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ACUMULACION DE CAPITAL Y MISERIA RURAL EN
 
AMERICA, LATINA
 

Alain DE JANVY 
Carlos GARRA~ION* 

RESUMEN: El acuciante problema de la miseria rural en 
America Latin.a no puede seT analizado de una maner,a frag- ' 
mentaria como han p·retendido la mayorza de los gobiernos 
del continente. El subdesarr.ollo s610 p'uede ser abordado desde 
una concepcion capaz de apreciar el proceso de acumulaci6n 
capitalista a escala mundial en toda su comp,zeja dinam,ica. 
Centro y periferia constituyen un todo dialectico cuya unidad 
organic,a se funda en la relaci6n necesa:ria entre p'roduccion " 
circulaci6n. 

Un extenso conjunto de trabajos publicados fundamentalmente 
en las ultimas dos decadas, han pretendido abordar el preocupante 
problema de la miseria rural en America Latina. Mas aun, a partir 
de la Conferencia de Punta del Este, los gobiemos latinoamericanos, 
inducidos por gobiernos centrales 0 agencias internacionales, han 
intentado una amplia gama de pollticas para invertir 0 disminuir la 
«riesgosa» tendencia al empobrecimiento de la poblaci6n rural en 
latinoamerica. 

Sin embargo los aciertos· no han caracterizado esta area de in
vestigaci6n 0 acci6n politica. Lo que no deberia causar asombro 0 

frustraci6n, si se comprende qu.e generalmente tales esfuerzos se han 
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desarrollado en am:encia de un conocimiento previa y profundo del 
proceso a traves del cual el estancamiento agricola y la miseria rural 
han sido creados y perpetuados. 

Identificar y caracterizar este proceso es una tarea altamente com
pleja. Los 'analisis parciales, que desde su 6ptica aislan a un pais 0 
una zona, muchas veces no son muy claros y confunden. Por otro 
lado, la segmentaci6n de las Ciencias Sociales, y la estrechez de los 
cientistas, frena el avance hacia un entendimiento cabal, el cual por 
el contrario requiere un accionar interdisciplinario y una visi6n global 
e hist6rica de la realidad que es particularmente compleja. 

Hoy, el anaIisis parcial y segmentado debe enfrentarse a la vigencia 
de una proposici6n fundamental: cualquier aspecto concemiente al 
subdesarrollo s610 puede ser estudiado en el marco analitico que re
sulta de la comprensi6n previa del proceso de acumulaci6n de capital 
a escala mundial: su 16gica objetiva, sus contradicciones fundamen
tales, la dialectica de su resoluci6n y la evoluci6n hist6rica de sus 
tendencias mas relevantes. 

En consecuencia, estudiar la dinamica de la pobreza rural en 
America Latina implica, previamente, conceptualizar la dinamica 
de la acumulaci6n de capital a escala mundial. 

1.	 LEYES DE LA ACUMULACI6N DE CAPITAL EN LA 
ESTRUCTURA CENTRO-PERIFERIA 

Existe un tinico proceso de acumulaci6n de capital que se desarrolla 
a escala mundial en el marco del sistema econ6mico capitalista. La 
dimimica que caracteriza tal proceso es guiada por las leyes funda
mentales de la acuml,llaci6n de capital, lticidamente explicadas por 
Marx, especialmente en los Grundrisse. Dichas leyes derivan de la 
unidad dialectica que se establece entre los procesos de producci6n y 
circulaci6n, los cuales, en su accionar conjunto, respaldan al desarro
llo del capital y en consecuencia el crecimiento capitalista. 

En el marco del modo de producci6n capitalista, la extracci6n de 
plusvalia define la «raz6n de ser» del proceso de trabajo a traves 
del cual se generan los bienes materiales 0 mercancias. Para el ca
pital las mercancias importan en su caracter de depositarias de tra
bajo excedente, extraido al productor directo durante el proceso de 
producci6n que les dio origen. Sin embargo mientras las mercancias 
son, formas flsicas, en manos del propietario original, su importancia 
es potencial. Su trascendencia s610 se concreta en el momento que 
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la mercancia se realiza en el mercado y el trabajo excedente incor
porado se transforma en capital monetario, apto para revertir al pto
ceso de trabajo y en consecuencia ampliar lit producci6n de plusvalia. 
En este sentido la producci6n, para el capital, es inconcebible sin la 
circulaci6n. Continuamente la capacidad de consumo debe ser ex
pandida en orden de respaldar un crecimiento ampliado de la capa
cidad de producci6n, en orden de sustentar la acumulaci6n de capital. 
Por otro lado la circulaci6n es obvi<!ffiente imposible sin un proceso 
de producci6n que la genere y la reproduzca. Este es el aspecto posi
tivo de la unidad dialectica entre ambos procesos. Sin embargo, esta 
relaci6n necesaria es a la vez contradictoria: la circulaci6n es la 
negaci6n de la producci6n. Cada momenta que el capital permane
ce en la esfera de la circulaci6n significa una perdida y la magnitud 
de esta perdida esta inversamente relacionada a la velocidad de circu
laci6n del dinero. Pero mas importante atin, el desarrollo mismo de la 
capacidad de consumo 5610 puede obtenerse a costa de una interferen
cia negativa en el desarrollo de la capacidad de producci6n. _ 

La capacidad de consumo puede expandirse a traves del incre
mento relativo de la participaci6n del trabajo en el producto social 0 

a traves del incremento relativo de la participaci6n del capital y las 
rentas. La primera altemativa implica un incremento sostenido del 
salario real. Como r.esultado se estanca 0 reduce la tasa de plusvalia 
y por 10 tanto se debilita la acci6n que contrarrestan la caida ten
dencial de la tasa de ganancia. Como consecuencia se deteriora el 
excedente reinvertible y la formaci6n de nuevo capital: "Contradic
ci6n del modo de producci6n capitalista: los trabajadores como com
pradores de mercancias son importantes para el mercado, pero como 
vendedores de su propia mercancia -fuerza de trabajo- la sociedad 
capitalista tiende a mantenerlos en el minimo precio posible".l Re
laci6n opuesta y conflicto entre racionalidad individual y de cIase 
capitalista. Mientras la racionalidad individual tiende a acrecentar al 
maximo posible la porcion de trabajo no pagado, dadas las fuet'ZaS 
subjetivas prevalecientes, la racionalidad de clase tiende a superar 
la barrera cuantitativa que, en la esfera de la circulaci6n, se antepo
ne al proceso de acumulaci6n de capital. "Para cada capitalista el 
conjunto de la c1ase trabajadora, con la excepci6n de sus propios tra
bajadores, aparecen no como trabajadores sino como consumidores".: 
Similarmente, si la expansi6n del consumo se obtiene a traves de la 

1 Karl Marx. Capital. Vol. 'n, New York, 1967, p. 316.
 
2 Idem., Grundrisse. New York, 1973, p. 419.
 

Febrero·Abrll de 1977 

Administrador
Text Box



PROBLEMAS DEL D.ESARROLLO68 

participacion del capital, el resultado es una reduccion directa del ex
cedente reinvertible y en consecuencia de la fonnacion de nuevo ca
pital. Racionalidad individual y de clase aparecen nuevamente en 
conflicto: Para cada capitalista, el resto de los capitalistas aparecen 
no como capitalistas sino como consumidores. 

En sintesis, si la racionalidad individual se impone sobre la racio
nalidad de clase, la esfera de la circulacion aparece como barrera ine
vitable para el proceso de produccion de plusvalia. En otras palabras, 
si el proceso de acumulacion de capital es guiado unicamente por la 
maximizacion de la ganancia individual, el resultado es la emergen
cia dclica y creciente de mercandas no realizadas y el incremento 
en el tiempo de circulacion.a La consecuencia final es el agrava
miento dclico de la tendencia descendente de la tasa de ganancia 
-bajo el capitalismo atomistico- y de la tendencia del excedente fi
nanciero a acumularse -bajo el capitalismo monopolico. Sin em
bargo, si la racionalidad de clase, a traves de la dialectica: fuerzas 
objetivas-fuerzas subjetivas, se impone sobre la racionalidad indivi
dual la capacidad de consumo sera ultimamente aerecentada. Si 
esta necesidad se materializa a traves del retorno al trabajo, el re-o 
sultado es una vez mas constancia 0 deterioro en la tasa de plus
valia y como consecuencia el agravamiento de la tendencia a la baja 
en la tasa de ganancia. Si por el contrario se materializa a' traves 
del retorno al c~pital, el resultado es la lesion directa del proceso de 
prodticcion a traves de un deterioro de la tasa de inversion. 

Resulta asi que la caida tendencial de la tasa de ganancia y la 
tendencia del excedente financiero a acumularse, reflejos objetivos 
del enfrentamiento entre racionalidad individual y social capitalista, 
confonnan las inescapables barreras economicas a que se enfrenta el 
proceso de acumulacion de capital. Sin embargo no constituyen su 
limite.Por el contrario, su superacion detennina la dinamica del cre
cimiento capitalista y define las caracteristicas del camino que reco
rrera el capital para el cumplimiento de su mision historica de desarro
llo de la productividad social del trabajo. 

La dinamica que resulta del accionar del capital en la su
peracion de sus «propias» barreras se desplaza enel contexto de un 
Sistema Economico Mundial que es estructuralmente heterogeneo. 
Esta heterogeneidad es el producto de la historia. 

Mientras algunas areas del mundo capitalista lograban la Re

a MateriaIizada bajo la fonna de inversiones involuntarias en inventario. 
.reducci6n del flujo en efectivo, etcetera. 

MISERIA RURAL EN AMERICA LATINA :69 

volucion Industrial -desde Inglaterra al final del siglo XVIll hasta 
Rusia y Japon al final del siglo XIX- el resto del sistema cay6 
bajo su dominacion a traves del colonialismo y la imposicion del libre 
cambio. El resultado: un sistema bipolar fonnado por naciones cen
trales y perifericas. 

En el centro, la naturaleza del desarrollo historico del ajuste 
entre los dos grandes sectores que definen la estructura economica de 
una fonnacion social -sector productor de bienes de capital y sector 
productor de bienes de consumo final- ha dadolugar a 10 que 
llamaremos un modele de econom£a social y sectorialmente articulada. 

Socialmente articulada ya que la capacidad de consumo ---en su 
interrelacion necesaria con la capacidad de produccion- esta de
terminada, en 10 esencial, por el retorno al trabajo. Como resultado 
el Sector II, en 10 esencial, esta dedicado a la produccion de bienes
salario. 

Sectorialmente articulada en 10 fundamental, porque la demanda 
que se deriva del Sector II (demanda por bienes de capital que se usa~ 

en la produccion de bienes-salario) se materializa en la existencia de 
un Sector I, que se desarrolla a nivel nacional. Sectorialmente articu
lada tambien, ya que la difusion del cambio tecnologico no reconoce 
barreras sectoriales. La expansion del Sector II -sector productor de 
bienes de consumo final- a traves del «consumo de masas», exige 
que el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo en las 
industrias que 'generan los bienes-salario -fundamentalmente el sec.,. 
tor agricola, productor de alimentos, bienes-salario por excelencia
iguale 0 supere el ritmo al que crece el salario real. En caso contrario 
la expansion del consumo se hara en contra de la participacion re
lativa del capital en el producto social. La «quema» de plusvalia, a 
traves del sector militar, y el gasto publico volcado al desarrollo del 
sector terciario improductivo aparecen, en consecuencia, como reser
va politica cuando el desajuste cubre el crecimiento del salario real 
y el ritmo a que se desarrollan las fuerzas productivas se expresa en 
crisis y depresion. 

En la periferia, por el contrario, la distribucion social deltrabajo 
I entre sectores ha dado lugar a 10 que llamaremos un modele social y 

sectorialmente desarticulado. I 
I 
! Socialmente desarticulado porque la ampliacion del consumo en 10 

esencial, encuentra su origen en el retorno al capital y no en el retor
no al trabajo. En consecuencia la dincimica del Sector II se centra fun
damentalmente en la produccion de bienes de lujo que encuentran 
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mercado en el consumo directo de la plusvalia 0 en el resultado de 
su distribuci6n entre clase propietaria y «sectores asociados». 

Sectoril.zlm.ente desarticulados en el sentido que la industrializa
ci6n, cuando tiene lugar, implica dependencia externa en la impor
taci6n de bienes de capital y tecnologia: sustituci6n de importaciones 
o expansi6n del sector moderno exportador en la periferia, significa 
expansi6n del Sector I en el centro. Sectorialmente desarticulados 
tambien, porque la difusi6n del cambio tecnol6gico es sectorialmente 
heterogeneo, sesgado en contra del sector productor de bienes-salario. 
Desvinculado el retorno al trabajo de la expansi6n de la capacidad 
de consumo, la demanda por bienes-salario determina la demanda fi
nal para un sector tradicional, en el cual, y a la inversa del modelo 
articulado, el crecimiento de la productividad del trabajo no necesa
riamente debe respaldar un incremento del salario real. 

En conclusi6n, la relaci6n necesaria y contradictoria entre pro
ducci6n y circulaci6n, identificada por Marx en un modelo abstracto 
de crecimiento capitalista, se traduce a nivel mundial, en un proceso 
unico de acumulaci6n de capital cuya diaIectica define un sistema 
econ6mico heterogeneo de dominaci6n asimetrica. 

AI contrario de 10 postulado por las tesis convencionales sobre el 
imperialismo, la relaci6n de dependencia entre ambos polos no es 
unidireccional. La marcha del capital hacia la superaci6n de sus pro
pias barreras, en cada polo del sistema genera contradicciones que 
son marcadamente distintas en el centro. y en la periferia. Dichas 
contradicciones (digamos en el centro) generan necesidades externas 
que se realizan en el hallazgo de posibilidades objetivas con origen en 
la ocurrencia de necesidades externas en el polo opuesto (digamos la 
periferia). Tales necesidades (digamos en la periferia) son tambien 
el resultado de las contradicciones que la acumulaci6n de capital en 
dicho polo. Necesidades redprocas y posibilidades mutuas establecen 
la dialectica de la relaci6n centro-periferia y definen la dinamica 
de la acumulaci6n de capital a escala .mundial. Sin embargo esta 
estructura de la dependencia no excluye el concepto de dominancia: 
el centro ha moldeado, hist6ricamente, el proceso de acumulaci6n 
ce capital en la periferia de forma tal, que sus contradicciones se ex
tcrioricen en posibilidades objetivas que se ajustan a las necesidades 
que externaliza el proceso de acumulaci6n de capital en las socie
dades articuladas. El razonamiento inverso, en este caso, no es cierto. 

Teniendo en cuenta la naturaleza del ajuste entre sectores I y 
II, que caracterizan las economias articuladas, el fortalecimiento de 
la acci6n contrarrestante sobre la caida tendencial de la tasa de ga-
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nancia y la colocaci6n del surplus acumulado en el sector monop6lico 
constituyen las necesidades extemas fundamentales que definen una 
economia central. Intercambio desigual, comercio desigual e imperia
lismo industrial y financiero constituyen los vehiculos a traves de 

.	 los cuales dichas necesidades se transmiten a la periferia. Intercambio 
desigual4 y comercio desigual5\ se orientan al abaratamiento del 
capital constante, a traves del deterioro del precio de las materias 
primas, y del precio del trabajo, a traves del deterioro del precio de 
bienes-salario especlficos. lmperialismo industrial y financiero, se 
dirigen al fortalecimiento directo de la tasa de: ganancia, a traves 
de la inversi6n directa orientada hacia areas de trabajo barato, y 
a la colocaci6n del surplus acumulado en el sector monop6lico, a traves 
de la exportacion de capitales en todas sus formas. 

En el contexto de nuestro interes particular, corresponde ahora 
describir en mas detalle las necesidades que exterioriza l~ acumula
cion de capital en la periferia y que, en torno, constituyen las posi.:. 

.bilidades objetivas para la materializaci6n de los prop6sitos impHci
tos en los mecanismos de explotaci6n internacional antes mencionados. 

II.	 CONTRADICCIONES FUNDAMENTALES DE
 
LA ACUMULACION PERIFERICA
 

Las economias social y sectorialmente desarticuladas pueden ser 
clasificadas en base a la importancia relativa que, sobre la deter
minacion de la estructura economica, tiene el desarrollo de los si
guientes modelos economicos: 1) modelo de enclave exportadory 
2) modelo de sustituci6n de importaciones. 

EI primer modelo puede ser subdividido a su vez en tres cate

4 El concepto de Intercambio Desigual fue desarrollado por A. Emmanuel 
(InteTcambio Desigual, Mexico, III, 1972). Implica transferencia de valor 
que ocurre como consecuencia del intercambio entre sectores de producci6D 
caracterizados por tasas de plusvalia desiguales. Con la intemacionalizacioD 
del precio y valor de los bienes-salario, en el Sistema Economico Mundial, 
los salarios reales se convierten en inambiguos indicadores del precio y valor 
de la fuerza de trabajo. No existen dudas en relacion a las marcadas diferen
cias en salario real entre el sector exportador de la periferia y el centro. 

5 Oscar Braun define el concepto de Comercio Desigual (Oscar Braun, 
ComeTcio lnfemacional e lmperiaiismo, Siglo XX, Buenos Aires, 1973). Aqui 
la transferencia del valor ocurre a traves de una accion conciente del centro 
iObre el precio -y no el valor- de los productos importados desde la peri
feria. Cuotas y tarifas se funcionalizan en este ejercicio de poder intemacionaI. 
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gorias: enclave minero, enclave agricola y enclave industrial -manu
facturero. EI modele de sustitucion de importacionel! se caracteriza por 
el desarrollo de una estructura jndustrial orientada a la produccion 
de bienes de lujo, pieviamente importados por Ia burguesia local 
(en base al retorno al capital financiero, comercial e industrial) y 
por las elites terratenientes .(en base a la renta de la tierra efectiva 
e institucional).6 Obviamente que la estructura industrial, que surge 
como consecuencia de la politica de sustitucion de importaciones, no 
excluye al enclave agricola 0 minero que la antecede. Por el contrario, 
depende de su presencia y desarrollo. El enclave manufacturero-ex
portador nace, en el caso de muchas economias perifericas, sobre las 
ruinas del agotamiento economico y politico del modele de sustitu
cion de importaciones. "En tales casos la estructura industrial, y la 
infraestructura de apoyo, dedicada a la produccion de bienes de 
lujo, de conswno interno, se transfiere a la produccion de manufactu
ras con demanda en los mercados del centro y «submercados» peri
fericos. 7 

A diferencia de 10 que sucedeen un modele articulado central, en 
las formaciones sociales perifericas --cualquiera que sea la estructura 
economica que la caracterice-, el trabajo para el capital es unicamen
te un costo. La ampliacion del conswno a traves del retorno al capital 
10 despoja de su aspecto beneficioso en cuanto a creacion de mercado 
interno. En consecuencia, el hecho estructural mas relevante, en las 
economias desarticuladas, es la desvinculacion entre la demanda final 
por bienes-salario y la produccion generada por el sector moderno 
de la estructura economica dual -enclave exportador 0 sector indus
trial productor de bienes de lujo. En ambos modelos el retorno al 
trabajo crea una demanda por bienes finales que encuentra su oferta 
en el producto generado por un sector tradicional. La primera im
plicacion de estc hecho estructural bisico, en la caracterizacion de la 

"G Renta institucional: Categorla de renta diferencial apropiada por laM 
elites terratenientes a traves de ventajas comparativas (por ej., credito sub
sidiado) que se derivan del control politico de la superestructura institucional. 
Por contraste, el termino renta efectiva define las restantes formas de renta. 

7 La expansion del sector productor de bienes de lujo, a traves del con
sumo de la plusvalia, puede, en algunos paises de la periferia, haber logrado 
un nivel de desarrollo tal, que adrnita la posibilidad de transferir, a otras 
formaciones sociales perifericas, parte de la prQduccion de bienes interrnedios 
o finales. Localizacion de recursos, diferenciales de salario 0 simplemente fae
tores politicos, son las causales de la «subdivision del trabajo» dentro de la 
periferia capitalista. Su desarrollo se asocia al establecimiento de los "Sub
imperios" 0 "Estados Asociados". 
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acwnulacion capitalista en la periferia, es que la relacion necesaria 
.entre producci6n y conswno se desplaza unicamente en el ambito 
del retorno al capital. 

En el caso de economias de enclave, agricola 0 minero, el sector 
moderno determina la capacidad de importacion -a traves de las 
divisas generales. por sus exportaciones-- y en consecuencia la capaci
dad de consumo de la econornia extrovertida. El retorno al capital 
genera la demanda derivada por bienes de capital, necesarios a la 
mantencion y ampliacion del sector exportador, y la demanda final 
por bienes de lujo. Ambos -bienes de capital y bienes de lujo- confor
man las necesidades de importacion. A su vez, los bienes de capital, 
importados desde el centro, determinan la capacidad de produccion 
del enclave y en consecuencia la capacidad de exportaci6n de la 
economia desarticulada. 

En el contexto de esta estructura, la relaci6n necesaria entre pro
ducci6n y consumo se expresa en el equilibrio de la balanza de pagos. 
Su naturaleza contradictoria se pone de manifiesto en la relaci6n 
de dependencia en que se encuentran la tasa a que se expande la 
capacidad de producci6n -tasa de crecimiento de las importaciones 
de bienes de capital- y la tasa de expansion de la capacidad de 
conswno capitalista -tasa de crecimiento de las importaciones de 
bienes de lujo. 

En el caso de economias peri[ericas, donde el proceso de susti
tuci6n de importaciones' ha tenido lugar, la capacidad de produccion 
del sector moderno --enclave exportador y sector industrial- es igual
mente determinada por el retorno al capital, obviamente que con una 
variante: el consumo de bienes de lujo se expresa en una demanda 
para el sector industrial que ahora los produce, en parte 0 enter~ 

mente, a nivel nacional.8 Claro esta que tal demanda por bienes 
finales --en el contexto de la desarticulacion sectorial- se traduce 
en una demanda derivada por bienes de capital, necesarios a la re
producci6n y ampliacion del sector industrial. Demanda derivada por 
bienes de capital para el sector moderno exportador y para el sector 
industrial productor de bienes de lujo, conforman las necesidades de 
importacion, que al igual que en el modele de enClave, encuentra c1 
limite a su expansion en la capacidad de produccion que define al 

8 Cuando hablamos de demanda de bienes de lujo, creada en base al 
retorno al capital, no restringimos el terrnino al consumo de los capitalistas. 
La division de la plusvalia a favor de las dases asociadas -burocracia im
productiva, grupos gerenciales, etcetera- no distorsiona la esencia del con
cepto. 
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enclave exportador. En consecuencia, en ambos modelos de economia 
periferica, la desarticulaci6n social y la naturaleza extrovertida, hist6
ricamente impuesta, detenninan que la relaci6n necesaria entre· pro .r 

ducci6n y consumo, se exprese en el equilibrio de la balanza de pagos 
que pasa a ser asi un elemento central en la vida econ6mica de las 
naciones perifericas. En el caso del modelo de sustituci6n de importa
ciones, la desarticulaci6n sectorial --desarrollo de un subsector n en la 
periferia mientras el Sector I permanece en el centro del sistema----=
traduce inevitablemente el equilibrio de la balanza de pagos en deficit 
estructural, cuello de botella a la propia expansi6n industrial y con
tradicci6n de Ia acumulaci6n periferica que se expresa en necesi
dad extema de ayuda financiera y gritos de socorro clamando por 
la inversi6n extranjera y para eI centro ... en posibilidad objetiva 
de desplegar en todas sus fonnas el imperialismo financiero. 

La segunda implicancia importante relacionada con la desarticu
laci6n social es la consistencia que caracteriza la relaci6n 'entre ra
cionalidad individual y de clase capitalista. EI desarrollo sin Iimi
tes de la 16gica individual capitalista asegura la reproducci6n del 
bajo nivel de salario real. La contradicci6n con la racionalidad de 
clase, que caracteriza el modelo central, de~aparece: la capacidad de 
consumo y producci6n se' amplian a medida que crece el retorno al 
capital. Las poHticas regresivasen cuanto a la distribuci6n del in
greso se funcionalizan con los objetivos de Ia clase propietaria. La 
dialectica, fuerzas objetivas-fuerzas subjetivas, expresada en los esta
dos perifericos, milita ahora en contra de las organizaciones obreras 
y sus reivindicacion;es «economicistas~. Deben fortalecerse las politicas 
represivas y antiobreras: los gobiernos militares se vuelven mas efec
tivos que las parodias llamadas Democracia Liberal. 

Sin embargo, la contradicci6n no cesa en su presencia: el riesgo 
politico creciente y la naturaleza estrecha del mercado interior son in
c6modos pero inseparables compafieros del bajo niv.el de salario real 
y de las altas tasas de ganancia que su reproducci6n condiciona. 

La tercera implicancia asociada a la naturaleza desarticulada de 
las economias perif6ricas adquiere, en el contexto de nuestro objetivo, 
una relevancia especial. Nos referimos al dualismo agricola: complejo 

\latifundio-minifundio, en el caso especifico de America Latina. Mien
tras la tendencia a la unimodalidad y a la proletarizaci6n total de 
~a fuerza de trabajo caracteriza al modelo articulado, el dualismo es
tructural y la semiproletarizaci6n define a las formaciones sociales 
perifericas. Lacaida del salario real, en asociaci6n con la tendencia 
a la igualizacion de la tasa de ganacias entre sectores, requiere Ia 
perpetuaci6n de una economia de subsistencia capaz de asumir el 

costa de reproducci6n de la fuerza de trabajo y. absorber el deterio
ro ·de la participaci6n relativa del trabajo en· el producto social. 
Dualismo funcional es asi la posibilidad estructural en la eual se rea
liza la necesidad objetiva de alimentos baratos -trabajo barato en el 
conjunto de la formaci6n social periferica- que se deriva de las Ie
yes de la acumuIaci6n de capital bajo desarticulaci6n social. El 
crecimiento del sector moderno no crea, en consecuencia, tendencia 
hacia la unimodalidad, sino tendencia a la perpetuaci6n del complejo 
de modos dominante-dominados con extracci6n de excedente via los 
mercados de trabajo y producto.. EI reforzamiento del dualismo funcio.. 
n~l es 10 que Braun y Frank han denominado el «Desarrollo del Sub':' 
desarrollo». Su caracterizaci6n mas profunda.y las contradicciones que 
de su desarrollo se derivan constituye nuestra proxima etapa. 

III.	 RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCI6N EN 
LA PE,RIFERIA RURAL LATINOAMERICANA 

Una notable similitud existe entre el sistema agrario que carac
teriza la Europa feudal y el sistema latifundistaen America Latina. 
Tal similitud ha sido usada9 para analizar el pr9ceso de desarrollo 
del capitalismo en el agro latinoamericano, sobre la base de las vias 
clasicas de descomposici6n del sistema sefioria!. Siendo util, esta ana
logia es tambien engafiosa ya que la asimetria fundamental, en la 16
giea de la acumulaci6n centro-periferia, implica vias de desarrollo 
capitalista; para el sistema latifundista, son marcadamente distintas. 
El Inayor contraste descansa en la doble desarticulaci6n que carac
teriza el modelo de acumuIaci6n de capital en la. periferia. Mien
tras en el centro, el desarrollo del capitalismo resulta de la disoluci6n 
del sistema sefiorial y "en la separaci6n del trabajador Iibre de sus 
medios de producci6n",10' en la periferia implica el reforzamiento de 
las relaciones precapitalistas dentro del latifundio y mas tarde cuando 
la marginalidad se generaliza, en el binomio latifundio-minifundio. 
Como vimos, a la progresiva evoluci6n hacia una estructura unimodal 
en el centro, corresponde la profundizaci6n del dualismo funcional en 
la periferia. 

Desde el muy temprano ingreso de America Latina en el Sistema 

a Por ejemplo ver: Cristobal Kay "Comparative Development of the 
European Manorial System and the Latin America System" Journal of Peasant 
Studies, Vol. 2, Num. 1. Octubre, 1974, pp. 68-69. 

1-0 Karl Marx, El Capital. Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1946. 
Vol. II, p. 34. 
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Capitalista Mundial las caxacterlsticas de la acumulacion de capital 
en el modelo extrovertido y desarticulado implicaron la sobrexplota
cion del trabajo rural. Cuando el trabajo es escaso, como en muchas 
areas de America Latina hasta ·la generalizacion de la marginalidad 
en la decada de los 50, deben satisfacerse para el cumplimiento de 
este proposito dos condiciones: Una es el «bloqueo» del acceso del 
trabajo a la tierra a traves de su monopolizacion; el objetivo aqui 
es la reducci6n del costa de oportunidad del trabajo. La otra es la 
«imposicion» de relaciones de produccion que, atando el trabajo a la 
tierra, 10 alienen de su costa de oportunidad en el mercado del tra
bajo. 

La rapida apropiaci6n de la tierra a traves de su propiedad pri
vada, es condicion necesaria para disponer de trabajo barato en 
ambos sectores: agricultura e industria. En su teona de la coloniza
ci6n, Marx establece que "La primera condicion de la produccion ca
pitalista es que las masas hayan sido ya despojadas de la propiedad 
de la tierra".l1 Esta condicion no estuvo ausente en America Latina. 
En Argentina por ejemplo, Taylor observa que "Alrededor de 1880, 
cuando los inmigrantes estaban arribando a una tasa anual decasi 
100 000 por ano la mayona de eUos hambrientos de tierra en propie
dad, la transferencia a propiedad privada de la mayoria de la tierra 
publica ya se habia casi completado y la pauta final de la propiedad 
agricola quedo claramente establecida".12 Ocupacion monop6lica de 
la tierra por un grupo social, que pasa a constituir la elite terra
teniente tradicional, es, en consecuencia, condicion necesaria para 
abaratar el trabajo en la economia al reducir drasticamente su costa 
de oportunidad. Sin embargo la reducci6n del costo del trabajo puede 
profundizarse a traves de relaciones de produccion precapitalistas que 
coartan La realizaci6n misma del costa de oportunidad. Esta via es 
obviamente esencial cuando el trabajo es un factor escaso. Clara
mente, la esclavitud es la forma mas efectiva de lograr este prop6
sito, desde el momenta que permite la directa apropiacion de la to
talidad de la fuerza de trabajo por el amo. 

En America Latina donde la esclavitud del indio fue prohibida 
por la Corona Espanola a partir de 1528, el sistema de «encomiendas» 
fue un efectivo sustituto, dando a los hacendados control total sobre 
la poblaci6n indigena. Bajo este sistema el trabajador fue amarrado 
a la tierra y obligado a proveer servicios y pagar impuestos al te

11 Karl Marx. Ob. cit., Vol. I, capitulo 25. 
12 C. Taylor. Rural Life in Argentina. (Baton Rouge, Louisiana: State 

University Press, 1948), p. 177. 
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rrateniente. Brutal explotacion que condujo a un rapido debilita
miento de esta fuente de trabajo en muchas areas del continente, 
induciendo asi la apertura del mercado de esclavos africanos como 
recurso sustitutivo. Este feIiomeno alcanz6 sus mayores dimensiones 
en el caso de las plantaciones en el Caribe y Brasil y de las minas 
de oro en Mexico y Peru. Sin embargo, la insuficiente disponibilidad 
de esclavos hizo del uso sostenido de esta fuente de trabajo incompa
tible con el grado de sobrexplotacion necesario. La l6gica economica 

! 
resulta aqui implacable. 

Cuando el esclavo es un bien escaso, su "salario minimo aparece 
como una magnitud constante, independiente de su trabajo" .13 No 
puede ser sobrexplotado porque las posibilidades para su reemplazo 
son limitadas. Por consecuencia, es necesario proveerlo de condiciones 
materiales que 10 repongan del debilitamiento provocado por su es
fuerzo productivo. 5610 cuando la oferta de esclavos es altamente 
elastica, y su precio bajo, la sobreexplotacion es viable, resultando 
en temprana exhaustividad a traves de muerte 0 incapacitaci6n. "Tan 
pronto como la vacante producida por un esclavo puede ser cubierta 
mediante la importacion de negros de otros mercados, la duraci6n 
de su vida cede en importancia, mientras dure su productividad".14 
Esta situaci6n caracteriza al indio encomendado y posiblemente a los 
esclavos de las plantaciones del sur de los EUA, pero en ninglin caso 
a la esclavitud en America Latina donde la caxacteristica fue la 
oferta limitada de «negros africanos». En el contexto de esta limitante 
las ventajas del «trabajo libre» afloran tempranamente. Como 10 dice 
Marini: "La superioridad del capitalismo sobre las demas formas de 
produccion mercantil, y su diferencia bisica en relacion a eUas, 
reside en que 10 que se transforma en mercancia no es al trabajador 
--0 sea, el tiempo total de existencia del trabajador, con todos los 
puntos muertos que ella implica desde el punto de vista de la pro
duccion- sino su fuerza de trabajo, es decir, el tiempo de su exis
tencia utilizable para la produccion, dejando al mismo trabajador 
el cuidado de hacerse cargo del tiempo no productivo, desde el punto 
de vista capitalista".1~ 

13 Karl Marx, El Capital (Buenos Aires: Signos, 1971). Vol. J, Parte 1. 
Capitulo 6 (inedito). Citado por R. Marini, "Dialectica de la Dependencia: 
la Economia Exportadora". Sociedad y Desarrollo, numero 1 (enero-marzo, 
1972) p. 47. 

14 Karl Marx. El Capital (Buenos Aires: Signos, 1971). Vol. J. Capitulo 8, 
p.209. 

1~ R. Marini, "Dialectica de la Dependencia: La Economia Exportadora". 
Soci.edad y Desarrollo, NUm. 1 (enero-marw, 1972), p. 47. 
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En efecto, can trabajo libre, el trabajo pasa de ser costa fijo a cos
ta variable. Aunque la clase ca.pita.lista en su conjunto tiene que 
pagar un nivel de sueldo que asegure la subsistencia no solatnente del 
trabajador sino tambien de su familia, cada capitalista paga este costo 
unicarnente por el tiempo efectiva.mente trabajado para eI. No obs
tante, bajo las Ieyes de acumulaci6n en las formaciones· sociales pe
rifericas, .existen reIaciones de producci6n aun mas efectivas que las 
de proletarizaci6n para obtener trabajo barato.Estas reIaciones son, 
seglin la escasez de trabajo en la economla, servil semiproletario 0 

libre semiproletario.16 

I-Ja semiproletarizaci6n campesina habilita al empleador capitalista 
a pagar parcialmente el costa de subsistencia de la fuerza de trabajo. 
Con trabajo servil semiproletario el trabajador recibe en pago el usu
fmcto de una parcela de tierra, algunos bienes de consumo y una 
pequefia cuantla en efectivo. Para ,eI empleador, el costo del trabajo 
servil es menor aun que la mera subsistencia: el costa de oportunidad 
de la tierra dada en usufructo es menor que eI valor de producci6n 
que el trabajador puede en ella generar, a traves del uso de la mana 
de obra familiar y de su propio tiempo excedente. De esta fonna el 
precio del trabajo es menor que su valor, en una cantidad igual a la 
diferencia entre el valor del producto generado en Ia parcela cam
pesina y el costa de oportunidad. de tal parcela para eI terrateniente.17 

16 Hemos usado los tenninos «servil-semiproletario» y «libre-semiprole
tario» en funci6n de distinguir ambas categorias de las denominacioncs 
«puras» de trabajo SERVIL y LmRE que se asocian a los modos de producci6n 
feudal y capitalista respectivamente. Servil-semiproletario en el sentido de que 
la renta en trabajo conviv~ con su salario monetario que no cubre' la subsis
tencia biol6gica. Libre-semiproletario en el sentido de que el salario monetario 
debe complementarse con Ia producci6n de valores de uso en Ia parcela cam
pesina para alcanzar el ingreso de s~bsistencia biol6gica. 

17 Para el siervo, el ingreso es igual a: 

Trabajo necesario pago en especie + pago en efectivo 
(Valor de la fuerza de trabajo) + valor de la producci6n generada 

en la parcela en usufructo. 

Para eI terrateniente, el costo del trabajo es: 
Costa del trabajo 

(Precio de la fuerza de trabajo) 
= pago eQ especie + pago en efectivo 

+ costo de oportunidad para el terra
teniente de la parcela entregada en 
usufructo. 
Trabajo necesario - (valor de" la 
producci6n generada en la parcela 
por el campesino) - (costo de opor
tunidad de la parcela). 

Esta diferencia puede ser muy grande. Por un lado, la tierra en el 
latifundio es usada extensivamente y a consecuencia su costo de opor
t~idad puede ser muy bajo. Por otro ~ado, el valor de la produc
ci6n por hectarea, en la parcela campesina, puede ser extremada
mente alto desde que el trabajo familiar, cautivo en el latifundio, 
tiene un costa de oportunidad cercano a cero. Mas aUD, dado el 
conjunto de medidas superestructurales que se asocian a las relacio~ 

nes de producci6n precapitaIistas, y que tienen por objeto «atar» el 
trabajo a Ia tierra, el trabajo necesario puede ser mantenido aI 
nivel del costode la subsistencia biol6gica aun en el caso que su 
costa de oportunidad, en el resto de la economia, 10 supere. 

En relaci6n a la escIavitud, el trabajo servil semiproletario per
mite una mejor adecuaci6n del costo del trabajo aI esfuerzo productivo 
del trabajador. Mientras la parcela de tierra es un componente fijo 
del costo del trabajo, los pagos en especie y en efectivo se relacionan 
directamente con el esfuerzo productivo desarrollado por el·campesino. 
En periodos de enfennedad, reproduccion 0 de menores necesidades 
de trabajo, .el ingreso en especie y efectivo pued.e reducirse a cero. 

EI trabajo asaIariado, de semiproletarios estabIecidos en parcelas 
fuera de los limites del latifundio -minifundistas externos-, cqns
tituye para el empleador capitaIista una fuente de trabajo mas barata 
auo, que el trabajo servil semiproletario. Tal diferencia se origina 
por la conjunci6n de dos ventajas: la de explotar el trabajo familiar 
en la parcela de subsistencia sin incurrir en ninglin otro costo, ya que 
la tierra en el minifundio externo pertenece al campesino, y la segun
da es pagar al trabajador exclusivamente cuando se 10 necesita. En 
promedio, el preciq del trabajo del minifundista sera Ia diferencia 
entre el costa de subsistencia del trabajador y su familia y la produc
cion de valores de uso que puedan ser obtenidos en el minifundio. EI 
uso del traba,o pasa a ser completamente flexible; el trabajador sera 
contratado s6lo cuando sea estrictamente necesario. 

Ahora bien, trabajo libre semiproIetario sOlo puede ser usado at 
costo referido cuando Ia formaci6n social p:eriferica entre en un estado 
de marginalidad generalizada; dicho de otra forma, cuando el trabajo 
pase a ser un recurso excedente.Mientras no 10 es, las relaciones «ser
viles» de producci6n con trabajo «atado» a Ia tierra, a 10 que Engels 
llam6 segunda esclavitud, constituye la unica forma efectiva de re
ducir el precio del trabajo cuando este es aun un factor escaso en la 
economia periferica. Una vez que la marginalidad se generaIiza, Ia 
servidumbre pierde su racionalidad econ6mica y la «libre semiproleta
rizaci6n» adquiere el caracter de relaci6n de produc~i6n ,dominante. 

Febrero-Abril de 1977 
:M~xlco, Nt 29, Aiio VIII

Administrador
Text Box



83 
r
 

PROBLEMAS ·DEL· DESARROLLO82 

es.vaIida para la economia periferica como para la .economia central. 
Sin embargo, el objetivo de la proletarizaci6n difiere sustancialmente 
entre ambas. 

En la economia centralIa liberalizaci6n del trabajo servil sirve a 
un doble prop6sito: reduce el costa del trabajo al conceder al em
pleador la flexibilidad de contratar y despedir y, simultaneamente, 
amplia el mercado interior. La destrucci6n de la eeonomia de sub;. 
sisteneia y la completa proletarizaci6n son las eonsecuencias directas 
de la materializaci6n de tal propOsito. 

En .Ia periferia la liberalizaci6n tambien reduce el costa del tra
baja, pero, en el contexto de la desarticulaci6n social, no existe ra
cionalidad para la ampliacion del mercado interior a traves de la 
proletarizacion. En consecuencia, siempre que sea posible, como 10 es 
en la agrieultura, la economia de subsistencia sera mantenida. Su re
producci6n respaldara la caida del precio del trabajo desde que per
mite la explotacion indire.eta del trabajo. familiar, ocupado en la 
produccion de bieneS de uso que cubren parte del ingreso de sub
sistencia. 

En el modelo desarticulado periferico, ·el trabajo se proletariza al 
nivel del empleador, en cuya empresa el trabajador pierde las rela
ciones de posesi6n y propiedad; pero al nivel de Ia parcela de sub
sistencia se semiproletariza. AIH se mantienen y reproducen las re
laciones de posesi6n, a veces incluso las de p'ropiedad. El sector de 
suhsistencia es en consecuencia caracterizado por relaciones no-capita
listas de producci6n y reproducci6n simple. 

·En conclusion, una vez que el minifundio ha sido externalizado, el 
dualismo estructural no solo caracteriza la economia periferica· en su 
conjunto -sector urbano moderno que produce bienes de lujo y sec
tor tradicional que produce bienes-salario-- sino que tambien carac
teriza al sector agricola en si mismo: sector agricola comereial que 
produce bienes-salario y sector de subsistencia que produce bienes de 
uso. En ,el contexto del dualismo agricola la extracci6n de excedente 
oeurre a traves del mereado del trabajo e implica la reproducci6n del 
precio del trabajo agricola pOl debajo del nivel de subsistencia. 

El binomio agrieultura comercial-agricultura de subsistencia es en 
consecuencia el reflejo estructuralde la racionalidad de la acumulaci6n 
de capital en el contexte de un modelo desarticulado; constituye 
un sistema funcional que sintomatiza e incorpora la caraeteristica 
fundamental del capitalismo periferico; trabajo barato en el cual 
se realicen las necesidades objetivas que exterioriza la acumulaci6n 
de capital en el centro. . 
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No obstante, la estructura que define ·al dualismo agricola asume 
diferentes foimas en cada una de las formaciones sociales que confor
man la periferia capitalista. En la mayoria de los paises latinoame. 
ricanos,el sector de subsistencia se relaciona fundamentalmente al 
sector comercial agricola -enclave exportador 0 productor de bienes
salario de consumo interno-- y secundariamente al sector industrial 
-enclave manufacturero 0 industria de sustituci6n de importacio~es. 

En el primer caso, trabajo· agricola barato permite comida barata Ia 
cual, a su vez, respalda la disponibilidad de trabajo urbano barato.23 

En Asia,y eventualmente en algunas zonas de America Latina, el 
sector de subsistencia se relaciona directamente con el sector in
dustrial y con el enclave exportador -minero 0 industrial. En este 
caso, el sector moderno captura directam-ente el excedente, desde 
el sector de subsistencia, a traves de la extracci6n de tiempo de tra
bajo no pagado. En ambos casos, la posici6n estructural del sector 
de subsistencia implica contradicciones espeeificas de la acumulaci6n 
de capital en la periferia~ Su identificaci6n y car.acterizaci6n ocupara 
el resto de nuestro trabajo. 

Contradicciones en la economla de subsistencia 

Hasta aqui, el desarrollo del binomio funcional sector de subsis
tencia-sector productor de mercancias ha sido evidenciado como-un 
componente racional de la dincimica de la aeumulacion de capital a 
escala mundial. Las necesidades objetivas de la acumulaci6n en eI 
centro se realizan en el encuentro de trabajo barato en la periferia. 
Los mecanismos de explotaci6n intemacional -fundamentalmente in. 
tercambio desigual e imperialismo financiero- constituy-en 16s con· 
duetos que transmiten la naturaleza especifica de las necesidades que 
exterioriza el modelo articulado centraL Su materializaci6n implica 
una constante presion a la baja sobre el precio· del trabajo dedicado 

23 EI detedoro hist6ric·o del precio relativo de los alimentos en la periferia 
-desde la decada de los 30 y exceptuando Ia decada de los 70- .es el 
reflejo de la caida del precio relativo de ·los alimentos en el mercado mundial 
como consecuencia del incremento de Ia productividad del trabajo agricola 
en el. centro del sistema. Mientras en el modelo articulado centralia caida 
del precio re.Iativo de los alimentos pennite la expansi6n del salario urbano, 
a traves de la reducci6n del gasto agricola, en eI modelo desarticulado peri
ferico respalda la caida del valor de la fuerza de trabajo.Tendencia. a la 
igualaci6n de la tasa ·de ganancia entre sectores y estancamiento tecnol6gico 
del sector comercial agricola periferico, detenninan Ia transferencia al precio 
del trabajo rural, del deterioro de la subsistencia urbana. 
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a la producci6n de bienes salario. La posibilidad surge de la presencia 
'y'reproducci6n de la economia de subsistencia y de la generalizaci6n 
de 'la marginalidad a nivel del conjunto de la economia periferica. 

, Como resultado, el trabajo excedente es incrementado no 5610 a tra
"ves de las formas clasicas que caracterizan, 0 caracterizaran, la explo

tacion del trabajo en el centro, tales como la prolongaci6n de la 
, 'jornada de trabajo, reducci6n del trabajo necesario a traves del 

:aumento de la productividad en las industrias generadoras de bienes
'salario e incremento de la intensidad del trabajo; a estas se sumara 
citra, forma mas dramatica y que garantiza ser efectiva para reducir el 
nivel del precio del trabajo en una cantidad igual a la producci6n de 
bienes de uso generados por la familia del obrero en la parcela de sub
sistencia. Esta forma especifica de sobrexplotaci6n implica una dina
mica muy particular ,en el uso del trabajo y de los recursos natu
rales en el minifundio. Las pautas de la miseria rural en el capi
talismo periferico, y las contradicciones antag6nicas que implican las 
estrategias de «ajuste» de la economia de subsistencia, se comprenden 
con claridad cuando el analisis se orienta a la caracterizaci6n de la 
dinamica en el uso de los medios de producci6n por el minifundio. 

La divisi6n del trabajo entre sector de subsistencia y sector comer
cial, ya analizada, implica una particular division por sexos y edades 
dentro del minifundio. A medida que se desarrolla la relaci6n de do
minancia sobre el minifundio, la lucha por la sobrevivencia induce a 
una intensa busqueda de recursos productivos adicionales y de fae
tores de produccion no tradicionales en el intento de incrementar la 
productividad de la mana de obra familiar, dedicada a la generaci6n 
de los valores de uso que complementan un salario real en efectivo en 
constante deterioro. Sin embargo resulta que esta busqueda es alta
mente contradictoria. Los instrumentos de sobrevivencia para el mini
fimdio son, en el largo plazo, factores de empobrecimiento individual 
~(Contradicci6n Ecol6gica) y social (ContraJdicci6n Dem.ogra/ica). 

Divisi6n social del trabajo dentro del mini/undio 

El estudio del proceso de acumulaci6n de capital a escala mun
dial y la caracterizacion de sus modelos derivados nos ha permitido 
extraer una serie de conclusiones relevantes. Sin embargo un nuevo 
nivel de contraste, entre economias articuladas y desarticuladas, puede 
ser desarrollado. Nos referimos a la posicion de la mujer dentro de la 
economia de subsistencia versus la posicion de la mujer en el con
texto de la clase obrera del centro. 
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En los EUA, la mujer participa en el mercado del trabajo: 

En 1969 cerca de dos quintos de la fuerza de trabajo eran mu. 
jeres y cerca de la mitad de las mujeres entre 18 y 64 aiios eran 
obreras asalariadas. Pero el salario promedio de una obrera era 
apenas tres quintos del salario promedio de un obrero tiempo 
completo.!~ 

La sobrexplotaci6n de la mujer como agente productivo, en la 
economia central, es indiscutible, pero el aspecto fundamental de la 
subordinaci6n de la mujer a las necesidades del capitalismo avanzado 
no radica aqui, sino en su papel de agentede consumo. 

La acumulaci6n sostenida del capital en la economia articulada 
implica la expansi6n continua del consumo de masas --<:onsumo de 
bienes industriales a partir del ret9rno al trabajo. Con el hombre en
simismado en el objetivo productivo durante la mayor parte del dia, la 
responsabilidad de desarrollar la capacidad de consumo del sistema 
---en particular aportando los servicios de manejo y mantenimiento de 
los bienes durables adquiridos- recae en la mujer. La alienacion fe-' 
menina ,en el capitalismo avanzado se origina fundamentalmente en 
esta funci6n fOIozada. 

Exacerbando en la mujer el consumismo y sometiendola a la fun
ci6n de diseiiadora y administradora del flujo de consumo familiar, la 
acumulaci6n de capital en las sociedades articuladasrequiere su alie
naci6n desde si misma y desde los demas. La alienaci6n desde Sl 
misma es obtenida a traves de la propaganda y la presi6n social hacia 
el consumo. Alienaci6n desde los demas, a traves de la nuclearizaci6n 
familiar, de pautas de consumo suburbano y a traves de la exacerba
ci6n de relaciones sociales competitivas. Con autosatisfacci6n y coo
peracion para el consumo asi bloqueados, el rol de la mujer como 
crypto-sirvienta de las pautas de consumo se hace posible. Su trabajo 
forzado es consumo forzado. Otra vez, necesidad y posibilidad se en
cuentran. 

En contraste, en el sector de subsistencia de la economia perife
rica, la sobrexplotaci6n de la mujer reemplaza a la alienaci6n con- ' 
sumista.~5 Su papel es de agente productor de bienes de uso, en fun-

U R. Edwards, M. Reich, and T. Weisskopf (Eds.), The Capitalist System 
(Englewood Cliffs: Prentice Halls, 1972), p. 324-. (La traducci6n es nuestra). 

25 Es interesante hacer una breve referencia al rol de Ia mujer burguesa 
en la periferia. Al igual que en el centro su funci6n es consumir. Sin embargo 
en Ia periferia Ia mujer burguesa puede dedicarse exclusivamete al acto de 
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cion de abaratar el trabajo semiptoletario, mientras en el centro la 
divisi6n del trabajador por 'sexos se expresa fundamentalmente entre 
p~uc;ci6n y. consumo, en la economia.de subsistencia seexpresa entre 
prQdu'cci6n de mercancias y producci6n de valores de uso. Mientras 
en el. centro la alienaci6n mercantil procura la obsecueneia .produc
tjva del hombre, y la exacerbaci6n del consumo en la mujer, en Ia 
economia de subsistencia procura el sometimiento del trabajador 
agricola a la producci6n mercantil y el sometimiento de la mujer 
campesina ala reproducci6n de la fuerza de trabajo. En el contexto 
de la acllIl1ulaci6n periferica, la sobrexplotaci6n de la mujer campe
sina asume foimas realmente brutales. Ella es responsable de una enor
me cantidad de tareas fisicasque debe llevar adelante bajo condi
ciones altamente punitivas: cultivar la tierra del minifundio, prepa
rar la comida, cuidar y organizar eI trabajo de los .. ninos, arreglar y 
l~var Ia ropa, organizar la miseria de las compras, etcetera.28 Como 
observa el CIDA: "La faltade comodidad produce en ella.up desgaste 
que la agota. A temprana edad apareeera envejecida y gastada" .21 

Los ninos son asistentes imprescindibles de la mujer minifundista 
en la ejecuci6n de sus tareas. Tales labores son trabajo altamente in
t~nsivo y solo pueden ser desarrollados en trabajo familiar porque 
este es el unico que puede ser sobrexplotado en. el grado neeesario. 
En coincidencia con el papel de la mujer los ninos aparecencomo 
agentes economicos y son incorporados como tales en la fuerza de tra
bajo del minifundio a muy temprana edad. 

Las pautas de la division del trabajo por s,exo y edad, .que resul
tan de la integraci6n funcional de la economia de subsistencia con 
la economia mercantil dominante, determinan la contradicci6n eco
l6gica, demografica y educ'acional que acumulativamente profundizan 
el desarrollo del subdesarrollo en la agricultura periferica. 

«adquirir y lucir» consumo; la administracion, mantenimiento y uso· de gran 
parte del flujo de consumo puede ser transferido al «servicio»; la marginali
dad generalizada asegura precios muy bajos para esta categoria dramatica
mente funcionalizada en la expansion del proceso de circulacion de bienes 
de lujo en la periferia. La 0 las «sirvientas» permiten que la «paranoia 
consumista» adquiera niveles y sofisticacion ilimitados. EI consumo en el 
centro tiene ciertos «costos», en la periferia puede lIegar a ser puro «placer». 

26 L.Cardio, "The Rural Woman in Peru: An Alarming Contradiction", 
JVomen, Vol. 1, Num. 1 (1974), pp. 101-106. 

21 CIDA, Chile. l"enencia de La Tierra y Desarrollo Socio-Econo.mico del 
Sector Agricola (Santiago, Chile, 1966), p. 195. 
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Contradicci6n ecol6gica~ de'fl1AOgrajica )' educacional 

, La expansi6n de la agricultura comercial ha desplazado persis
t~ntemente la agricultura de subsistencia a las tierras menos fertiles 
y mas facilmente destruibles. Ademas, el progreso tecnolOgico poco.ha 
t~nido que ver cOIn l~ agricultura de subsistencia, la investigacion ha 
estado esencialmente orient·ada a cultivos producidos bajo condiciones 
comerciales. Mas aun, el sesgo institucional en la distribuci6n del cre
dlto, la informacion y la educaci6n que implica oporttinidades de 
mejores rendimientos, que podrian existir para la economia de sub
sistencia, no estan en la practica disponibles. 

La mas obvia e inmediata contradicci6n en la que cae la econo
niia de subsistencia, como consecuencia de su creciente empobreci
miento, es la destrucci6n sistematica 'de s,us propios recursos naturales. 
A medida que la pobreza crece, crece la necesidad de intensificar el 
uso de los recursos disponibles. Bajos rendimientos implican creciente 
pobreza la cual a su vez implica la intensificaci6n agotadora del suelo. 
En este proceso circular y acumulativo la ecologia es gradualmente 
destruida y el avanee del subdesarrollo no cesa en su ritmo. En muchas 
areas de America Latina, la destrucci6n de la tierra, bajo control de 
la economia de subsistencia, es ya casi completa. 

Sin embargo la mas dramatica contradicci6n hacia la cual la eco
nomia de subsistencia es empujada por la creciente pobreza, tiene 
que ver con el crecimiento poblacional. 

.La explosi6n demografiea en el Tercer ~1undo ha sido identi
ficada como uno de los mas antag6nicos y contradictorios aspectos 
del subdesarrollo. Una de las formas en que se ha materializado la 
preocupaci6n creciente por su persistente avance ha sido la implemen
taci6n de numerosos programas de control familiar. Es bien conocida 
la remarcable insignificancia de su impacto. 

Obviamente que el contraste entre centro-periferia, en cuanto a 
la 16giea que determina la racionalidad de la fertilidad humana, es
tuvo ausente de la mente de quienes pretendieron generalizar las tec
nicas antieoneeptivas en las zonas mas pobres del Tercer Mundo. 
Libenstein ha identificado tres tipos de utilida~ por las cuales un nino 
es deseado: 1) utilidad en terminos de consumo, 2) utilidad en termi
nos de trabajo y 3) utilidad en terminos de seguridad.28 Nos referire
mos a estas tres funciones que un nino cumple para sus padres, como 
consumo, producci6n y protecci6n. 

:28 Libenstein. Economic Backwardness and Economic Growth. New York, 
John Wiley and Sons, Inc., 1957, p. 161. 

M'~xico, N9 29, Afio VIII Febrero-Abril de 1977 

Administrador
Text Box



89 88 '	 PROBLEMAS DEL DESARROllO 

En las economias centrales, los niDOS son para sus padres esencial
mente articulos de consumo. Por esta raz6n la teona de lao fertilidad 
elaborada por la Escuela de Chicag029 argumenta que el proceso de 
toma de decisiones, en relacion aI tamafio familiar, es esencialmente 
el mismo que caracteriza la compra de un bien durable. En conse
cuencia, la caida de la fertilidad, a medida que crece el ingreso, se 
podria explicar en base ados hechos: 1) sustitucion creciente de 
nifios porotros bienes de consumo y servicios y sustituci6n de la can
tidad por la calidad en la producci6n misma de los nifios, 2) costa 
de oportunidad creciente del tiempo de los padres que los aleja del 
cuidado y educaci6n de los nifios. 

En la economla de subsistencia, los nifios ademas de ser bienes de 
consumo son imPortantes factores de producci6n y protecci6n para 
los padres. Como Mandami observa en contraste con la visi6n con
vencional "la gente no son pobres porque tienen famiIias grandes. 
AI contrario, tienen grandes familias porque son pobres".30 Traducido 
a terminos econ6micos, la 16gica del argumento es implacable. 

En la agricultura de subsistencia, pobreza implica presion hacia 
la busqueda de recursos productivos adicionales. Incremento del nu
mero d,e nifios es la unica via disponible para el minifundio; el nu
mero de nifios debe aumentar en orden de incrementar la fuerza 
de trabajo aplicada a una parcela que permanece fija en su extensi6n. 
·E.I objetivo es ya conocido: contrarrestar la caida del precio del 
trabajo a traves de la producci6n de mas bienes de uso, evitando de 
esta forma caer pOT debajo del nivel de subsistencia biol6gica. En 
este proceso de sobrevivencia, todos, d·esde los mas j6venes hasta los 
mayores, hacen alguna contribuci6n productiva a la economia fa
miliar. 

Los programas de desarrollo rural han pretendido «ayudar» Ia 
economia de subsistencia incrementando la productividad de la tie
rra a traves de tecnologia tipo Revoluci6n Verde. Sin embargo tal 
tecnologia ha aumentado tambien los requerimientos de trabajo. Las 
ganancias en productividad que propone la teenologla bioquimica 

29 Ver fundamentalmente: G. Becker. "An Economic Analysis of Fertility", 
en: National Bureau of Economic Research, Demographic and Economic 
Changes in Developed Countries. (Princeton University Press" 1960), pp. 
209-240; y tambien Libenstein An Interpretation of the Economic Theory 
of Fertility: Promising Path or Blind Alley?~ Journal of Economic Literature, 
Vol. 12, XII, No.2, (Junio, 1974), pp. 457-479. 

so M. Mandami. The Myth of Population Control. New York: Monthly 
Review Press, 1972). p. 14. 
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solo pueden ser capturadas si se incrementa la mano de obra disponi
ble. El resuitado final, aunque exista un vO'lumen sustancial de mana ' 
de obra disp'onible para co-ntrataci6n en la zona, es·· nuevamente eI 
incremento del numero de niiios: El grado de sobrexplotacion que 
autoriza la mana de obra familiar' no puede ser transferido a otra 

_	 categorla. iPor que? icuales son las condiciones que penniten mayor 
sobrexplotaci6n del trabajo familiar en relaci6n aI'trabajo contratado? 

Veamos primero que sucede cuando el trabajo cOIltratado se en
cuentra en' un grado de proletarizaci6n completa. En este caso el sa
lario pagado debe compensar al trabajador por la p:roducci6n y repro
duccion de la fuerza de trabajo, ·esto es, debe comJ>ensar sus nece
sidades de subsistencia y las de su familia. Claramente, en este caso, 
el trabajo familiar es mas barato, ya que unicamente debe ser cu
bierto el costo de sobrevivencia del trabajador. Pero obviamente 
esta no es la situaci6n en el sector rural latinoamericano, donde el 
trabajo disponible es altamente semiproletario. Si este es el caso 
t que detennina que el trabajo familiar sea mas barato que el trabajo 
contratado, si esteultimo tambien tiene el costo de reproducci6n cu
bierto en la economia ·de subsistencia? Proporcionar una respuesta 
consistente a esta pregunta, implicarla disponer de informacion an
tropologica sobre el 'sector rural latinoamericano, que lamentable
mente es muy escasa. Existen sin embargo conocimientos que sugieren 
que el derecho de la familia campesina sobre la vida de sus propios 
hijos hasta cierta edad, anula la' posibilidad de un mercado para 
losnifios rurales· y, en consecuencia, aliena a los niiios de su propio 
costo de oportunidad fuera de Ia empresa familiar. Por otro lado, 
los nifios no 8010 proveen un servicio como agentes productivos, sino 
tambien sirven como agentes de proteccion. En este caso, mas hijos 
incrementan la probabilidad de la futura seguridad de los padres 
contra riesgos de enfermedad, incapacidad, vejez, desempleo, etcetera. 

Debido a que la funci6n de proteccion puede ser cumplida por 
los niiios, aun cuando ellos hayan abandonado la familia, el tamafio 
jam,iliar optimo deseado puede muy bien aproximarse almaximo bio
16gico. Sin embargo, con recursos productivos fijos, el retorno familiar 
por nilio, como agente productivo, decrece con el tamano familiar. 
Cuando los mayores, especialmente las hijas, se responsabilizan por 
el cuidado de los menores, probablemente el costo marginal por nino 
tambien decae al crecer el tamafio familiar. En consecuencia, la ra
cionalidad economica aplicada a la producci6n de nifios, como agen
tes productivos, podria implicar un tamaiio familiar efectivo por deba
jo del optimo bioIOgic-o. No obstante, con pobreza creciente, los ninos 
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serm tempranamente inducidos a migrar fuera del ambito familiar, 
en orden de capturar su costo de oportunidad. A. medida que la· edad 
de migraci6n decrece, la procreaci6n de mas ninos es necesaria para 
mantener un stock constante trabajando en la economia de subsisten
cia; un stock que crece en su dimensi6n absoluta a medida que la po
breza aumenta. Pero esto no es todo. Al migrar, los ninos cesan en su 
funcl6n de agentes productivos pero continuan proporcionando su 
fupci6n de agentes protectores. Por 10 tanto, mientras el costo mar
ginal"de un nino migrante es cero, su retorno puede no ser despre
ciable. En.consecuencia, a traves de la migraci6n~ el tamaiio familiar 
optima efectivo puede muy bien acercarse al maximo biol6gico. 

Visto el flujo migratorio, en el contexto de este razonamiento, 
implica, entre otras casas, que el costo adicional de un nino para la 

,economia de subsistencia es transferido al conjunto de la sociedad 
periferica..La contradicci6n es completa. Mas pobreza implica la ne
cesidad privada de mas ninos y mas ninos implica el costo social de 
mas pobreza.31 

La contradicci6n demografica refuerza la contradicci6n ecol6gica 
al nivel privado y social. EI aspecto cuantitativo de la contradicci6n 
demografica es duplicado al nivel cualitativo. La capacidad fisicfl, y 
mental de los ninos se deteriora al deteriorarse la capacidad produc
tiva de los recursos de la economia de subsistencia. Para que los ninos 
interesen como agentes productivos, el costo' de crianza, alimentaci6n 
y educaci6n debe ser mas'bajo que su retorno. Con pobreza creciente 
este costa debe ser constantemente disminuido, en consecuencia, la 
funci6n productiva de los ninos tendera a dominar sobre su fun
ci6n protectiva, ya que ambos servicios son proveidos en dos puntos 

31 Tal 'teoria del crecimiento demografico contrasta con las excepciones ya 
establecidas. Para Malthus, y luego para muchos economistas neoclasicos por 
ejemplo: J. Van Neumann, A Model of General Equilibrium. Review of 
Economic Studies, Vol. 13 (1945). pp. 1-9; y D. Jorgenson, The Development 
of a Rural Economy. Economic Journal, Vol. 71 (Junio 196'1), pp. 309-334, 
la tasa de crecimiento poblacional crece con el ingreso per capita (al menos 
en cierto rango sobre el nivel de subsistencia, donde se iguala a cero). Si bien 
no existe una teoria explicita del crecimiento demografico en Marx, se asume 
que la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo crece al crecer su valor y 
es factiva yalta aun al nivel de subsistencia. Ver: M. Morishiura, Marx's 
Economics. (Cambridge University Press, 1973, p. 131. Josue de Castro esta
blece una relaci6n negativa entre el ingreso per capita y el crecimiento demo
grafico pero por razones esencialmente ~io16gicas y psicol6gicas. Nosotros pos
tulamos la misma relacion negativa pero sobre la base de la racionalidad 
economica individual. 
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simultaneos en el tiempo y la tasa de descuento crece con el nivel 
de pobreza. 

Desde que los nllios son usados para trabajos menores, el retorno 
de la educaci6n es bajo y rapidamente cae ·por debajo de su costo. 
Aun con escuela gratuita, el costo de la educaci6n sigue siendo re
lativamente alto, facilmente igualizara el costa de la producci6n que el 
nino deja de .generar en sus horas de ausencia.312 Cuando mas tarde 
migren estos ninos su absorci6n en el mercado de trabajo urbano se 
hari en los niveles de mas baja calificaci6n. A mayores niveles de 
pobreza, la nutrici6n de los ninos se deteriora y su inhabilidad para 
competir en el mercado de trabajo se profundiza. 

Aunque los migrantes rurales, de la economia de subsistencia en
tran en el mercado de trabajo urbano como trabajadores con el mas 
bajo nivel de especializaci6n, sus oportunidades de encontrar trabajo 
pueden ser mayores que las de los proletarios urbanos, a igual nivel 
de especializaci6n. Si los lazos de los primeros con la economia de 
subsistencia persisten, pueden competir en un mercado cuyo salario 
se encuentre por debajo del nivel necesario a la reproducci6n de Ia 
fuerza de trabajo, directa 0 indirectamente, el flujo de valores de 
uso desde la economia de subsistencia puede complementar un sa
lario urbano bajo, 0 proteger al migrante en un empleo caracterizado 
por periodos de recesi6n forzada. ·Esto implica, entre otras consecuen
cias, que el efecto desalentador del desempleo sobre la migraci6n, 
como argumenta Todaro,33 disminuye la probabilidad para un mi
grante rural de capturar su propio costa de oportunidad en el mer
cado urbano del trabajo y, en consecuencia, decrece el retorno espe.. 
rado de la migraci6n. Una vez mas la, racionalidad economica in
dividual -en este caso del migrante rtiral- implica contradicci6n 
social a· traves del desempleo y miseria creciente. Clara racionalidad 
econ6mica, reaccionando contra la pobreza creciente en la economia 
de subsistencia, conduce a Ia intensificaci6n de lacontradicci6n demo
grafica en su dimension cuantitativa, al nivel individual y aI niveI 
social. 

32 La tasa de analfabetismo en la agricultura latinoamericana esta por 
ellcima del 80 por ciento. En el Nordeste Brasilero, 95 por' ciento de los jefes 
de familia campesina nunca han ido a la escuela (P. Scandizzo, Land Dis
tr.ibution, Tenancy Systems, and Target Population in Northeast Brazil, 
Development Research Center, "Vorld Bank, 1974, p. 89. 

33 M. Todaro, "A Model of Labor Migration and Urban Unemployment 
in Less Developed Countries". American Economic Review, Vol. 59. (Marx 
1969), p. 138-140. 
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IV CONCLUSION FINAL 

Centro y periferia constituyen un todo dialectico cuya unidad 
organica es proveida por la relaci6n necesaria entre producci6n y 
circulaci6n. Las contradicciones especificas del centro (presi6n a la 
baja en la tasa de ganancia generada por la ampliaci6n del consumo 
y las tendencias estructurales) y de la periferia (deficit estructural 
en la balanza de pag06, expansi6n limitada del mercado interior y 
crisis en la producci6n de alimentos) se expresan en necesidades ex
ternas que se materializan en tres mecanismos de explotaci6n inter
nacional: imperialismo industrial y financiero, intercambio desigual 
y comerciodesigual. A traves del desarrollo hist6rico de relaciones 
de dominancia, la estructura econ6mica de la periferia es moldeada 
en orden de proveer las posibilidades externas que requiere la reso
luci6n de las contradicciones que la acumulaci6n de capital expone' 
en el centro. Esta estructuraci6n impuesta toma el aspecto de desar·" 
ticulaci6n social y sectorial. 

Mercado en el centro y trabajo barato en la periferia resultan 
los elementos c1aves en la dialectica de la acumulaci6n de capital 
a escala mundial.En la periferia, trabajo barato implica comida barata. 
Dos posibilidades existen para lograr tal prop6sito: una externa, la 
otra estructural. 

La posibilidad externa es proveida por el crecimiento continuo de 
la productividad del trabajo en el sector agricola del centro -fun
damentalmente en EUA a partir de 1930. La caida del valor y precio 
de los bienes agricolas es transmitido a la periferia, a traves del precio 
internacional de los cereales. Cuando la crisis de sobreproducci6n 
agricola no se resuelve en e1 centro, se exporta al mercado mundial 
a traves de «dumping» y «concesiones». En tales casas, el precio de' 
mercado de los cereales para la periferia puede caer sin llmites. 

La contradicci6n no cesa en su presencia: Terminos dramatica- . 
mente desfavorables para el sector agricola perifenco induce a una 
creciente crisis en la producci6n de alimentos. 

La posibilidad interna tiene origen en el dualismo funcional. En 
America Latina la tendencia a la igualdad, en la tasa de ganan
cia entre seCtores, es sostenida a traves de la transferencia del bajo 
precio de los alimentos al costo de producci6n: trabajo harato obtenido 
en el sector de subsistencia agricola. EI resultado estructural es la 
reproducci6n del binomio latifundio-minifundio: el primero, genera 
mercandas a bajo precio, el segundo, valores de uso que respaldan la 
producci6n de trabajo a bajo costo. Asi, la contradicci6n ultima del 
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Sistema Capitalista Mundial se profundiza en su margen precapita
lista. Por un ladoJ satisfacer la relaci6n necesaria y fundamental 
entre producci6n y circulaci6n implica la necesidad de mantener la 
economia precapitalista de subsistencia en orden de reproducir su 
aporte esencial al sistema: comida barata y trabajo barato. Por otro 
lado la 1000ca de la racionalidad individual, en respuesta a la do
minancia capitalista sobre laagricultura de subsistencia, conduce a 
la contradicci6n ecol6gica y demografica. La capacidad para cumplir 
con su funci6n objetiva se deteriora y las consecuencias contradictorias 
de su funcionalizaci6n son transmitidas al conjunto de la formaci6n 
social: migraci6n, marginalidad urbana y creciente miseria rural son 
la contraparte al crecimiento del salario real en el centro. 

SUMMARY: The pressing .problem RisUME: Le probU:me de la mi
of rural misery in Latinoamerica sere des paysans en Amerique La
can't be analized in a fragment tine ne saurait etre analise par 
ary way as most governments of soi-meme sans aucune relation 
the continent have pretended. aux autres problemes du pays (ce 
The underdevelopment can only que les opinions officielles de ce 
be tackled from a conception cap continent tant aiment de faire). 
able of appreciating the process Pour aborder l'etude du sous-de
of capitalist accumulation at a veloppement, on doit utiliser une 
world scale in all of it's complex conception comprennant Ie pro
dynamics. Center and peripheria cessus d'accumulation capitaliste 
constitute a dialectic whole whose a l'echelle mondiale dans toute sa 
organic unity is based on the ne complexite et ses changements. 
cessary relationship between pro Centre et penpherie font une 
duction and circulation. unite dialectique dont l'unite or

ganique se fonde dans une rela
tion necessaire entre production 
et circulation. 
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