10 demas es, a los fines del capital 
enteramente irrelevante, no interesa. El plusvalor, plustiernpo de tra
bajo, subordina todas las modalidades del proceso productivo, inclu.
so, la creaci6n misma de plusvalor. No tiene sentido la generacion de 
mas plusvalia, cuando la existente no puede cumplir con el ciclo nor
mal de rotacion del capital. 

Marx reflexiono mucho sobre las altemativas historicas que po
dnan presentarse a la produccion fundada en el proceso de valori
zacion del capital. Llega a la conclusion que son inmanentes a la 
produccion capitalista las siguientes condiciones limites: 

1)	 El tr<dJajo necesario como limite del valor de cambio de la 
capacidad viva de trabajo, 0 del salario de la poblacion in
dustrial; 

2)	 el plusvalor como limite del plustiempo de trabajo y, con 
respecto al plustiempo relativo de trabajo, como barrera al 
desarrollo de las fuerzas productivas; 

3)	 10 que es la misma cosa, la transformaci6n en dinero; el va
lor de cambio en general como limite de la produccion; el 
intercambio fundado sobre el valor, 0 el valor basado en el 
intercambio, como limite de la produccion. Esto es: 

4)	 de nuevo 10 mismo, como limitaci6n a la producci6n de va
lores de uso por el valor de cambio, 0 que la riqueza real 

a Carlos Marx. Op. cit., p. 375. 
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tiene que adoptar una fonna d.eterminada, diferente de si 
misma y por tanto no absoIutamente id6ntica a ella misma, 
para transfonnarse, en general, en objeto de la producci6n.4 

Voy a explicitar hasta donde me lea posible estas cuatro propo
siciones fundamentales. 

1),	 El trabajo necesarW como limite del salario de la poblaci6n 
industrial. SOlo un salario que tendiera siempre a.estar por 
encima de 10 necesario, podna expandir incesantemente el 
conswno. Esto ma contra el mantenimiento de la tasa de 
ganancia capitalis~a. Se ve claro que es una altemativa difi
cil de aswnir por el sistema. El trabajo necesano expresado 
en el salario, es el minimo histOrico para mantener funcio
nando nonnalmente a la poblacion laboral. 

2)	 El plustiempo de trabajo debe transfigurarse, transformarse 
en plusvalor, pasar por el mecanismo social del mercado. Si 
esto no se cwnple 0 se interrumpe, el plustiempo mismo de 
trabajo carece de sentido. La propia explotacion, la sustrae
ci6n de plusvalia, debe detenerse por 10 menos temporalmen
teo Esto es 10 que origina la recesi6n, los despidos de ob~ 

ros. La plusvalia relativa, plustiempo relativo de trabajo, 
que significa awnento de la productividad que en menor 
tiempo produce 10 necesario para mantener a la poblaci6n 
laboral, si no puede convertirse en plusvalor, 0 si las estre
checes del mercado para este ultimo, no pueden dar salida 
a esa plusvalia relativa, deja de desarrollarse la productividad 

I. del trabajo. EI capital 0010 desarrolla esta en tanto contri
I buya a su valorizacion. 

3)	 Lo que es la misma cosa, la transformaci6n de fa producci6n 
en dinero, la exigencia de vender 10 producido. Este reque
rimiento es un limite para el desarrollo de la producci6n. La 
producci6n no tiene razon de ser si no puede transfonnarse 
en dinero, si no puede venderse. 

4)	 Como limitaci6n a fa producci6n de vaWres .de uso por el 
valor de cambio. Que la riqueza real, es decir, la producci6n, 
tiene que revestir la fonna de cornpra y venta, para hacer 

I posible el incremento del valor y del capital. 0 tambien que
I 

l 

4 Op. cit., p. 368.I 
J 
d 
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la producci6n, 'tiene que asumir 1a forma de valor, 10 que 
no es asimilable a la producci6n misma 

La determinaci6n fundamental del regimen del capital, es la re
laci6n entre tiempo de trabajo necesario y tiempo excedente de tra
bajo. En terminos de esto, funciona el conjunto de las relaciones de 
producci6n. El proceso social de valuaci6n debe atender siempre al 
supremo prop6sito de valorizar la porci6n de tiempo excedente de 
trabajo. Este es el contenido real del intercambio y del valor de cam
bio que Ie acompafia. Por tanto, el plustiempo de trabajo esta valo
rizado, es decir, cumple con la finalidad de aumentar el capital, cuan
do es dable invertir en medios adicionales de producci6n y en tiempo 
de trabajo necesario adicional. El tiempo de trabajo necesario 10 es 
en un doble sentido: para el obrero, en tanto que 10 mantiene y re
produce en condiciones normales para que siga produciendo; y para 
el capital, en tanto que este no puede existir sin el trabajo asalaria
do. Si bien para el capital solo cuenta su proceso de valorizaci6n, el 
tiempo excedente de trabajo, este s610 puede ser obtenido poniendo 
a funcionar tiempo necesario de trabajo. La fuerza y la debilidad del 
capital se cifran en este hecho. Cuando el capital llama al obrero al 
trabajo, a incrementar la producci6n y la productividad, obviamente 
no 10 hace atendiendo a consideraciones morales 0 cualesquiera otra 
de tipo ideol6gico, sino como necesidad de su propio proceso de con
servaci6n. 

Es pues vital para el capital valorizarse, 10 que logra transfor
mando el tiempo social de trabajo en mercancia. Pero la producci6n 
de mercancias, con el desarrollo de la productividad del trabajo, va 
requiriendo menor tiempo social de trabajo, siendo este precisamente 
la medida de toda la riqueza bajo el regimen del capitaL Marx 10 
dice de la siguiente manera: 

Tan pronto como el trabajo en forma directa ha cesado de ser 
la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja, y tiene 
que dejar, de ser su medida y por tanto el valor de cambio (de 
ser la medida) del valor de usa [ ... ] Con ello se desploma la 
producci6n fundada en el valor de cambio [ ... ] El capital es 
la contradioci6n en proceso [puesto] que se esfuerza por reducir 
a un minimo el tiempo de trabajo, mientras que por 10 demas 
pone al tiempo de trabajo como unica medida y fuente de la 
riqueza. Disminuye el tiempo de trabajo en la forma de tiempo 
de trabajo necesario, para aumentarlo en la forma del super
£luo; pone, por tanto, cada vez mas el superfluo como condi-
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ci6n [ ... ] del necesario. Por un lado, despierta a la vida. todos 
los poderes de la ciencia yde la naturaleza, aSl como de la coope
raci6n social y del intercambio social, para hacer que la creacion 
de la riqueza sea [relativamente] independiente del tiempo de 
trabajo empleado en ella. Por. el otro lado, procura medir con 
el tiempo de trabajo esas gigantescas fueizas sociales creadas de 
esta suerte y reducirlas' a los limites imprescindibles para que 
e1 valor ya creado se conserve como valor. En la medida, sin 
embargo, en que la gran industria se desarrolla, la creaci6n de 
la riqueza real se vuelve menos dependiente del tiempo irabaja
do y del cU<lnto de trabajo empleado que del poder de los agen
tes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo, y cuya 
powerful effectiveness por su parte no guarda relaci6n alguna 
con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producci6n, 
sino que depende mas bien del estado general de 1a ciencia y 
del progreso de la tecnologia.5 

Si el valor es tiempo de trabajo objetivado, resulta realmente un 
limite para la valorizaci6n del capital el hecho de que la ereaci6n de 
la riqueza dependa cada vez menos del tiempo inmediato de trabajo 
y de la cantidad del mismo empleada en la producci6n. Si el trabajo 
que erea el valor, "ya no ap<;Lrece tanto como estando inc1uido en el 
proceso de producci6n", sino que el trabajador se comporta ante 
aquel como su regulador y supervisor, se cancela, por tanto, la fuente 
del valor. ' 

En esta transformaci6n 10 que aparece como pilar fundamental 
de la producci6n y de la riqueza no es ni el trabajo directo eje
cutado por el hombre ni el tiempo por el trabajado, sino la 
apropiaci6n de su propia fuerza productiva general, su com
prension de la naturaleza y su dominio de la misma, gracias a 
su existenciacomo cuerpo de la sociedad; en una palabra, el 
desarrollo del individuo social. EI mbo del tiempo de trabajo 
ajeno, sobre el cual se funda la riqueza actual, aparece como 
una base miserable comparada con la base recien desarrollada, 
creada por la gran industria misma.6 

La existencia del valor responde al hecho de que la produccion 
s6lo adquiere su caracter social a traves del intercambio, pero no es 

5 Ibidem, pp. XXXV-XXXVI. 
6 Ibidem. 
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connatural a la produccion que asuma la fonna de valor y de mer
cancia. Tal fonna es neeesaria al regimen del capital, pues s610 as1 
realiza su proceso de, incremento. Es tambien una necesidad a la exis
tencia de la propiedad privada sobre los medios de producci6n, pues 
es esta la que hace del producto social excedente, plusvalor y plusri
queza. Pero el desarrollo de la fuerza social productiva va minando, 
a traves de la continua 'socializaci6n de las condiciones para la rea- ' 
lizaci6n del trabajo, las bases del valor y el valor decambio. EI he
cho de que la producci6n tenga que pasar por el mecanismo de la 
compra y la venta, representa ya en las actuales condiciones, en que 
la capacidad productiva se halla altamente potenciada, y por 10 mis
roo socializada, una camisa de fuerza para' el subsecuente desarrollo 
de la misma producci6n. El proceso productivo social, choca recia
mente con la finalidad del capital y la burguesla, de seguir contro
lando privadamente esas gigantescas fuerzas sociales. 

Sin embargo, como hemos visto, el proceso de valorizaei6n nece
sarlo a la existencia del capital, tiene llmites y serias contradicciones. 

Cuanto mas desarrollado sea ya el capital, cuanto mas plustra
bajo haya creado, tanto mas formidablemente tendra que des
arrollar la fuerza productiva para valorizarse a 51. mismo en in
fima proporci6n [. . .] La autovalorizaci6n del capital se vuelve 
mas diffcil en la medida en que ya esta valorizado.1 

EI regimen del capital no habla alcanzado el desarrollo planteado 
en estos tenninos, cuando el mundo conoci6 el hecho hist6rico de las 
revoluciones p,roletarias. Esto habrla de significar para el capital una 
cancelaci6n de mercados. Habria de significar que el tiempo de tra
b'ajo contenido en los productos, atravesaria dificultades crecientes 
para su realizaci6n. El tiempo de trabajo que el capital quiere exten- . 
cler sin Hmites, tiene barreras a la venta con ganancia de 10 producido. 

La aparici6n del monopoIio, de las multinacionales, de la confor
maci6n del aparato del estado como principal sosten del c'apital, ex
presan esa constante contradicci6n de, por parte del capital, seguir 
aherrojando Ie:}. producci6n al mecanismo del cambio, y por la otra, 
la expansiva capacidad de desarrollo del trabajo social. Las fuerzas 
productivas que el imperio del capital ha creado, requieren. hoy, do
minio y conducci6n social. Por eso la miserable base del valor de cam
bio se derrumba y tiene que derrumbarse, cuando la sociedad puede 

1 Ibid., p. 284. 

ya satisfacer gratuitamente un sinnumero' de necesidades. Por ejem
plo, algunos de los servicios que el estado proporciona gratis 0 a muy 
bajosprecios. No es de lamentar que esto suceda, pues es expresi6n 
de tendenciaS profundas que acompafian al desarrollo del capital. En 
estos casos, el valor y, su fonna, el valor de cambio, carecen entera
mente de sentido, pues el bien recibido no exige inmediata recipro
cidad. El propio mecanismo social de la producci6n va haciendo po
sible destinar productos, sin exigir nada a cambio. La producci6n 
para cada periodo presente, tiene por base el desarrollo anterior, y. 
este pasa a fonnar' espontaneamente el acervo material y productivo, 
que toda sociedad va construyendo en el curso de su existencia, en el 
caso de la capitalista, conviviendo y superando los llmites del·capital. 

SU!t'IMARY: In this article the RESUME: Dans Ie present article, 
author presents the relation that l'auteur expose Ia relation qui 
exists between socially necessary existe entre Ie travail socialement 
work and surplus as fundamen necessaire et Ie surtravail comme 
tally determined by the capital determinante fondamentale du 
regime, that which is valued by regime du capital, qui se valorise 
converting social time into mer en transfonnant Ie temps social'en 
chandise. However, the process marchandises. Neanmoins, Ie pro
of appraisal which is necessary cessus de valorisation necessaire 
to the existence of capital has pour l'existence du capital a des 
limits and provides contradictions. limites et montre de serieuses con

tradictions. 
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