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lntroducción.
La intención final de esta investigación gira, fundamentalmente, en dos

sentidos. Por un lado, demostrar generalmente que la teoría maxista -léase
materialismo histórico y materialismo dialéct¡co- continúa vigente como método

teórico e investigativo para construir conocimiento y explicar una porción de la
realidad social. A su vez, demostrar particularmente, que la teorfa maaista del
capitalismo no integrc es capaz de explicar parte de la realidad social de México
en los albores del siglo XXl.

Los tiempos en que surgió ésta teorfa fueron de una terrible denota en la
lucha de clases de los trabajadores, de posmodemización y de la instauración de
un nuevo patrón de reproducción del capitalismo mundial (neoliberalismo). Han
pasado veinte años desde que apareció la primera edición en 1993 de crltica de la
teoria económica y polltica en Méx¡co. Retomar los aspectos medulares de ésta es
fundamental. Puesto que hoy el patrón de reproducción neoliberal del capitalismo
y su proceso ideológico -posmodemismo- se encuentra en una crisis orgánica
estructural y de legitimidad teórica. Las pollticas económicas neoliberales están
conduciendo directamente al colapso económico. El posmodernismo -como forma
teórica de concebir el real-concreto- se encuentra totalmente incapacitado de
explicar una mfnima realidad sociar. En suma, er capitalismo en el mundo, como
rágimen social de producción, está llevando totalmente a la aniquilación de la vida
humana y natural. Asf er marxismo como método teórico y práct¡co revolucionario,
junto con su propuesta socialista-comunista resulta crucial.

Para el caso mexicano es indispensabre mirar ar pasado y ar horizonte,
aprender de las denotas de ra izquierda comunista en México. Asf, re-emprender
el camino de la mejor manera, superando todo dogmatismo teórico-práctico. pero

es indispensabre, ar mismo tiempo, retomar ros mejores aportes de ra teorfa
maaistia en México y Latinoamérica.

consideramos que qu¡en mejor cierra er cicro de Ia teorfa económica
marxista, al menos en México e incruso Latinoamérica, de todo er sigro XX es
Akarez saldaña. Er retomó-superó a ros crásicos de la teorfa de la dependencia y
subdesanollo. su crft¡ca logro encontrar sus principales defectos, las malas





apreciaciones de Max en El Capital. Construyó nuevos conceptos, genuinos,

propios de la formación social mexicana-latinoamericana. Por ello es necesario

retomar su aportación para este siglo XXl. No podemos continuar cediendo

teóricamente ante las presiones de la ideologfa burguesa, tsnemos que emp€zar

la ofensiva teórica para finalmente re-emprender, de la mejor forma, la práctica

polfüca revolucionaria.

Hasta ahora los trabajos que retoman la propuesta del cap¡talismo no

lntegro, son los trabajosr del profesor Hemández Vaca y una tesina en Ciencia

Polftica de la UAM-láapalapa titulada Prcducción de valor y el capitalismo no

lntegro en México del licenciado Pablo González González.

Sin embargo, dichos trabajos toman la teorfa general del capitalismo no

lntegro sin pisar los umbrales de la investigación emplrica concreta en el siglo )ü1.

Alvarez Saldaña sustento su teorfa con una invesügación no sólo teórica sino

fundamentalmente histórica-empfrica, concreta. Entonc€s, nuestra intención es

demostrar que los aportes de Crltica de la Teorfa Económica y Polltica en México

continúan vigentes.

Dichos trabajos utilizan la teorfa del capitalismo no fntegro. Pero no ex¡ste

hasta ahora estudio alguno que trate de comprobar su vigencia empfricamente en

pleno siglo XXl. Mucho menos que abarque el tema del crudo nacional mostrando

su carácter no fntegro, como plustrabajo-valor, a travás de la fijación de los precios

como versmos a continuación.

Los estudios sobre petróleo mexicano en general tienen diversos

tratamientos en las ciencias sociales. Desde una visión económica, h¡stórica y/o

polftica, véase por ejemplo: Pet¡oleo y Nación (1900-1987) La polftica petrolen en

México2 de lsidro Morales y Lorenzo Meyer el libro de éste último Las ralces del

nacionalismo pefiolero3. En este libro, por ejemplo, muestra desde una

perspectiva histórica el desanollo de la indushia petrolera en México. La cual

antes ds ser expropiada estaba en manos extranjeras. Señaló el establecimiento

r 
Hernández Vaca, Je rónlmo. El Estodo en Méxtco 7527-2OOS. Editores plaza y valdes. Méxlco 2005.

2 Meyer Lorenzo, Mo 'ales lsldto. Petróleo y Ndctón, to polktco petrolero en Méxlco (lg^O-1g87). FCE-SEMlp.
México 1990. p. 239.
3 Meyer Lorenzo. Los mices del noc¡onolísmo petrolerc en México. OCEANO. Tercera edición México 2009. p.
356.





de las primeras empresas petroleras en Méxic! (1900-1914), las primeras

legislaciones sobre los hidrocarburos; también la relación de Dlaz, Madero y

Huerta en el ámbito intemacional; sn particular la relación con Estados Unidos

durante el periodo revolucionario. Posteriormente señala la pos¡ción de Carranza y

Obregón respec{o al petróleo, asl como la expedición de la ley del petróleo por

Calles. Las dificultades durante la segunda guena mundial de igual manera son

tratadas. El libro concluye con una supuesta solución al problema petrolero, la cual

se da con el cardenismo: la expropiación.

De sntre los libros que trataron la coyuntura del "boom petrolero" a f¡nales

de los 70s está el libro de Luis Angeles, quién señala la equivocada polftica

petrolera llevada en México ('1976-1982), asf como el impacto de la OPEP y las

perspectivas del petróleo mexicano en los siguientes añosa.

Otro libro que aborda este periodo, p€ro que se centra particularmente en

la fijación de los precios intemacionales del petróleo, es el de AleJandro Almeida él

señala'La fijación de los precios intsmacionales del petróleo es un proceso muy

complicado en el que diversas variables interrelacionadas influyan sobre el

mecanismo de determinación"s. Por tal es indispensable saber los mecanismos a

través de los cuales se da la frjación de los precios del crudo, pues "[,..] permitirfa

que México ajuste en forma conecta y oportuna los precios del crudo para su

exportación, beneficiándose asf de la maximización de los ingresos por concepto

de tales exportaciones"6. El autor platea diversos concsptos d€ precio, de

referencia, contratos a plazo, a futuros, presentes de competencia, etc. A lo largo

de nuestra investigación tendremos que confrontar estos puntos con las

propuestas maxistas.

Por otro lado, un libro que tratan la coyuntura petrolera actual es el que

coordina John Saxe Femández, La eneryÍa en Máxico situación y altemativasT. Allt

a Angeles Lu¡s. Petrd leo en Méxlco, experlenctq y perspect¡vos, Edlc¡ones El Caballlto. Méxlco, D.F. 1984. p.
277.
5 Gaza Gallndo AleJandro Almelda. Detetm¡ndctón del precto intemociondl del pettóleo: opc¡ones pqro
Méxlco. FCE. Méxlco 1994. p. 5.
6 tbfdem. p.6.
7 

Saxe Fernandez lohn (coord.). lo er¡erg ío en Méx¡co situqción y olternativos. CELICH-UNAM. Méx¡co 2009.
p.372.
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se mu6st[a a travás de diversos artfculos, la manera en que los hidrocarburos

nacionales en los últlmos 25 años están pasando por un proceso de privatización.

Manifestándose tras los Conhatos de Servicios Múltiples (CSM) en PEMEX y el

abandono integracional de ciertas áreas industriales, detonando, por ejemplo, en

la desintegrac¡ón del complejo petroqufmico nacionals.

En el mismo sentido, el libro La Desnacionalización de Pemef, de Alfredo

Jalife, explica las circunstancias mundiales en que se da la privatización de

PEMEX. Por un lado, el nuevo orden p€trolerc, conformado por China y Arabia

Saudita. Resalta la manera en que México pi6rd€ su soberanía energética a través

de la Alianza Para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).

Bajo estas condicionantes intemacionales, señala que mientras el petróleo es

rescatrado financieramente, es privaüzado de facto, constituyéndose un

entreguismo petrolero. También explica la cuestión financiera en relación con los

hidrocarburos: por ejemplo, Goldman Sachs se encuentra detrás de la cafda

artificial del petróleo. En contraparte, muestra las contra-tendencias mundiales de

la desprivaüzación, renacionalizeciín y re-estatización en Latinoamérica.

Este mismo autor ti6n€ otro libro titulado ¿os cinco ptecios del petróleo1o.

Por el tltulo pensamos que servirfa para los fines de esta investigación, pero poco

contribuye para rastrear la fijación obJetiva del precio del crudo. Es claro qu€ los

factores que él señala para la ffjación del procio son reales. El problema es que

rssalta la cuestión coyuntural y no la estructural. Jalife indicó que la cotización del

petróleo depende de cinco precios: precio económico, precio geopolítico, prec¡o

desinformaüvo, precio especulativo y precio financiero. Cada uno de los cuales es

real, pues surgen denfo del tironeo y el procaso de las relaciones sociares de

producción capitalista en el ámbito mundial. Pero impiden descubrir y analizar el

precio objetivo: el que surge de /as rBlaclon es de prcducción cap¡talista, el de la

ley del valor. De esta manera los cinco 'pnecios" del crudo a los cuales Jalife

8 
Véase, Armenta Fralre Letlcla. ¿o lrd ustrio petroqulmlco mex¡cdno olconces y pef:specttvqs,|TESM-porrúa,

Méx¡co 2009. pp. 240.
e 

Jal¡fe Rahme Alfred o. Lo desnoc¡onolización de \EMEX. Editorial orfila Valent¡n¡. México 2009. pp. 245.
r0 

Jallfe-Rahme Alfre do. Los cinco preclos del pctñleo. Editorlal Cono Sur. Argentlna 2006. pp. 394.





exalta, ocultan a su vez, la esencia determ¡nante de los mismos, ocultan la ley del

valor.

Un estudio reciente de Roslo Vargas y Miguel Morales La renta petrolera y

ta construcción de regÍmenes no propietales. El caso de PEMEXII , Señala que tras

la adopción del rnodelo neoliberal, med¡ante los contratos y concesiones, el

Estado mexicano perdió el control-usufructo de los recur§os petroleros'

Estudiossobreelpetróleodetendenciamarxistasonescasos,porejemplo

el estudio de Francisco colmenares, Petróteo y Lucha de clases en México 1864-

198212. Asl como el artfculo leorla de la industria petrolera en México; 1998-2007

de Vfctor Palacio Muñoz, Eugenio Santacruz de León y Josá Luis Montesillo' el

cual "A partir de la teorfa del valor se realiza un análisis sobre el desanollo de la

industria petrolera mexicana, aproximándose al estudio de los niveles de

explotación existentes [. '.]'13.

Los dos estudios anteriores, sólo analizan el proceso de producción' se

circunscribenalprocesodeextraccióndeplusvallaenlostrabajadoresdelarama

de la industria petrolera. Suponiendo, sin demostrarlo' que se extrae valor-

plusvalfa,empleandounamediadetrabajosocialmentenecesaria'Además'el

l¡brodecolmenares,encuantoelcontextohistórico,sesitúanenunestadiodel

capitalismo diferente al actual.

Por último, y quizás sea un caso excepcional' un libro que trata la teorla de

la renta petrolera en general bajo un enfoque marxista es el del francás Jean

Piene Angelier titulado La Énta petrolera'4 ' Pa¡a el autor' la apropiación de la

renta petrolera en el mundo es desigual, con lo cual da pie a que la formación del

precio esté determinada por cuestiones subietivas de apropiación más que de

producción objetivas como marca la teorfa del valor'

llVargasRoslo,MoralesUdaetaMlsuel¿orentopetroleroylaconstrucclónderegl¡nenesnopropietoles'E'l

coso de PEMEX. CISAN-UNAM. México 2012 p 86'
u colmenares Franc lsco. Petróleo y lucho de iloses en México (7864-19821' fdlclones EI caballlto Méxlco

7982. P.224.
1¡ 

Palac¡o Muñoz, Santacruz de León y Montesillo Cedlllo: 'Teorfa del valor e industria petrolera en Méxlco

1998-2007'enObsevototiodeloEconomloLot¡nooñericono'N9LO\'2OOS 
Texto completo en

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/20o8/mlc'htm
L Pleire nngeller, je an. Lo rento petrolero' Terre Nove' México 1980





Los estudios señalados anteriormente, incluyendo los marxistas, carecen de

los aportes fundamentales de la ley del valor. El tiempo de kabajo socialmente

necesario para la producción de una mercancía capitalista no es considerado

cabalmente dentro de sus investigaciones.

Todos ellos, en la mayorfa de los casos, están circunscritos a problemas

coyunturales del capitalismo mexicano y/o al estudio del petróleo en los estadios

por los que atravesó o está atravesando el capitalismo mexicano. No toman en

cuenta sus grandss procesos estructurales, vigentes desde la formación de la

colonia, para sxplicar el atraso, en este caso, de la industria petrolera, a partir de

toda la formación socioeconómica. En una palabra, autonomizan el problema

petrolero de las condicionantes propias de Ia formación socioeconómica mex¡can8.

El libro citado más aniba, de Rosio Vargas y Miguel Morales, señala en la

contraportada, que "La adopción del modelo neoliberal en la industria petrolera

mexicana ha sido la estrategia para romp€r la €structura y fundamentos legales

del Estado, con el fin de conseguir una fuente abundante de recursos expoftables

que apoyen la seguridad energética de Estados Unidos"' Sin embargo, queda la

intenogante, ¿cuál es la causa de ser históricamente una fuente de recursos

primarios exportables, en este caso el petróleo, a Estados unidos? La teorla del

capitatismo no Íntegrc y en especifico su categorla plustrabaio'valor, es pues, la

única que puede explicar en términos endógenos el "atraso" de la producción

nacional.

LamayoríadelosestudiosdecasosobreelpetróleoenMéxicoson
propiamente coyunturales, no tiene la intención de investigar el carácter de atraso

de|pafspartiendodelpetróleo.Dichosestudiosparten,defacto,delatraso
económico nacional, o incluso evaden esta problemática. Asi, la investigación

presuponeunatraso,enestecasorenlaindustriapetrolera,sinanteshaber

explicadoelporquédelatraso,elporquédesersólounafuentedeexportaciÓnde

materias primas. Atraso que cuando es considerado no está atribuido a la cualidad

de valor en las mercanclas sino a factores extra-productivos'

Por lo anterior, estamos presentando una propuesta original de

investigación con el enfoque maxista. sobre el crudo como objeto de estudio. una





investigac¡ón empfrica bajo un aporte de recién creación a la teorfa económica

marxista, como es el concepto de plustrabajo-valor y la manifestación de éste en

los precios-valores.

El objetivo contral d€ la investigación es caracterizar a toda la actual

formación social mexicana como cap¡talista no fntegra. Con una producción de

mercancfas no baio la forma valor capitalista sino tras la forma plustrabajo-valor.

Trataremos de hacer una inferencia desde los precios del crudo a las

demás mercancfas que configuran los procesos de trabajo en México, de ahf que

el titulo de la investigación señale que es además una aproximación al capitalismo

actual sn México.

De esta inferencia podremos señalar al actual modo de producción

capitalista en México como fntegro o no f ntegro. Es decir, si continua siendo un

capitalismo no fntegro --como lo propone Alvarez Saldaña para el periodo colonial

y pos independiente- pese a las más grandes convulsiones sociales y económicas

que ha sufrido México a lo largo de sus 500 años en que se establec¡ó el modo de

producción capitalista.

La premisa de la que partimos, toma la tesis marxista, lo que sucede a una

unidad productiva en una formación social, afecta a todas. No existen unidades

productivas aisladas todas se hallan condicionadas por las relaciones de

producción capitalistas lntegras o no íntegras.

Uno de nuestros objetivos particulares está centrado en demostrar que la

ley de valor de Max es vigente, pero no es una ley homogéneamente abstracta.

Esta tiene una de sus manifestac¡ones concretas en el plustrabajo-valor, una

variante en concreto que nace en la formación social mexicana, y que, aunque el

plustrabajo-valor no es valor, la producción del valor es ¡ndispensable para su

supervivencia como tal. De esta manera trataremos de buscar el nexo intemo

innegable del valor y del plustnbajo-valor como el componente esencial de la

totalidad capitalista regida por la ley dol valor en general.

Parece que lo d¡cho anteriormente da pie a que nuestra investigación pueda

ser tlldada de una investigación teórica. Sin embargo, una vez que logremos

sustentar nu€stra tssis, con base a nuestros datos, indicadores etc. Podremos





demostrar la vigencia del valor y el plustrabajo-valor, como conceptos que

permiten actualmente entender la dinámica esencial y real del mundo capitalista

sn sus diversas formaciones sociales.

Deben también considerarse cuales no serán nuestros objetivos

part¡culares para evitar imprecisiones. A continuación los señalaremos como un

instrumento metodológico e incluso a manera de justificar la delimitación de

nuestra investigación.

Nuestra intención no es estudiar el carácter coyuntural del crudo nacional,

de ver su variación de precios aisladamente (nacional o intemacional) o su

proceso de privatización en la fase neoliberal, sino mostrar con base en el precio

del crudo nacional de exportación (Mezcla Mexicana de ExportaciÓn, olmeca,

Maya e lstmo), la dinámica de atraso en la que se halla envuelta toda la formación

social.

Es decir, explicitar a través del estudio del crudo, el carácter no fntegro de

la formación social mex¡cana. un estudio que pretende conocer empfricamente la

dinámica estructural del modo de producción capitalista no íntegra y su

manifestación, más evidente, en la frjación y variación del precio del petróleo

nacional.

No pretendemos tampoco envolv€mos en la problemát¡ca teÓrica marxista

de la transformaciÓn de valores en precios etc. Nosotros sÓlo intentaremos

ragtrear el vfnculo inherente entre el precio y el valor; por ende, el vfnculo entre el

valor y el plustrabajo-valor, en donde el segundo sigue la dinámica de precios del

primero.

Esporelloquelosañosqueabarcanuestrainvestigacióncorresponden

exclusivam€nte a los precios del crudo (Mezcla Mexicana de Exportación y a sus

componentes)enrelaciónalpafsdondemáSseexportacrudo,comoesEstados

unidos; es decir, en relación con el precio referencial que es denominado d€ alta

calidad llamado west Texas lntermite (wTl). En el periodo de 2005-2012.

lncluyendo también al crudo Brent que permitirá fortalecer nuestra tesis. El crudo

Brentdelimperialismoeuropeo,enelMardelNorte,alcuallamayorpartede

Europa y Africa toma como referencia'
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Por otro lado, nuestro objetivo tampoco será investigar las amplias y

complejas variaciones que existen en el proceso de trabajo. Es decir, la variación

del equipo petrolero en general: buques, plataformas, perforadoras, así como la

organ¡zación de la fuerza de trabajo, dificultad de producción, exploración y

extracción elc. Pretendemos sóro conocer la manifestación de ésfas en las

variaciones del precio de producción del crudo. A dichas variaciones podremos

responder con la teorla del capitalismo no íntegro.

La cuestión histórica queda pendiente en esta investigación. Esta podrfa

haber proporcionado un mayor número de datos y elementos empírico-concretos.

Hubiese sido importante conocer la dinámica de los precios en que se vio envuelto

el crudo nacional en sus primeros años de expropiación. Conocer la dinámica en

que el petróleo nacional de exportación f¡jaba sus precios en relación con los

precios imperialistas. Asf como todo el desarrollo de PEMEX hasta la aparición de

la OPEP, y en general, el impacto de la misma en la fijación de los precios.

Cuestiones de suma importancia, pero esta investigación no podrá abarcar.

Es preciso aclarar que una teoria no puede dar cuenta de toda la compleja

realidad que nos desborda de cabo I rabo. Sólo puede fijar ciertos elementos que

nos permitan un cierto entend¡miento de la realidad nacional, para ir avanzado en

las concretizaciones. Con lo cual sólo tomaremos de manera muy general ciertos

aspectos del proceso de trabajo, sin profundizar mucho, dadas aún nuestras

limitantes teóricas e históricas.

Por último, es indispensable dejar en claro que el análisis que se pretenden

hacer para la formación socioeconómica mexicana y la de su modo de producción

respec{o a su cualidad de 'atraso', puede terminar interpretándose economicista,

productivista, y hasta reduccionista, entre otro tipo d€ adjetivos. Es decir, se

omiten muchfsimos factores que influyen en la variación del precio del crudo

nacional de exportación en relación con el internacional, as[ como otros factores

que pueden dar mayores caiacterísticas a nuestro atraso económico-social,

factores que no dejan de ser importantes pero que en esta investigac¡ón no

podremos abarcar.
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Toda investigación tiene forzosamente que partir de ciertas piedras

angulares para posteriormente poder integrar más concreciones. No podemos

iniciar una investigación partiendo de todo el mar de información y datos. Tenemos

que empezar con el prec¡o del crudo nacional sn relación con el mundial (WTl y

Brent), pero slempre teniendo en cuenta la importancia de otros factores que se

omiten metodológicamente en esta investigación.

El marco teórico del cual partiÉ nu€stra investigación comprende en

particular a la ley del valor de Max y a la propuesta del plustrabajo-valor de

Alvarez Saldaña. En este sentido tendremos dos teorías que correlativamente se

complementan.

Dentro de los conceptos centrales y especff¡cos a util¡zar serán los

siguientes: valor, plustrabaio-valor, precio de producción, valor-precio y precio-

valor. Que constituy€n la parte del materialismo histórim en el apartado de teorfas

regionales y en especlfico la instancia económica, es decir, la teorfa económica

maxista. Este asp€cto de nusstra investigación lo desanollaremos en el primer

capítulo.

Es necesario aclarar que el nexo que existe entre la teorfa del valor y el

plustrabajo-valor debe ser tratado bajo el método de lo abstracto a lo concreto.

Sería una contradicción utilizar las categorlas económicas maxistas y dejar

de lado el mátodo de lo abstracto a lo concreto, ya que este método impide

dogmatizar los conceptos. Por últ¡mo, como ya señalé más aniba, algo que

permitirá avanzar en nuestra investigación es utilizar un método de inducción, al

señalar que la producción del crudo se da como plustrabajo-valor y las demás

mercanclas nacionales como homologas en magnitud social de trabajo. Estas se

hallan impedidas de forjar un tiempo de trabajo socialmente necesario, resultando

la producción nacional bajo la forma plustrabajo-valor y no valor.

En resumen, la tes¡s cantral de esta investigación será la de caracterizar al

capitalismo mexicano como no íntegro. La producción del crudo se da en forma de

plustrabajo-valor y no de valor. Ya que no puede f¡jar un valor-precio a sus

mercancfas como el petróleo tiene que tomarlo del mercado capitalista fntegro.

Éste sl fija un valor-precio a sus mercancfas. La Mezcla Mexicana de Exportación





(MME) y sus variantes no puede fijar un valor-prec¡o, tiene que tomarlo d€l crudo

WTI y Brent. La MME no es producida en un tiempo de trabajo socialmente

necesario para la producción, como si lo hace la WTI y Brent.
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l. E! valor y plustrabajo-valor.

Para empezar este apartado es ind¡spensable señalar cuál es la d¡scipl¡na

de la que nos valdremos para la investigación. Es decir, la economfa polftica

maxista 'La ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los

medios materiales de vida en la sociedad humana"l5.

De igual manera es imprescindíble aclarar su tratamiento adecuado, debido

a que la construcción de leyes, con base a esta disciplina, se ha hecho de manera

dogmatica e ¡nllexible.

Las leyes que construye la economla polftica maxista no son "[...]
inmutables y permanentes [.. .] Si fuera asf , estarfamos hablando de una sola

estructura económica capitalista, de una sola transición (del feudalismo al

capitalismo), de una sola renta de la tiena, etc., como si se tratara de una

constante natural en las diferentas formaciones sociales de la era del capÍta1"16.

Como advierte Engels, las condiciones de producción e intercambio varían

de un pafs a otro. De esta manera las leyes que construye la economfa polftica no

pueden ser idénticas para todos los palses y épocas históricas. "El que quisiera

reducir la economfa de la Tiena del Fuego a las mismas leyes que rigen la de la

lnglatena actual no conseguirfa, evidentemente, obtener con ello sino los lugares

c¡munes más triviales'17.

La economfa polftica es ante todo una ciencia histórica. Los hechos

históricos que analiza están en constante cambio por lo cual las leyes se sujetaran

a un periodo-tiempo y lugar en particular.

Empero, no se evade la construcción de ciertas categorfas y leyes que

valen para varfas ápocas históricas. Las leyes más generales del movimiento

económico-histórico "[...] todas las épocas de la producción t¡enen c¡ertos rasgos

en común, ciertas determinaciones comunes. La producción en general es una

15 
Engels, Friedrlch. Lo subvers¡ón de la c¡enc¡o por el señor Eugen Dühdng (An -Düh¿ngr. Edltorlal Grljalbo.

España 1977. p. 151.
16 

Alvarez Saldaña D avid. critico de lo teorla económico y pollt¡cd en México. Ediciones El caball¡to. 3ra
edición. México 2011. p. 197.
17 

Óp. cit. Engels... ¿ o subvers¡ón... p. !5!.
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abstracción, p€ro una abstracción que tiene un s6ntido, en tanto que pone

realmente de relieve lo común, lo fila y nos ahona repetición"18.

Sin embargo "Las determinaciones que valen para la prodúcción en general

son precisamente las que deben ser separadas, a f¡n d€ que no se olvide la

diferencia esencial por atender sólo a la unidad'1s. Dos consecuencias directas de

no prescindir (adecuadamente, en el proceso de investigación) de las

generalidades: por un lado, la etemización de las relaciones de producción, y por

el otro, la incomprensión de una realidad concreta, convirtiendo las categorfas

generales en ideología.

La parte medular de la economfa polftica maxista es la teorfa del valor-

trabajo, De la conecta compresión dialéctica de ésta depende entender el

funcionamiento de la economfa capitalista mundial. Como un régimen general

compuesto por partes (modos de producción -fntegro y no integro-) harto

diferentes, pero que en conjunto configuran la totalidad del capital.

Tomando las precauciones de Poulankas2o, además de las de Alvarez

Saldaña21, la totatidad del capital no deberá ser ont€ndida de manera historicista,

ontologisita, o esencialista del capital. Totalidad, que por supuesto, no tiene un

centro ni una periferia, ni un sistema unilineal de la dinámica del capital, ésta sólo

1¡ Marx, Karl. Fleme ntos Fundamentoles Poro lo Cdtlco de lo Economlo Pollttca (borrodot 1857-7858) Tl.XXl
editores. Vigésima edición. México 2007. p. 5.
le 

lbldem. p.5.
20 Poulantzas'Teorfa e H¡storia eñ la ¡nterpretación de'El Capital'" en Dobb Maurice, Pietranera G¡ulio,

Poulantzas Nlcos, RIeser vlttorlo, Banfi Rodolfo, Éstudios .'ob re El Copltol. xxl edltores. Méxlco 2011. pp. 91-

100.
21 

Alvarez en su crltica contra P¡erre Salama, señaló que éste concibe el desarrollo del capitallsmo como una

totalldad compueta por partes, donde exlste un centro domlnante y una periferla dominada, la ldea de

totalidad como blen apunta el autor es extralda de Kosfk (Dioléctlca de lo concreto), Lukács y Hegel.

Nosotros hemos medlasamente retomado el concepto de total¡dad esperando haber sorteado la5

def¡ciencias del mlsmo, ya que no tenfamos concepto alguno que nos d¡era cuenta de manera unltaria o

Slobal del capitallsmo ¡ntegro y no lntegro, en el mundo, no podlamos recurrlr al plustrabajo-valor puesto
que este coñflgura parte de una modo de producclón -el no lntegro-, tampoco el valor, mucho menos el

concepto de mercado mund¡al capitalista puesto que no expresa más que relaclones de ¡ntercamb¡o entre
plustrabajo y valor. El concepto de totalidad del capital es una ebstracción de los abstrado-concretos,
capitallsmo fntegro y no fntegro, que permlte entender la era general del capital en ambas variantes que se

correlaclonan pero nunca se suceslonan de una a otr¿. Permlte entender que no exlste una suceslón como
puede ser delfeudal¡5mo al capltal¡smo o comunldad prim¡t¡va a otra, es declr pasar del capitalismo no

fntegro al capitalismo fntegro no es posible. Estos son modos de producción -capitalismo fntegro y no
lntegro- que se ubican en una er¿ part¡cular del deserrollo social y que diflc¡¡mente puede haber una

aslmllaclón de uno a otro. Óp. ch. Alvarez Saldaña. crltico... pp. 93-99.





exist€ como variante concreta -[ntegra y no fntegra-. La totalidad no refiere en

absoluto a un concreto-real sino a un abstracto-formal puro (la abstracción de la

abstracción) que permite entender a su vez los abstracto formales-concretos, el

modo de producción no lntegro e fntegro.

Dicha totalidad compuesta por diversos organismos sociales con sus

respectivas configuraciones en sus metabolismos, sf bien cap¡talistas, con

enormes diferencias. Dicha totalidad, general¡dad o universalidad del capital, nos

sirve para configurar los abstracto-concretos, permitiendo entender tanto al

capitalismo íntegro como al no íntegro "Lo universal viene siendo de este modo

todo el devenir del capitalismo, en sus dos variantes"22, Alvarez Saldaña menciona

Asf, mlrando el obreto de nuestro trabajo como parto ds un todo, dBsdB lo alto d€ la

clma, venfa a rBprssentar sólo el "ser otro' de toda la unldad o gsnsralldad. Sl la

unlv€rBalldad está reflslada en el desanollo del capltallsmo "lntegro' a nlvsl mundlal, por

nuesha pade hemos abordado solamente el estudio de su particularidad-singularidad en sl

caso de América Latina-Máxico, en su modalidad 'no fntogrs'. Por ello es psrtinente que

consideremos este estudio como una determinación dsterminada, es decir, como una parte

posiblo de aislarse pero idéntica a la relación sustanc¡al que astructura al todo, en sl

sentido ds que forma parte de éste al ünc lar plustrabajo y valor.2s

En efecto, la teorla del valortrabajo dsbe ser asimilada de acuerdo a cada

formación socia/ en concreto, especificando su proceso productivo, descifrando,

explicando y construyendo su /nodo de prcducción predom¡nante (su unidad), la

configuración de sus instancias y sus leyes sociales particulares que se engarzan

(con otra serie de leyes generales) en la totalidad mundial del capital. Sólo asf

podremos saber si las formaciones sociales, como la mexicana, producen valor o

caso contrario, bajo qué mecan¡smo éstas se encuentran, cuales categorfas

expresan su realidad particular, es decir el plustrabajo-valor.

Este último conoepto nos permite entender la correlación de dos modos de

producción, determinando a uno como modo de producción capitalista fntegro,

productor de valor y a otro como no fntegro productor de plustrabajo-valor. Dos

modos de producción distintos aunque ambos constituyen parte de la era del

22 
Óp. cit. Alvarez saldaña. critta... p. 65.

'z! lbfdem. p.63.
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capital. Podemos conclu¡r no existe un solo modo de producción capitalista

mund¡al, fundamentalmente, existen dos.

Las aportaciones de la lsy del valor de Max en el primer tomo de El Capital

fueron construcciones abstraclo-concretias que permitieron explicar una realidad

determinada, las generalidades del modo de producción capitalista europeo.

Confundir la generalidad-particularidad europea con una especificidad como el

modo de producción mexicano impide la conecla comprensión de nuestro proceso

de trabajo. Lo que ocurrió con H Capital es "[.. .] que los tópicos contenidos en

ésta fueron desvirtuados y entrabados de modo ideológico, se impidió que la

explicación cientffica de la producción capitalista sentara las bases para la

construcción del concepto del capitalismo no fntegro"2a.

Al divorciar estas categorÍas de la realidad por analizar, las categorfas

pasan a tener vida propia y la realidad pasa a subordinarse a la categorfa. Es

necesario tener en cuenta que "Las categorías y leyes económicas son, ante todo,

categorfas históricas y sociales; son, por tanto, transitorias y cambian conforme

cambia la realidad que expresan"2s. Marx lo expresa así en una crítica contra

Proudhon

Lo qus 6l ssñor Proudhon no ha c¡mprondldo es quo los hombrss, según sus

facu[tades, producen tsmbián las relaciones sociales, en las qus producen paño y tele. y
aún menos ha comprendido que los hombres, que producen las roleciones soc¡ales de

clnformidad con su product¡údad matsrial, producon tambi6n las ideas, las cetsgorfas, o§

dsclr, las oxprealonss abslractas ldoal€s de ssaa mlsmas relaclones soclalos. As/ las

" lbfdem. p.205.
25 

Guillen, Arturo. tmperloltsmo y Ley del voror. Editorial nuestro tiempo. México 1981. p. 17. (convlene dec¡r
que rescatamos esta aportaclón metodológlca acerca deltratamlento que debe tener la Ley del valor para
evltar que ésta se vuelva una generalldad huera. Empero somos consclentes, de la postura dependentlsta de
Guillen al analizar elfenómeno lmperlalista. Por ejemplo, élseñala que "Elsurgimlento del imperlalismo
hace que el capltalismo se vuelva un s¡stema mundlal y que los pafses atrasados se integren como pafses
estructuralmente depeñdlentes de los pafses imperlallstas" más adelante menclona que ,,La burguesfa
latlnoamerlcana surge como una clase domlnante en el lnterlor con respecto a las c¡ases explotadas y
dom¡nada en relac¡ón a las burguesfas lmperlal¡stas. con el imperialismo se consolidan las relaciones de
dependencia económica, soclal y política y se encierran para los pafses de la perlferla las pos¡b¡lldades de
una desarrollo capltallsta auto centrado y autónomo slml¡ar el del modelo cláslco" (véase las pp. 84-85, del
llbro citado), 5u mérlto radlca en que retoma algunas cuesflones metodológlcas de la ley delvalor, en
cuanto a la manera que debe ser concretada evitando todo dogmat¡smo. sln embargo, de sus aponaciones
teóricas metodológicas poco sevalióél para explica r caba lmente €l imper¡allsmo no comoun proceso
voluntarista de subordinación, sino como la íncapacidad de la burguesfa latinoamericana para llevar un
desarrollo capltallsta "auto centrado" {omo dice él- slmilar al modelo cláslco.
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caf€gorlas sort tan poco etemas como las relac¡onas que reflejan. Son productos hístórcos

y transitotios. Para el ssñor Pmudhon, por el contrario, la causa primitiva son las

abstraccionos, las categorfas. Según é1, son esas abstracciones y esas calegorfas y no los

hombros las qus produc€n la hlstoria. La abstracción, la categorla tomada como tal, es

decir, separada de los hombrcs y de su acción matarial, es naturelmente inmoña¿

¡nalte.€bld, impas¡ble; no es más que una ente de la nzón pura, lo que quiarc decir tan

úlo quo la abstncción tomada como tsl es abstracta. Jna admirable tautologtafo

Para que Max pudiese llegar a este tipo de deducciones acerca de la

kansitoriedad de las categorlas (el que éstas son el reflejo de las relaciones

sociales mutables-alterables y que tomando aisladamente a la categorfa sin su

mrrespondiente real-concreto se convertirían en dogmas y tautologias hueras),

era necesario construir un nuevo tipo de proceso de conocimiento. Este

posibilitarfa la formación de conocimientos, verdades parcialmente históricas; de

esta manera, Man y Engels construirfan el método materialista histórico y sólo asi

se podrfa dar, en un futuro, la creación del concepto de capitalismo no fntegro

enriqueciendo al materialismo histórico, superando todo dogmatismo.

Construyendo categorlas y leyes particulares para formaciones sociales como la

mex¡cana. Álvarez Saldaña nos señala que

"El proc,sso de conocimlonto marxlsta [...] Condbo la actvldad raclonal da una

ag€nts social --con sus rssp€ctivos interosos de clase- (investigador, estudianle,

ifltelectual, polttico, militante, etc.) sobre una porción de la soc¡edad capitalista (economta,

polttica, ñlosoffa, arte, educac¡ón, etc.), para abstraerla y convertirla en conocimiento o

ideologfa [...]"'z7.

El gran aporte del maxismo al proceso de conocimiento, es precisamente

la vinculación del investigador a respectivos intereses de clase: el agente social
que concibe una porción de la formación social para abstraer, construir

conocimiento.

Para abordar el conocimiento de nuestra formación social y modo de
producción en concreto, es necesario hacerlo bajo un proceso dialectico de
pensamiento, entre lo real-@ncrsto y lo abstracto-formal-concreto. Esto permite,

por un lado, conocer la generalidad clel capital, su forma bás¡ca (capital-trabajo) y,

26 Man Karl, Engels Fr¡edrich. Cortas soáre el capitol. Editotial LAILA. España tg7 4. p. ZA.
27 óp. clt. Alvarez Saldaña. crtica... p. 188.
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por 6l otro, sus particularidades, que se descubren, no sólo entendiendo la

contradicción básica, sino la particularidad en el proceso y modo de producción en

una formación social determinada.

De lo anterior Alvarez Saldaña señala: "El materialismo dialéctico quedó

atrapado, de esta manera en el espectro de la filosoffa y del dogma económico

(todas las sociedades ten[an que presentar más o menos el desanollo capitalista

planteado por Marx). La consecuencia de esto fue el oscurecim¡ento permanente

de las formaciones particulares, pues se les aplicaba el mismo modelo teórico de

El Capitaf'zg. Max explica detalladamente este proceso de pensam¡ento e

investigación en el apartado 'El Método de la Economfa Polftica"2s de la
lnfioducción a la crltica de la economía polltica de 1 857.

Vale recordar que la teorfa no puede dar cuenta de toda la realidad

desbordante. La generalidad teórica puede utilizarse como primer paso para

avanzar en la construcción de un conocimiento cientlfico, pero nunca agotarse ahf.

La teorla tendrá que descender a los umbrales más complejos del real-concreto,

sin que pueda obtenerse un fiel reflejo de la realidad en la abstracción-concreta.

Nunca podrá expresarse todo el real-concreto a través de la teorfa.

Existen categorfas y leyes que aplican para varios modos de producción,

otras que son para particulares modos de producción. Es preciso aclarar que

fuerzas productivas, plustnbajo, propiodad, medios de producción, productor

directo, modo de prcducción y formac¡ón socra/ son los conceptos más generales.

Permiten s¡tuar a una realidad histórica específica, según la combinación dada.

Estos conceptos son transhistóricos, dado que son las piedras imprescindibles de

las que parte toda sociedad humana. La permanencia histórica de estos

conceptos, dentro del maxismo, radica en la misma existencia de la colectividad

humana.

Para el régimen capitalista f ntegro se construyeron categorfas y leyes

propias, como yalor, precio de producción, separación del productor directo de sus

medios de producción. Conocer cada formación social y cada particular modo de

¡8 tbfd€m. p. 195.

" Óp. Clt. Marx. Elementos Fundomentoles... p.20.
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producción requiere empezar a descender teóricamente, evitando que estas

generalidades de la época capitalista clásica se vuelvan frenos para descifrar otras

realidades del régimen del capital, harto diferentes al capitalismo clásico inglés, es

decir, el capitalismo no fntegro. En este sentido

Lo qus lmporta aab€r sn el dssa¡rollo de socledades contsmporánsas a las

capltallstas [ntogra8, no es BI Ba parsc€n o no a ástas sn aspec,tos lnal€vantes (mercado,

oxportaclones, otc.), slno saber sl contlgnsn o no un dosanollo económlco soclal oxplicado

con las categorfss burguesas. El capltallsmo no fniegro no oxpresa una hlstoria

completamente distinta a la que enunc¡an esas cat€gorfas. Exprasan una historia cuya

compresión la sintetizan sus categorfas propias, inteligibles con la ayuda de las

burguesas.e

No se trata, sin embargo, de hacer sólo comparacion€s entre ambas

soc¡edades, de hacer una descripción del porqué son diferentes, sino de conocer

la variante, no describiéndola, sino construyendo "[. ..] categorfas que abstrae la

sustancia de esa realidad"3l.

Conviene aclarar que la propuesta de Alvarez Saldaña radica, en primer

tármino, en descifrar, conocer y explicar el modo de producción de la formación

soc¡al mexicana. Para luego comenzar con sus instancias (económica, polftica e

ideológica).

El primer paso que tenemos que dar es justamonte el que delinee el modo de

producción capitalista no lnt6gro. Una voz cumplido este obJotivo podrá coloc€rse tamb¡én

como obistG do estudio los concoptos que perliculermente lo comprenden. Los conceptos

que se extraen de su combinación conesponden a la lnstanc¡a de la economla [...]. Se

trata, como Bs aprecia, ds dos objotos ds estudlo dlferent68. Uno comprende el modo do

producción no fntogro; sl otro comprsnda la ¡nstancia sconómica de dicho modo d€

prcducción. El prim€ro enuncia una forma sconómica; sl ssgundo una inslancia de la

misma. LoB conc€ptos d6l primoro bañan a los del sagundo, pero también a los da las otras

¡n8tanc¡as. La difBrencia radica en que el modo d€ producción compronde instancias

social€s no económicas que permiten la producción. La similitud ostriba sn que ambos

comprender el proceso ds trabájo que determina el lugar de las instanc¡as para el modo de

produ cció n .32

30 
Óp. Cit. Alvarez Saldaña. Critico... p. 201.

31 lbfdem. p.203.
3'¡ lbfdem. pp. 203-204.
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Esta cita es sumamente importante, por un lado, permite entender la

concepción no economicista al tratar el concepto de modo de producción. Muestra,

por otro lado, la importancia de la conecta definición del modo de producción con

bas€ a la forma económica, a la combinación económica concreta. Una vez

definido el quid podemos empezar a comprender el resto de las instancias. Por

ello, es que Alvarez Saldaña, por eiemplo en la instanc¡a polftica, denominarfa

Estado Capitallsta no fntegro. Pero únicamente habiendo definido cabalmente el

modo de producción.

Para el caso de la ciencia política, o para el anális¡s polít¡co militante, al

menos de tendencia marx¡sta, que abstraen una porción de la realidad social (lo

polft¡co-la polft¡ca), parecen quedarse imposibilitadas en construir categorfas que

expresen la realidad concreta mexicana. Lo que hacen es imponer un modelo-

teórico ajeno a la propia realidad que describe. El concepto de Esfado capifa/lsfa,

aparato de Estado, bloque en el poder, fracc¡ón hegemónica etc., en vez de ser

enriquecidas construyendo categorfas y explicaciones conectas que expresen la

realidad de lo polÍtico en México, term¡nan siendo formulas mecán¡cas. Ello debido

a la ¡ncomprensión del modo de producción especffico.

Pero sin duda, de los mayores aportes que tiene este método para conocer

la realidad mexicana, deviene en que permite entender en qué nivel, abstracto-

real, se ubican aún muchos economistas "maxistas". Parten de la instancia

económica (u otras), sin haber descifrado cabalmente la unidad de la formación

social (el modo de producción) que los remitiría totalmente al proceso productivo y

la combinación económica, sin que por ello se caiga en economicismos. Tal como

lo declararfa PoulanEas "Por modo de producción no se designará Io que se

indica en general como económico, las relaciones de producción en sentido

estricto, sino una combinación especifica de diversas estructuras y prácticas

[...]"".
Hoy en México existen infinidad de teóricos en el ámbito de la economía

marxista, que utilizan algunas categorfas marxistas, pero que nunca explican

3r 
Poulantzas, Nicos . Podet polftico y closes socioles en el estodo cop¡tol¡sto.ll$l ed¡tores. Vigésimo sexta

edlclón, Mér(ico 1994, p,4.
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cabalmente el concepto de modo de producción. Desde Arturo Guillen, volcado

hoy a la socialdemocracia; Valenzuela, Jaime Osorio, hasta autores como Sotelo

Valencia y su recién libro Cn'sls capitalista y dasmedida del valor. Entre dejan ver

sus lagunas conceptuales respec{o al modo de producclón. Además de su

insistencia por cont¡nuar su filiación a la teorfa de la dependencia, pese a la crftica

de Alvarez Saldaña.

De igual manera es imprescindible señalar que el modo de producción se

conserva pero la forma económica bajo la que se presenta ha variado, respecto a

los años que abarca la investigación de Alvarez Saldaña. Este es, pues, el objetivo

de la presente investigación, conocer las formas actuales -la mercancfa crudo- sn

que se presenta el modo capitalista de produc,ción no fntegro.

Todo lo expuesto aniba nos sirve como preámbulo general para situar

correctamente los conceptos particulares que vamos a desanollar.

A El valor en el capitalismo,

Antes de iniciar la explicación de toda la problemática que versa sobre la

mercancfa on concreto. Tenemos que señalar, con el objetivo de delimitar, a lo

largo de la investigación, la diferencia de valor de uso en relación al valor de

cambio. Max nos señala que "El valor de uso se efectiviza únicamente en el uso o

en el consumo. Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza,

sea cual fuere la forma social de ésta. En la forma de sociedad que hemos de

examinar, son a la vez los portadores materiales del valor de cambio"Y es decir

que los valores uso y el valor ds cambio se presentian en la mercancfa-capitalista

un¡dos pero diferenciados, en una relac¡ón contrad¡ctoria.

El valor de uso es el contenido material de la riqueza, mientras que el valor

de cambio es la medida en que se intercambian tantos valores de uso por otros.

Asf pues el valor uso es cualitativo, el valor de cambio cuantitativo, en la
mercancfa-capitalista, son unidad y contradicción al mismo tiempo.

Ahora bien, es importante entender que nosotros hablamos del valor de

cambio capitalista lntegro. Pero antes es necesario hacer las precisiones

v Ma ,Karl. El Copitol. Tomo l. Vo¡. 1. /ül edltores. México 2011. p. ¡14-45.
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oportunas de las tres formas de valor, desde la simple hasta la general, que Max
señala en las primeras cuarenta hojas de El Capital. Con el objetivo de poder

comprender lo que caracteriza a la lormación social capitalista íntegra, es decir la

producción exclusiva de valor-capitalista.

1) Definición simple del valor.

A lo largo del capftulo primero "La Mercancfa" de E/ Caplfal son

innumerables referencias histórico-conceptuales acerca de lo que es el valor en su

forma má6 simple y llana. Declaró Maa: "La más simple relación de valor es,

obviamente, la que existe entre una mercancfa y otra m€rcancla determ¡nada de

especie diferente, sea cual fuere. La relación de valor entre dos mercancfas, pues,

proporciona la expresión más simple de valor de una mercancfa"3s.

Mercancla que no es la mercancfa capitalista, sino otros tipos de

mercanclas de reg[menes pre-capitalistas.

Lo que nos interesa rescatar del capftulo de "La Mercancfa" es lo siguiente.

El valor pos€e tres formas básicas del valor que Marx plantea3B, a saber, a) Forma

simple o fottuita de valor, b) Forma total o desplegada c) forma general det valor y
la forma dinenria.

a) La primera forma, forma simple o singular de valor,

comienza a partir de dos mercancfas heterogéneas. La mercancla A

expresa su valor en la mercancía B. AsÍ, la primera mercancla (A)

haciendo un papel activo poseo un valor rclativo, mientras que la

r5 lbfdem., p. s9.
¡6 

Recordemos que en vlda Marx logro tresverslones de El CopitolTomo l. La orlglnal alemanade1867, la
segunda edición alemana, entre 1872-1873, y la vers¡ón francesa, 1872-1875, ésta úlflma versión
conslderada Seneralmente como una s¡mpllficaclón de El Capital, realizada para los franceses a qulenes
Marx atrlbufa vlrtudes más práctlcas que teórlcas. Ahora b¡en, señalamos esto porque es indispensable
tener en cuenta la versión orlglnal del capftulo prlmero "La mercancfa" (Dle W?re), dado que en este
capltulo se señala el bosquejo gener¿l delvalor, la intención original de cómo explicarfa Marx la forma
valor. Marx reporta en €l prólogo de la segunda edlc¡ón que toma los consejos de su amigo (ugelmann, para
hacer del capftulo I una versión más dldáct¡ca, dicha versión es la que todos conocemos. Generalmente la
traducclón hecha por Roces lla verslón del FCE, México) es una verslón muy equlvocada según suglere pedro
Scaron. Nosotros, como se ha pod¡o notar, tomamos la traducclón de este últlmo, puesto que además en el
apéndice del primer tomo incluye la vers¡ón or¡ginal del primer capftulo de El copitol, ¡a vers¡ón alemana de
1867, y es de sorpresa, para príncipantes del marx¡smo, como lo somos nosotros, que este capltulo primero
desSlosa de manera conclsa, las tres formes de valor y le cuarta que es la forma dlnerarla,
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segunda mercancla (B) posee un papel paslvo adoptando una forma

equivalente. Ahora bien, ¿Por qué son intercambiables, sin ser

mercancías homogéneas? El secreto está en que se prescinde del

trabajo concreto que enciena cada una d€ estas y se igualan en su

carácter común, es decir, el de ser sólo trabajo humano sin atender a

alguna especificidad, trabajo abstractamente humano. A la par, de la

equiparación cualitativa (mera gelatina de trabajo humano abstracto) de

las mercanclas A y B, surge la equipanción cuantitativa,la magnitud de

valor. Una cantidad determinada de la mercancía A por una cantidad

determinada de la mercancfa B. Es decir, 10 mercancfas A valen 5

mercancfas B. Asumiendo que ambas mercancfas, en proporción,

insumen el mismo tiempo de tnbaio necesano, manteniéndose

constante ambos valores o tiempos de kabajo necesario, o bien' si

variara el valor en ambas mercanclas tendrla que ser de manera

idánticamenteproporcionalasuvalor.Siunadelasdosmercancfas

mod¡ficarasuvalor,lamagnituddovalorsealteraríainversamente
prcporcional: por elemplo, si para producir la mercancfa A se requiriera'

ora el doble de trabaio que antes y por consiguiente fuese constante el

tiempo de trabajo de la mercancía B' el resultado serfa que ahora 20

mercancfas A valen 5 mercancÍas B'

b) La segunda forma de valor, total o desplegada' señala que el

valor de una morcancía puede ser expresado en otras tantas

mercanclas. Nuestras 10 mercancfas A vale 5 mercanc[as B' o 2

mercancfas C, o quizás 1 mercancla D' De ahf señala que "Por primera

vezestemismovalorsemanifiestaautént¡camentecomounagelatina

de trabajo humano indiferenciado"3T' Sin embargo' esta forma

desplegada de valor tiene c¡ertas deficiencias' Ya que existe exclusión

entrs la mercancías, que no son los equivalentes particulares' Por ello

es que hay en esta forma diversos equivalentes relativos'

37 lbfdem., p.77.
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c) La tercera forma de valor, ésta a diferencia de las

anteriores, es socialmente v¡gente. De tal manera qus todo el mundo de

las mercancÍas puede expresar sus valores en una sola y "[...] relaciona

efectivamente las mercancfas entre sl en cuanto valores, o hace que

aparez?an recfprocamente como valores de cambio"38. Existe una

mercancla que su valor de uso es precisamente ser el equivalente de

todo el mundo de las mercancfas, es la que les da unidad con vigencia

social general. Esta es la forma bajo la cual se puede dar la transición

histórica de la forma general del valor a la forma dinero y posteriormente

a la moneda, sn cuanto al signo de valor, la figura monetaria en tanto

med¡o de circulac¡ón y/o med¡o de pago (dinero crediticio) y asf un

patrón de precios luizás oro, hoy por supuesto el dólar-.(Estas formas

descritas, en absoluto, deben tomarse como fases obligadas de la

historia de todos los pueblos de la humanidad, consideramos que tiene

sólo un orden lógico conceptual que puede verse solo de manera

genoral -y no particular- en la historia de la humanidad. Una

investigación de mayor profundidad podrfa rescatar, particularmente

estas tendencias variadas o históricamente multilaterales, de avances y

retrocesos de la forma del valor, de acuerdo al real-concreto histórico a

estudiar),

La secuencia que s¡guen esas tres formas básicas de valor, conllevan en

los países capitalistas íntegros a la socialización de la producción y por ende el

valor como tiempo de trabajo socialmente necesario

2l Deflnlclóndelvalor.capltalista.

Sin embargo, ahora entramos al Égimen del capital. Ya no hablamos de la

realización del valor-simple-no capitalista a través de la formula mercantil simple

de M-D-M, const¡tuyendo la condición sin la que no serfa posible desanollarse el

metabolismo del capital. Hablamos de la forma valor -capitalista fntegro- que

únicamente se puade realizar a través de la formula D-M-D', de las tres formas de

38 
lbldem., p. 81.
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valor antgriores es imposible que alguna de estas pueda realizarse bajo la forma

D-M-D', el tiempo de trabajo socialmente necesario (el valor) es por antonomasia

configuración especifica de la circulación dinero-mercancía-dinero y del proceso

valorización f ntegra.

Entonces, podemos tomar la aseveración de Alvarez Saldaña

[...] por valor i,larx no onüende una slmpls rslaclón Indlvldual ds trabajo

remunerado. Valor no ssrfa, sn ests sontldo, el hscho que un patrón pagus a un trabalador

la reallzación do trabajo qu6 lo b€neficie, mediante la f¡rma o no de un contrato de un

traba,io prev¡o. Si 6so signiñcara valor, en cualquior rslación laboral explotadora y

rémuneradora entre dos porsonas, med¡ante la cual uno recibe dinero y sl otro el producto

de la faena terminada, serfa capitalismo. Valor tampoco 6s que una mercancfa se

lntercamble por otra. Sl lo fuBra, toda6 lss socledades prB caplt8llstas serlan ¡capitallstast3e

Sin embargo, como ya señalamos más aniba, el valor en su forma más

general y simple se sitúa más allá del régimen del capital. Cabe aclarar que

Alvarez Saldaña se refiere al mncepto de valor dentro de la era del capital al igual

que Marx en resto de El Capital. Pero recordemos que la vigencia de su crltica

esta contra la teorfa de la dependencia y el subdesanollo, por ello es qus se

sobreenüondo que el valor al que se refiere Álvarez Saldaña es al valor en el

régimen del capital. Valor (tiempo de trabajo socialmente necesario) y capitalismo

integro, son sinónimos.

En El CaprtaL para Marx el valor es entendido como t¡empo de trabajo

socialmente necesario declara 'Consideremos ahora, asl mismo, el proceso de

producción como prooeso de formación de valor. Sabemos que el valor de toda

msrcancla está determinada por la cant¡dad de trabajo materializada en su valor

de uso, por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producciónúo

proceso de trabajo que deberá ser integro, dado el grado de socialización del

trabajo, paginas después confirmarla "Sólo el tiempo de trabajo socialmente

necesario, en efecto, cuenta como formador de valo/'4l.

Para Max y Alvarez Saldaña la especificidad del modo de producción

capitalista fntegro, recae más allá de la exclusiva producción de mercancfas o del

3e 
Óp. clt. Alvarez. criticd de ld teoúd... p.4647.

'0 Óp. Clt. Marx. El copitot...:|omo 1... p.226.
11 tbfdem. p. 230.
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trabajo asalariado, fundamentalmente por: la socialización de la producción y la
producción de mercancfas en un tiempo de trabajo soc¡almente necesario y

vigente. AsÍ Alvarez Saldaña señala que

El dinero, al salario, y la explotación estuvieron presentos en la Roma esclavista,

en la Francia feudal y en el México novohispánico o independ¡ente, y no precisamente por

eao eran capital¡Btas. De esta forma el cap¡tal¡smo no ea una suma aritméüca dg

propietario ds condiciones d6 trabajo y de dinsro + salario + explotac¡ón o trabajo sobrante.

Si asl fueran las cosas de sencillas, sl cspitalismo siempro habrla estado pressnte a lo
largo de toda la historia de la humanidad, como enóneamente crayó Sm¡th y Ricardo, antre

otros. Es más bien un régimen de producción especiflco y transitorio como los que le
antecedieron, sn donde, eso s[, por primera vez en la historia humana aparece ol trabajo

socialmente necesarió mmo condic¡ón en la producción de mercancfas/2

En efecto, solo el régimon del capitalismo fntegro es capaz de lograr el

trabajo socialmente necesario, y por ello la configuración h¡stórica d€l valor. En los

anteriores modos de producción esta forma de valor estaba imposibilitada. Era

imposible hacer mercancfas en un tiempo de trabajo socialm€nte n€cesado, ya

fuese por lo disgregado y fragmentario de los medios de producción, por el bajo

desanollo de las fuezas produclivas, o porque no se habfa hecho la expropiación

radical del productor directo de sus m6d¡os de producción, cuestión que por

supuesto Marx reconocfa que sólo se habla logrado en lnglatena: haber

desaparecido los medios de producción individuales, por un lado, y a su vez la

concentración socialmente de los mismos 6n unas pocas manos.

Asf la incapacidad estructural de un tiempo de trabajo socialmente

necesario en la producción de mercancfas nacionales se da debido a la

incapacidad de la burguesfa mexicana de lograr un alto grado de socialización del

proceso de trabajo y de la separación radical del productor directo de los medios

de subsistencia.

Reiteramos, que nuestra investigación tomará la aseveración de Alvarez

Saldaña que es la de Marx: el valor en la sociedad capitalista no puede ser otro,

más que el tiempo de trabajo socialmente para producir una mercancla.

Como ya señalamos, el valor "Es sólo la cantidad de trabajo socialmente

necesario, pues, o el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción

12 
Óp. clt. Alvarez. crlt/c o de lo teorlo... p.47.
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de un valor de uso, lo que determina su magnitud de valo/'43. Pero es necesario

conocer más cualidades de la magnitud de valor, más allá de la cuantla de

magnitud que puede llevamos a una interpretación cuantitativista de tiempo de

trabajo socialmente necesario -interpretación errónea-. Maa nos señalarfa una

secuenc¡a de condiciones-cualidades para la producción de mercancfas con valor

capitalista.

La magnitud de valor de una mercancfa se mantendrfa conslantB, por

consiguiente, si también fuera constante el tiempo de trabaio requerido para su

producción. Pero éste varfa con todo cambio en la fueza productiva del trabajo. La

fuerza productiva del trabalo está delerminada por múltiples circunstancias, entre

otras por el nivel medio de destreza del obrero, el estadio de desanollo en que se

hallan la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas, la coordinación social del proceso

de producción, la escala y la eñcacia de los medlos de producción, las condlciones

naturales mismasq

Esta cualidad de la magnitud de valor -y no del valor uso- es indispensable

tener en cuenta. Ya que, por ejemplo, la variación en las fuerzas productivas

modifica el valor de las mercancfas, la organización de la fueza de trabajo junto

con la destreza de la misma hace otra modificación en el valor. El desanollo de la

ciencia y tecnologla crntribuyen de igual manera a mantener o modlficar el valor

de las mercancfas, asf como la eficacia y calidad de los medios de producción,

además de las condiciones naturales mismas. Esto último es sumamente

importante porque Max nos indica que la relación con la naturaleza contribuye

también al valor de una mercanc[a. No existe un reduccionismo de la magnitud del

valor, el cual se condensa en el tiempo de trabajo socialmente, pero sólo es

posible por el grado de socialización de la producción, sin ello serfa imposible

hacerlo.

El valor en el capitalismo es el tiempo ds trabajo promedial o socialmente

necesario para producir mercancfa(s) mayor tiempo o menor tiempo social

necesario se encuentra condicionado o determ¡nado por las diversas cualidades

que brotan en el proceso de trabajo general o particular.

a3 
Óp. Cit. Man. El Coprtol... Tomo 1... p. 4g.{ tbldem,, p. 49.
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En resumen, el capltalismo fntegro el que crea valor, valor-precio puede

modular su producción ya que

Congrega on su procsso de producción:

1) Una "fuerza de trabajo social', común a todas las fuerzas ds trabajo individuales,

2) Un rendimiento medio para todos los procesos particulares de producción de ese

habajo social,

3) El empleo en los procosos individu8los de producción, de un m¡smo tiempo de trabajo

socialm€nte necasario" para la fabricación d6 cualquier mercancla,

4) Unas condiciones socialmente normales de producción comunss para todos los

centros de trabajo,

5) Un'grado medio de destreza e intsnsidad'del trabajo soc¡al, imperante en todos los

lugares de labor,

5) Un determinado 'n¡v€l del progreso de la c¡enc¡a y sus aplicaciones,, en la fabricación

de cualquier msrcancfa.

7) Una adecuada "organizac¡ón social dsl pmceso de producción,,,

8) Una'adocusda ef¡cacia de los medios de pmducc¡ón" -henamienla y maquinaria- en

cada csntro de trabajo,

9) Unas "condlclones naturalsB'o partlclpaclón pmplcia de los materialos qus brlnda la

naturaleza en sl procoso ds trabajo soclal

Estas condldones son lndlspensables sn la rslac¡ón dd valor y, por tanto, las únlcas

qu6 permltsn aslgnar un valor-prsclo en dlnaro a las mercanclas do una dstormlnada
época históricaa6

Para lograr obtener estas condicionantes en €l proceso de trabajo, la

única manera de hacerlo es a través de una homogeneización en el trabajo social.

De lograr separar al productor directo sus medios de producción, de lograr

concentrar las fuezas productivas, de lograr la socialización del trabajo en todas

sus niveles de la producción. Asf los productores directos s6 ven obligados a
vender su fueza de trabajo a toda costa, ya que es el único medio mediante el

cual sllos obtien€n el valor de su fueza de trabajo. se crean las condiciones para

lograr una homogeneidad del trabajo, para hacerlo social y no individual. De esta

manera la producción masiva de muchos obreros y la concentración de los

mismos bajo un solo mando trae como consecuencias una producción gocial, €n

unos medios de producción concentrados en un solo patrón. Estos producen valor

a5 
Óp. cit. A¡varez. crltico de lo teorlo... p. sO.
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cosa que no ocurre con los que se hallan dispersos y son más costosos, declara

Marx

Un cuarto en sl que trabajen 20 tBjedor€s con sus 20 telares, tiene que ser más amplio que

el cuarto de un tejedor independients con 2 oficiales. Pero produc¡r un taller para 20 personas

¡nsum6 menos habajo que construir 10 talleres para 2 personas cada uno, y asf el valor de los

medlos de producción colectivos y concentrados masivEmente no aumenta en proporción a su

volumsn y a su sfec{o útll. Los medios ds pmducción consum¡dos colectivamente transfieron al

producto individual un @mponente menor de valor; en parte porque sl valor total qu6 transfieron

se distribuye simultánaaments entrB una masa mayor de productos; en parto porqua dichos

med¡os, s¡ se los compara con los medios d6 producción aislados, ingrosan con un valor qu6 por

cierto es mayor en términos absolutos, pero relativamente menor si se atiende a su esfera de

acción. Con ello disminuys un componente de valor del capital constante, y por endo disminuye

también, en proporclón a su magn¡tud, sl valor total de la mercancfa.aa

La producción capitalista integra tiene enormes ventajas a otros modos de

producción, ya qu€ esta logra economizar toda la producción al concentrarla y

socializar el trabajo. Pero sólo es posible desapareciendo, en primer térm¡no, los

medios de producc¡ón de subsistencia, para despuás concentrar la fuerza de

trabajo bajo grandes med¡os de producción de trabalo colectivo pero de prop¡edad

y apropiación individual. Finalmente Max nos señala que

Esta economla sn el €mpl6o de los medios de producción deriva únicamente de su

consumo coloctivo en el proc¿so d€ trabajo de muchos. y asumen sse caráctor, como

condic¡onantes de trabajo soc¡al o condiciones socialss dsl trabajo -por opos¡ción a los m6dios de
producción dBp€rsos y rolativamente costosos de traba.¡adores o pequeños patronos

lndepondlents8 y asllado8-, lncluso cuando asos muchos 6ó10 trabajan aspeclalmont8 luntos y no

6n equlpo. Uns parts ds los modlos d6 trabajo adqulors ese carácter soclal ántss ds que ¡o
adqulsra Bl proceso laboral mlsmoaT

Asf cuando nos referimos a un alto grado de socialización del trabajo, hablamos

de un proceso de trabajo socializado en todos sus niveles. eue hace de las

msrcancfas una producción mas¡va y no individual o fragmentada quB impiden un

tiempo de trabajo socialmente necesario.

6 
Óp. Cit. Marx. Et Capirot.. Tomo t... p. 394.

47 
tbfdem., p.395.
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B, El plustrabalo-valor en el capitallsmo no fntegro.

Cualquier sociedad humana, históricamente determinada, produce

plustrabajo, un sxcedente. La comunidad primitiva o esclavista, producen un

exced€nte, la apropiación y distribución de éste dependen de la combinación

económica dada -{el modo de producción-. Sin embargo, sólo las sociedades

capitalista fntegras producen plusvalor; es decir, que su excedente, su plustrabajo,

dejar de serlo para convertirse en algo cualitativamento diferente, resultado del

nivel de socialización de la producción.

La especificidad ds nuestra formación soc¡al se conoce a través de un

concepto que designa el resultado de nuestra particular combinación económica:

plustrabajo-valor.

El punto de partida es el siguiente: el capitalismo no fntegro nac¡ó al paso

qu€ el capitalismo lntegro. Existe una concatenación endógena del régimen

fntegro y no fntegro, para que se construyera el v[nculo del plustrabajo y el valor.

Recordemos que el fntegro modula su producción por su tiempo de trabajo

socialmente necesario, a través del valor, misntras que nuestro régimen carece

del valor. Entendemos, pues, que el valor no representa una cuestión cuantitativa

o product¡vista, aunque a través de ésta sea como regularmente se manifiesta.

Los niveles de socialización productiva del capitalismo fntegro marcan cada

aspecto de la instancia económ¡ca, polttica e ideológica. Alvarez Saldaña nos

señalara que

M¡entras que en el capitalismo la producc¡ón de valor, fabril o industrial (¡nclu¡do el

valor generado en la agricultura), modula a todo medio de producción y lrabaro social en

general, en la no fntggra la ausencia de producc¡ón d6 valor s6 supls con la relación que su

plushabajo üene con éste. Aqul, la producción de mercancfas ss f¡nca an un proceso de

trabajo on el que es imposible génorar valor psro no por ello d€ja de relacionarse con él.a8

Mercancfas plustrabajo-valor que no generan valor, producción: sf

capitalista p€m que es "[...] incapaz de abrir y cerrar su proceso de trabajo con la

misma pureza de trabajo (socialmente necesario)'{s. Al no generar valor se

apropian del valor-precio de la producción integra, incorporando "retazos de una

{ 
Óp. Cit. Alvarez. CtÍt¡co de lo teorlc,.. pp. 304-305.

1e tbfdem. p. 305.
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misma o diferentes magnitudes de trabajo social anteriores a la media de trabajo

social capitalista fntegra vigente"so. Asf pues el plustrabajo-valor, también, '[. ..]

indica que la medida de valor social que se atribuye, regresa a su proceso de

trabajo bajo las mismas circunstancias matsriales en que s€ creó; es decir,

retoma como dinero cuyo valor sdquirido le permite apropianie de riquezas

naturales y de trabajo social, s¡n que éste represente la fuente o rasero ni de

aquéllas ni de sf mismo"sl

El plustrabajo de toda la sociedad mexicana se enfrenta al valor de las

sociedades ínt€gras. En este enfrentamiento de "equivalentes", la mexicana esta

fincada en una socialización de la producción menor -no vigents- a la de la

fntegra, la única manera de que nuestro plustrabajo en mercancfas pueda

realizarse es a través del intercambio con el valor. Al realizar esto nuestro

plustrabajo en mercancías tiene que tomar de referencia en precio a las

mercancfas fntegras fijando asf una magnitud impropia, tomada del valor, de ahf

el concepto plustrabajo.valor. conviene agregar, a una alta soc¡alizaciÓn del

trabajo un bajo tiempo de trabajo socialmente necesario forjado así el valor, a una

baja socialización del trabajo un alto tiempo de trabajo soc¡almente -no necesario-

conllevando a un plustrabajGvalor.

Pasemos ahora a las caracterfsticas generales de creación y realización del

plustrabajo.valor que Alvarez Saldaña nos menciona:

[...] la creación do trabajo sobrante por parte dol habajo no lntegro en sus

procesosdoproducciÓn,ydesuapropiaciÓnporpartedelaburguesfanolntegra,

convertido en plustrabajo-valor. Para trocar este plustrabaio-valor en moneda, casi siempre

extrsniara, la burguesfa no fntegra o los intermsd¡arios tionen que lanzarlo continuamente I
la esfera de la circulaciÓn fntegra para su venta. una vez como d¡nefo invierten parts de él

en el lugar más atrsctivo para allo, o sea, en la banca (u otro tipo de inversiÓn) del

capital¡smofntogro,cüyatasadelnterésseestipulasnlalasamed¡adegananc¡adel

capital industrial vigentes2

La producción no fntegra no üene la necesidad de la media social de

trabajo, una falta de necesidad de producir valor. Subrayamos la cuestión de la

r lbfdem. p.36.
s1 tbldem. p.306.
52 tbfdem. p. 37.
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"falta de necesidad", dado que los capitalistas en el modo de producción capitalista

fntegro sf tiene la necesidad de producción con una media de kabajo

promedialments necesario, dada las relaciones sociales que son condicionantes

de toda la producción fntegra "[-..] leyes coercit¡vas de la competencia y cómo, por

tanto, aparecen en cuanto motivos impulsores en la conc¡encia del capitalista

individual's3.

Al no existir una necesidad estrucfural de producir valor, de tener una media

de trabajo, de üempo de trabajo socialmente necesario, la consecuencia directa es

que los productos que van hacia el mercado capitalista íntegro son generalmonte

los que más se cotizan allf y los de mayor preclo-valor del pafs no fntegro. Para

nuestra investigación, tomamos el caso del petróleo, claro ejemplo de la

producción no f ntegra. Alvarez Saldaña nos da una serie de caracterfsticas que

permiten apreciar al modo capitalista de producción no íntegro en varios aspectos,

incluso ideológicos.

Hay que rssaltar que al igual que el capitalismo fntegro "[...] lo que afecta a

uno afecta a todos, pues es la relación social de valor la que vincula a todas las

producciones individuales'; la relación social del capitalismo no fntegro no se da

en una unidad productiva sino en el conjunto de los capitalistas nacionales. Es

necesario, en primer término, comprender lo social de las relaciones sociales

fntegras o no lntegras. Asf, el concepto de plustrabajo-valor condensa el conjunto

de las relac¡ones sociales en la formación social mexicana. No se trata de que una

unidad crea plustrabajo-valor y otra valor, sino que el conjunto foria, en lo general,

plustrabajo-valor en la formación social, al menos los principales productos

nacionales de exportación.

Ahora bien, entendemos el plustrabajo-valor como el resultado de un nivel

de sociallzación del trabajo por debajo del nivel fntegro, pero que incorpora en

precio-valor magnitudes de fntegro (retazos de valor no vigentes) al realizar sus

mercancías en el mercado mundial. El plustrabajo-valor aparece como la

incapacidad estructural del mismo para crear valor, pero no para apropiarse del

5t 
Óp. Cit. Marx. El Capitol... Tomo 1... p. 383.

s 
Óp. clt. Alvarez. crltic o de lo teo a... p.239.
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valor capitalista. El plustrabajo-valor respecto al proc€so productivo se

circunscribirse únicamente a que no existe un nivel de socialización del proceso

productivo, y por ende una media de trabajo social vigente. Sin embargo ¿Cuáles

son las determinantes para la ausencia del valor, de una media socialmente

necesaria v¡gente?

Es momento de entrar a otras cuestiones que rebasan el aspecto

puramente económico en lo tocante al modo de producción y a sus niveles de

socialización del trabajo. Nos referimos con ello a sus leyes de propiedad y

apropiación. Como vimos más aniba, el resultado del valor depende de estas

circunstancias históricas, más quo de cuestiones productivistas; depende de un

conjunto de prácticas -como dirla Poulantzas- no esencialmente económicas.

Alvarez señala la ley de apropiación de plustrabajo-valor, una vez entendida

ásta será posible entender cabalmente todo lo que condic¡ona nuestro plustrabajo-

valor, endógenamente hablando, en el régimen no [ntegro

"[...] la propiedad reúne dos tipos de propietarios: unos lo son de sus medios de

producción con los qua producen valores de uso (y muy remotaments para Bl cambio,

sobrs todo en los siglos X/l-XlX); y los otros (los no productores), lo son del trabaio y

cond¡cion6s de producc¡ón con los qus producen plustraba¡c.valor capitalistas"

Es lo que él denomina unió-desunión del productor directo de sus medios

de producción. Esta cuesüón es fundamental para entender, en parte, el bajo nivel

de socialización del trabajo y, por ende, la incapacidad de generar un tiempo de

trabajo socialmente necesario. En el Máxico actual asf como el de hace 300 años

no hay una radical expropiación del productor directo de sus medios de producción

como fue el caso europeo.ingles, la famosa acumulación originaria. Esta unión-

desunión permite al trabajador recibir un salario sin que éste rspresente el valor de

su fueza de trabajo. Para no perecer por inanición, la vinculación con sus

rudimentarios medios de producción-subsistencia le permiten obtener, no el valor

de su fueza de trabajo en salario, pero si su reproducción como fueza de habajo.

Estos medios de producción no generan plustrabajo-valor, como los que detenta el

capital¡sta no fntegro. De estos medios de subsistencia "El Capitafista no fntegro

no es dueño de sstos medios de producción, pero los reconoce como posesión de

ss tbfdem. p.307.
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la comunidad en cuanto con ellos los campesinos obtienen los medios de vida que

él no les puede pagar con salarios."s8 De esta manera, la producción de

plustrabajo-valor permite obtener los madios de vida a través ds esta forma

propietal para el mant€nimiento de la fueza de trabajo, pero no el valor-salarial de

ellos.

Es importants mencionar que Alvarez Saldaña se refiere unió-desunión det

productor directo de sus medlos de prcducción de los siglos XVl, XVll, XVlll, XIX y

principios del )ü. Sin embargo, la forma en que se manifiesta actualmente esta

unión-desunión cambio sin que por ello se afecte sl concepto general. Si en

aquellos siglos era, fundamentalmente, el campos¡no comunitario hoy ha cobrado

una infinidad de variantes, que quedan pendientes de estudiarlas en esta

investigación.

G. La conulaclón del valor y el plustrabalo.valor.

El vinculo que existe entre el valor y el plustrabajo-valor se termina

consumando en la rglación de los precios, entre las mercancías íntegras y no

lntegras. Para el precio gue adquieren las primeras se denominaran valor-precio

para las segundas serán precio-valor. lndicándonos la relación de las segundas

con las primeras. Asf la forma de fijación del precio de ambas es muy diferente.

Para las primeras se circunscriben a sus procesos de trabajo fntegros a su media

social, para las segundas las primeras son un referente del cual m¡d€n en

proporción a sus precios y volúmenes de producción su precio de mercado final o

de exportación hacia pafses capitalistas fntegros.

f ) Valor-preclo.

Pasemos ahora de manera muy general a la cuestión del precio y el valor

fntegro. Como ya hemos señalado más arriba, nosotros no podemos entrar en los

ampl¡os e importantes debates que se dieron respocto a la teoría económica

maxista de la transformación de valores en preciossT, el problema de los

56 tbfdem. p.298.
57 

"Cr¡tlcs consider the transformatlon problem to be the principal logical fault in Marx's labour theory of
value. Marx (Marx and Engels 1942, 129-33)first dlscussed hls solutlon to the problem ¡n a letter to Engels





transformologosss, como por ejemplo el del ricardiano Piero Sraffa o lan

Steedman, no es pues el objetivo de nuestra investigación.

Cuando se habla de valor-precio se hace referencia a las mercancías

capitalistas fntegras, a la forma en que estas expresan su valor en el precio

f ntegro. Dichas mercancfas pueden fijar un precio, con cierta autonomla relat¡va,

del mercado mundial, debido a que su producción se hace en un tiempo de trabajo

socialmente necesario-

La formula bajo la cual sB expresa todo valor capitalista fntegro es la
siguiente M= C + V + PV. En donde C es capital constiante, V es capital variable y

PV es plusvalor. Los dos primeros (C y V) son los elementos de la producción. La

maquinaria, instalaciones, edif¡cios, computadoras (trabajo muerto u objetivado) es

capital constante (C) y (V) es capital variable, la tueza de trabajo (trabajo vivo).

En efecto, C y V constituyen el precio de costo ('[...] la categorfa del precio de

costo en modo alguno tiene que ver con la formación del valor mercant¡l o con el

proceso de valorización'se¡, el pago de la maquinarias, mercancfas auxiliares y

demás trabajo muerto, junto con el pago de la fuerza de trabajo, el salario. El

plusvalor, el valor, es el lmpago al trabajador, el robo del capitalista. Este valor
capitalista a su vez, cómo Marx explicó en Et capitat primer tomo, tiene ciertas
condicionantes, el üempo de trabajo socialm€nte necesario. En resumen Max
señala asf el precio de costo y el precio de producción

Puesto qus al precio de producción puede divergir del va¡or de la mercancfa,
tamb¡én el prec¡o de costo de una mercanc[a, en el cual se halla comprendido ests prscio
de producc¡ón de otra mercancfa, puede halarse por encima o por deba.io de ra parte de su

valor global formsdo por er valor de los medios de producc¡ón quo entran en ella [...] sin
ombargo s¡emprs consérva su varidez er principio do qus er precio de costo da ras

mercancla§ es s¡empre monor que su valor [...] El prscio dé costo de una morcancfa esta

on 2 August 1862, lnr¿hlch he crltlclzed Ricardo, buthlssolutlon dld not appear ln prlnt unfll 1894wlththe
publlcatlon of volume lll of capltal". Dooley, peter c. rhe LdbourTheory of yolue. Routledge. r,JsA 2005. p.
198.
58 

véase la crftica que se hace respecto los autores como lan steedman y piero sraffa qulenes atrlbuyen a
Marx un problema ¡nexlstente respecto a la transformación de valores en precios de produccrón en
vlllalobos Céspedes, Danlel, "oel valor de producclón al preclo de producclón: Karl Marx y los
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los-transformologos/
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dado, es uns premisa independisnts de su producción -ds la del cspitslista-, m¡entras que

sl rssultado de su producción 6s una mercancla que contiene plusvalor, os decir un

excadente de valor por encima de su precio ds costo. Por lo damás, sl principio de qua Bl

praclo de @sto os manor que sl valor de la msrcancfa, se ha convsrtido ahora

práctlcaments en sl princlplo de que el pr€clo de costo ss m€nor qus sl prsclo d€

producclón [...] Prscio de co8to da una msrcancla s6 refi€re sólo a la cantidad del traba.lo

pago contenldo sn slla, y el valor so raflers a la cantldad global del trabalo pago 6 lmpago

cor¡tsnldo en ella; el prsdo ds producclón Bo rsflBro a la suma del trabajo pago más una

cantidad detsrminada d€ habaio impago: ¡ndep€ndientem€nto de slla misma en el caso de

una ssfara d€ la producc¡ón particrlar6o

Es preciso disünguir €l valor global, el costo de producc¡ón y el precio de

producción de las mercancfas. Entendiendo al primero como la suma del valor del

capital variable y constante asf como la tasa de plusvalor; el segundo sólo como la

suma del valor del capital constante y variable; al tercer como la suma del capital

variable, constante y sólo una parte de trabajo impago. Así pues, el prsc¡o d€

producción estará det€rminado por la tasa de ganancia msd¡a -no de la tasa de

ganancia de un ramo de la producción en particular- . Todo esto como parte de la

producción capitalista lntegra.

Para que la producción haya podido generar un t¡empo de trabajo

socialmente necesario, fue indisp6nsable que la formación soc¡al capitalista

fntegra hubiese desanollado un alto grado de socialización del trabajo. No se trata

de que un capitalista produzca valor, sino del conjunto de capitalistas de la

formación social fntegra. Por ello es que el nivel de socialización del trabajo,

determina un tiempo de trabajo socialmente necesario, como modulador de todo el

proceso productivo.

En este sentido, partimos de que los precios de producción y los precios de

mercado de una mercancfa fntegra en general se expresan por aniba o por debajo

el valor de la producción. Los precios de las mercancías íntegras siempre están

anclados al tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una

mercancfa, es decir, al valor de la producción. Las variaciones de los mismos

responden, de igual manera, a la cualidad de valor que Maa nos señala

60 tbfdem. pp. 208-209.

37





Por ello, en todos los periodos más brevos (y prosc¡ndiendo por completo de las

fluciuacionss del mercado), una modificac¡ón de los precios de producción sismpre debe

oxpl¡carss, prima facie, a partir dB un csmbio real en el valor do las mercsncias, esto es, a

partir de un camb¡o en la suma global del tismpo de trabajo necesario para su producción61

Max lo dice clarfsimo, para la expl¡cación de la variación de los preclos de

producción se debe partir del tiempo de trabajo socialmente necesario. No señala

que la explicación ss agote ahf, ni que 6l tiempo de trabajo socialmente necesario

explique totalmente las variaciones de los precios (por eso dice prescindiendo de

las fluctuaciones del mercado), nos dice que se parte de ahí,no dice: ahí se agota

la invesügación. Lo señalado es para recordarlo siempre en la investigación para

evitar dogmatismos teóricos que dicho s€a de paso Marx nunca d|o.

El vfnculo entre precio y valor es innegable. Ahora bien además del precio

de costo y de producción existe el precio de mercado que Max reconoce. Este

precio de mercado es el que todos conocemos como precio de venta o precio final.

Partimos del valor, a su vez del costo de producción, precio de producción y

finalmente precio de mercado. Sin embargo, en lo concreto 'El precio de

producción está regulado en todas las esferas, y lo está asimismo según todas las

circunstancias particulares. Pero, a su vez, él mismo es el centro en tomo al cual

giran los precios de me¡cado diarios, y hacia el cual se nivelan en determinados

periodos"62. EI valor-precio al que nos referimos nosotros contempla por un lado al

precio de mercado o precio de venta del crudo pero que termina gravitando

alrededor del precio de producción lntegro. Es importante señalar que nos

referimos al valor-precio como precio de mercado no por que consideremos que

éste último es determinante en la fijación del los precios sino porque es la única

manera en la que finalmente se manifiesta en epncreto el valor, en números

determinados, tantos dólares o euros, a los cuales el plustraba¡o-valor toma como

medida para venderse o fijarse en precio-valor.

61 tbfdem., pp. 209-210.
6'¿ tbfdem., p. 227.
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2) Preclo-valor,

Como pudimos apreciar anteriormente la formación del precio de

producción sólo es posible dado un nivel de socialización del trabajo, de un tiempo

de trabajo socialmente necesario, que modula la producción. Es posible, a su vez,

estipular la tasa media de ganancia de la producción global.

Para el caso del capitalismo-no íntegro, las cosas no funcionan asf, debido

a que no €xiste una media socialmente necesaria y vigsnte de trabajo, dado su

bajo nivel de socialización del trabajo. En comparación con el del fntegro, es

imposible fijar un valor-precio a las mercancías, de manera autónoma.

En una crftica contra Samir Amfn menciona Alvarez

Hlstórlcamsnts, ningún d6 los productos oxportables de la oconomfa mexicanE

Ealló o salo con un valor naüvo, ss dsdr, flado Begún el trabalo soc¡al medlo impsrante en

sl pafs y en el mundo capltallsta. Se Bxportaron y so exportan tomando como punto d6

refsrenc¡a los precios del mercado intemacional, ñjados por las economfas con una

magnitud d€ trabajo social que les permite hacerlo.os

Como demostraremos en el capítulo lll., de la present€ investigación, la

producción no fntegra exporta sus productos tomando siempre en referencia el

valor-precio de los fntegros, siguiendo la tendencia de los precios fntegros, como

se verá en las graficas. Al no haber una media social vigente de trabajo, le es

imposible estipular sus precios autónomamente, ya que su producción global no

fntegra no puede determinar sus costos, como lo hace la fntegra en tanto que M=

C + V + PV. Así tiene que estipular sus precios no íntegros en función de los

fntegros para tener asf una certidumbre de sus ventas, como demostraremos.

Ahora bien existe una tendenc¡a del precio-valor en referencia al valor-
precio que es a la baja. Es decir, en general el precio-valor se vende por debajo

del valor-precio. Pero sólo es una tendsncia que comprobaremos en las partes

finales de esta tesis y que depende de la coyuntura de la producción €n particular.

Por tal puede ser aparentemente anulada, de acuerdo al volumen de la producción

63Óp. 
Clt. Alvarez. Crlt¡co de lo teorto... p. 92.
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ll. Pemex y la producción de plustrabajo-valor

El crudo a niv6l nac¡onal es fundamental para los procosos productivos, de

igual manera en el ámbito ¡ntemacional. El patrón enetgético de cap¡tal de

combustibles tts/es continúa siendo motivo de discordia a nivel mundial,

invasiones y guerras a Medio Oriente, son claro ejemplo de ello. Recordemos que

ellos posefan en el 2006 el 65.3% de las reservas globales de petróleo.

La oferta mundial de energfa primaria para 2004 estaba situada de la

siguiente manera: gas 20o/o, carbán 25o/o, nuclear 3%, biomasa 13%, hidro 3%,

otros 2% y el petróleo ocupaba el primer lugar en la oferta con un 34oloe. El

petÉleo repressnta un elemento central del mundo capitalista sin el cual es

imposible entender parte del progreso de las fuezas productivas mundiales, en

los últimos cien años, cuando menos.

A) Desarrollo hi¡tórico del plustrabajo-valor en PEMEX

Para el caso mexicano, la importancia de conocer la cuestión del crudo --en

tanto su cualidad de plustrabajo-valor- es porque representa una parte sustanc¡al

en el P.l.B. Aunque en menor medida a como lo fue en el estadio del patrón de

acumulación desanollista, en ál el crudo representaba un amplio porcentaje del

P.t.B.

Es necesario destacar la importancia histórica de PEMEX en la fass anterior

al neoliberalismo en Máxico. La Petrolera fue uno de los olementos más

importantes de la dinámica de modelo económico lSl (lndustrialización por

Sustitución de lmportaciones) y de la reproducción de capital desanollista-

nacionalista. PEMEX logró saüsfacer la demanda interna de hidrocarburos bajo la

lógica de precios intemos bajos.

Empero, esa dinámica en la que se envolvió PEMEX respecto al mercado

intemo, y en efecto, por la falta de producción de valor de los capitalistas

nacionales, lo llevó a problemas financieros que fueron superados vfa

financiamiento, tanto intemo como externo, y/o a través del los excepcionales

Ú 
Delgado Ramos Giar, cado. s¡n enetgío, comb¡o de porodígmo, rctos y resistencios. Editores Plaza y Valdes,

Méxlco 2009. p. 10.
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aumentos del los precios intemos65. Sin embargo, dichos aumentos no contribufan

al saneamiento de las finanzas de PEMEX. Los incrementos de aquellos años

(1981-1982) PEMEX no recibió algún ingreso adicional o aumento por el

incremento en el precio que le permitieran financiar inversiones. Lo que ocunió

con los aumentos es que sólo hicieron disminuir el consumo de petrolfferos a nivel

intemo nacional, racionalizarlos y por otro lado contribuyeron a mayores ingresos

al gobiemo federal.

Hay destacar que en 1981 hubo un aumento de precios internos de los

productos petroleros debido a la disminución que se dio en las exportaciones así

como a la disminución del "[...] precio de exportación, que tuvo qu6 ajustarse a

las tendencias dominantes en el mercado petrolero intemacional"66. Esta cita

permite entre ver, someramente, la formación en precio del plustrabajo-valor, es

decir, la fijación del precio de la producción del crudo mexicano al precio del crudo

intemacional de referencia.

Lo planteado anteriormente acla¡a, a un más, la justificación de la

investigación, que no sólo se circunscribe a c,onocer al actual modo de producción

en México. Nuestra ¡ntenc¡ón de conocerlo radica en las mismas deficiencias

históricas de PEMEX, deficiencias que son generalmente atribuidas a una mala

administración, a una pésima planificación y a un sinffn de cuestiones subjetivas-

coyunturales. Se vuelve necesario empezar a conocer su dinámica productiva

objetiva desde la ópüca marxista, pues se develarfan de manera más clara los

grandes problamas estructurales, y no coyunturales, que tiene petróleos

Mexicanos.

Por ejemplo, en el año '1970 pasando por 198'1 y 1987, pEMEX mantuvo

sus ventas en 1088mdd (millones de dólares), 18805mdd, 12887mdd,

respectivamente, cuando la mayorfa de las empresas imperialistas como Exxon,

Royal Dutch/Group Shell, Mobil Oil e incluso Chevron mantuvieron sus ventas en

los tres años referidos por más del doble que PEMEX. Estas mismas empresas

55 Gastélum Raúl. "La polft¡ca de preclos lnternos de productos petroleros en México 1976-1982" en
wlonczek MfSuel s (cootd.) Problemas del se(j.ot energético en México. coleg¡o de México. Méx¡co 1993, p.
95.
66 tbfdem. p. 99.
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tenlan un menor personal ocupado para 1987. Asf, Enon con sus ventas en 1987

de 74,416mdd, tuvo sólo 100,000 personas ocupadas; por su lado Chevron, en

ese mismo año, tuvo ventas de 26,01Smdd, con sólo 51,6g7 personas ocupadas

mientras que PEMEX en ese mismo año tuvo ventas de sólo 12,gg7mdd, pero con

una carga de personal ocupado de 210J57 . La tendencia fue a la inversa para las

empresas fntegras, si comparamos esos tres años (1970, .1991, 19S7) la mayorfa
de las empresas (Enon, Royal Dutch, Texaco) disminuyo su personal ocupado al

coner de esos años mientras que PEMEX aumento de71,974 en 1gZ0 hasta las
210,157 personas ocupadas en ig8767.

Las respuestas a esto pueden ser muy diversas. por ejemplo, si pensamos

en el proceso de nacionalización que se d¡o tras la formación de la opEp y que
probablemente fozó a las'siete hermanas" a disminuir su personal ocupado. para

el caso de PEMEX podemos argumentar que no hubo avances en er capitar
constante que lograran disminuir al capital variable y/o el excesivo personal

ocupado. Lo que ocurrió es que el aumento de personal se debió a un bajo capiial
constante y una mala organización de ra fuerza de trabajo. con ro anterior no
estamos señalando que PEMEX produce plustrabajo-valor porque tuvo una baja
composic¡ón orgánica de capital. Alvarez saldaña aclara esta cuestión haciendo
una crftica a Marini

Composic¡ón orgánica d€ cap¡tal baja no os sinón¡mo de dependencia. Un
cspitalrsta qu. inviefte proporcionalmente menos en maquinaria, sn comparación con sus
hermanos de clase, no es un cap¡tal¡sta dependiento, n¡ en acto ní en potencia. por
ejemplo, un capitar¡sta indusfiar tiene más inversión en maquinadas que un capitarista
agrfcola, si ambos invirtioran ra misma cantidad. por cusstionss tácnicas dsr proceso de
trebajo, la indusiria ocupa más maqu¡nas que ra agricurtura. Lo qu6 nos fléva a visrumbrar
qu6 también hay compos¡cionss ba.ias denho da la industria.o8

Lo que señalamos es que ra tendencia en ros procesos de trabajo petroreros
a nivel mundial, e incluso actualmente, era la de una disminución del capital
variable (o al menos asf parecen demostramos ros datos de aquelos años).
PEMEX, no va en consonancia con ros procesos product¡vos grobares der crudo,

6' véase' Los cuadros estádfsticos 51 y 52 en colmenares césar Franc¡sco. pEMEx ct¡sis y restructuroción.
UNAM. México 1991. o.228.
tt 

Óp. clt. Alvarez. crltk o de lo teorlo..- p. t36-
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manifestando su incapacidad de formar un valor-capitalista en su producción.

Todo ello es la manifestación y causa de las "deficiencias" de toda la formación

socioeconóm ica q ue genera pl ustrabajo-valor.

B) PEMEX Hoy, breve bosquejo de su problemática estructural.

Hoy la producción de petróleo crudo nacional configura parte del actual

modo de reproducción de acumulación de capital, el neoliberal. El extractivismo de

materias primas representa -junto con la manufactura de filial imperialista-, gran

parte de la dinámica productiva del país. El INEGI nos señala que en el 2006 las

ventas del petróleo representaban 10% del P.l.B, contribuyendo al ingreso del

gobierno federal en un 37o/o6e.

En este sentido, el crudo ya no cubre un amplio porcentaje en el plB, como
lo fue en el patrón de acumulación de capital desarrollista; empero, no deja de ser
fundamental para el mantenimiento der aparato de Estado, así como para la
dinámica de los procesos productivos nacionales. La grafica y cuadro siguientes
confirman que el petróleo aún representa un alto porcentaje del total de las
exportaciones, recordemos que en éstas el plustrabajo mexicano, el crudo, se
realiza como plustrabajo-valor.
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En 2005' segÚn el lNEGl, la industria petrolera exportó unos 31,gg0.g
millones de dólares que representaban un 14.g% del total del valor de las
exportaciones realizadas por México en ese año.11

u' véase los datos en htto://cuentame.inegi.org.mx/economia/petroleo/pib.aspx?tema=E
'o lbíd"-.





Es imprescindible destacar, en consonancia con lo mencionado, que en los

últimos años la producción del crudo nacional ha estado cada vez más relacionada

al msrcado estadounidense, pues la producción de crudo en iggl era de 2,

676,000 baniles diarios de los cuales 1, 369,000 de barriles diarios se destinaban

a las exportaciones a diversos mercados mundiales

Para 2006, €sa pmducclón total alcanzó 3, 569,000 banlles dlarios. A la
exportsclón Bn 2004, año que flegó a su máxrmo, se ds8{naron 1, g60,000 banires, 55%
ds la producción; medlo m¡llón d6 banilás diarios más qus la plataforma de oxportación de
1991. Pare 2006, ras exportac¡ones so rsdu.,eron a un promedio da 1,794,000 banires por
dla ya qu6 er aumsnto d6 Ia producción se asigno a satisfacer parte de ra demanda intsma.
Los ¡ncrementos do ras demandas so dsstinaron a ros Estados unidos, seguramente como
parte de ro8 comprcmrsos d€rrvados d€ ras negociacrons. para ra flrma der rrstado de
Llbr. comordo de Nortsamárrca (TLc). En €fecto, mrentra. on ,1990 ar vecino pafs se
vendfa 56% de ra' .xportacrones totaros, pa¡a 2002 6sa proporcrón rtsgaba ya a casr Tgrot2
Nuestra producción nacionar de exportación petrorera está vincurada cada

vez más al mercado capitalista lntegro norteamsricano. Aquf la dominación
imperialista está circunscrita a nuestra propia deficiencia productiva. si bien es
cierto que la participación der sector petrorero en er prB disminuyo
considerablemente, hoy dfa una fuerte cafda en ros precios der petróreo puede
conducir a un bajo crecimiento y a una posibre crisis económica en México,

sin duda una de ras más grandes contradicciones der capitarismo mexicano,
en el estadio der capitarismo neoriberar, parece manifestarse de una manera muy
cabal en PEMEX. La reducción de ra producción en ra industria petroqufmica, y de
otras industrias petroreras como ra refinación der petróreo. Lo ejemprifica
paradójicamente, nos conc€ntramos cada vez más en la producción de crudo,
dejando otras actividades que generarran mayor varor agregado. Terminamos
exportando materias primas sin ningún valor agregado, como lo comprueba el
observatorio de la economfa mexicana Vector Económico

La porfüca urrtariEta rmpuosta a psmex de sxportar er máxrmo posrbre d8 petróreo
crudo aunqua sB tengan qus lmportar cada vez más combusflblgs rBflnados, no6 ha lfsvedo
al absurdo do alinear los prsclos lntemos con los sxtomos cuando sl costo real de los

]]Yni:" r-r].1.:.n hnp://cuentame.ineBi.orB.mx/economia/petroteo,/exp_¡mp.aspx?tema=E
- Bartrett Dfaz Manuer, RodrfSuez padila vrctot. Er petróreo y pEMEx. Despojo a ro ñocióñ. 2da edición.Mé¡lco 2008. p. 190.





refinados intemos es mucho menori esto és, si hubiera capacidad ds roflnac¡ón Méxic!
podrfa contar, sin subs¡dio alguno, con combustibles a proc¡os ecordss (más baios) a

nuostrE economfa, como hacen varios palses petroleros.T3

PEMEX ha descuidado otros procesos industriales petroleros

fundamentales y se concentra en la producción de crudo, s¡n ningún valor

agregado. Veamos los datos concretos

73 
Márquez Ayala, David. "Reporte €conómico, pEMEX 2000-2010 1,,. Vector Económico, Unidad Técnica de

Economla. 27 de junlo del 2011. Cd. Méxlco. http://vectoreconomtco.com.mlflles/pdls/t27O6ZOL7,pdf
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Cuadrol.

En el cuadro anterior, podemos aprec¡ar dos cuestiones fundamentales. Por

un lado, el descenso de la producción de crudo, pero, por otro lado, la

ooncentrac¡ón de la industria petrolera en la producción de crudo, descuidando

otras aéreas ¡ndustriales, como lo es la petroqufmica.

Fufi ta: M¿rquu Afalt, D.üd.'Rapo.tt.@nóml@, PEMÉI

" rbfdem.
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Otro punto importante es conocer la G1lestión estratég¡ca qu6 representa en

el ámbito de la polltica intemacional las reservas de hldrocarbuncs. Estas nos

permiten entender la pmblemática real que gira en tomo al petróleo, en particular

de los pafses denominados comúnmente subdesanollados, (pero que nosotros

llamaremos capitalistas no lntegros, con los argumentos de la teorfa de Alvarez

Saldaña) las cifras de reservas generalmente son usadas con la intención de

servir como un aval para crédltos financieros. Señalamos esia cuestión, porque la

inestabilidad de la exploración y de las resorvas de hidrocarburos as[ como utilidad

político-económica que se les da a los datos de las reservas, nos permite

descartar ssta temática de la ¡nvestigación. El libto Exploruc¡ón y reseruas de

htdrccarbwos en Mértcds nos señalan dicha cuestión.

Por último, y a modo de condensar la problemáüca intema de PEMEX,

lsabelle Rousseau en su artfculo "La Organización institucional de la industria

petrolera mexicana a principios del siglo XXI'78 hace una serie de recuentos de las

deliciencias de la industria petrolera mexicana, de manera sencilla y concisa.

Así, en la parts de la extracción del crudo la industria tiene grandes

rezagos, dado que la producción del petróleo de la era fác¡l ha pasado. Ahora la

extracción-producción del mismo se da en mayor medida en aguas sem¡-

profundas y profundas que dificultan la producción, esto lo podemos noüar por la

decreciente inversión en exploración. Lae reservas probadas disminuyen, ya que

/os cosfos de producción para convertir las reseryas prcbables y posiD/es en

probadas están en aumento. En consonanc¡a, no hay nuevos descubrimientos de

grandes yacimientos desde hace 25 años como Cantarell, éste t¡ene una enorme

declinación de la producción en los últimos años. Aunado a esto, los costos de

producción como lo es el anendamiento de equ¡pos de parforación, de suministro

de servicios y de construcción de infraestructura (de medios de producción) se

encuentran en aumento. Por otro lado, el transporte de los hidrocarburos enfrenta

una ineficiencia, ya que existe una saturación, conllevando a una mayor

75 
Barbosa Cano, Fablo. Exploroción y reseNqs de h¡drocorburos en Méxlco. Editor¡al Porrúa, llE, México DF.

2000, p.385.

'5 Rousseau lsabelle "La Organización ¡nstitucjonal de ¡a industrja petrolera mexicana a princip¡os del s¡glo
XXl" en Rousseau lsabelle (coord.). Arrérico Latina y petóleo Los desdflos polft¡cos y económicos de coro ol
slglo vü1. Coleglo de Méxlco. México 2010. pp. 239-296.
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inseguridad en el suministro. Por ejemplo, los oleoductos tienen un abismal rezago

tecnológico cuyo promedio es 24 años de edad; incluso, algunos oleoductos

datan desde la expropiación petrolera. También es necesario tomar sn cuenta las

deficiencias en la ref¡nación del crudo, ya que en 2007 se importo 40% de las

gasolinas que consumimos, con lo cual las importaciones vienen a contrarrestar

las ganancias obtenidas a través de las exportaciones de crudo. Es ¡mportante

tomar en cu€nta esta cuestión, puesto que PEMEX, al haberse centrado en la
producción de crudo hizo más ineficiente su producción, ya que el saldo de las

ganancias que obtiene de la venta del crudo se pierde a través de la importación

de gasol¡nas. Asf no se da una mayor inversión en exploración, invers¡ón u otras

cuest¡ones fundamentales del proceso de trabajo.

Todo ello está conduciendo, como nos ilustró el Cuadro 1, a la disminución

de la producción de crudo, pues de 2008 a 2010 no ha podido recuperars€ por

aniba de 2.8 millones de barriles diarios, cuando de 2000 hasta 2007 la

producción superaba los 3 millones de baniles diarios.

El régimen fiscal de PEMEX es otro gran problema. La manera confiscatoria

de los ingresos petroleros imposibilita una fuerte inversión en PEMEX en sus

distintas aéreas ya sea para la exploración, extracción y producción de crudo o

para las plataformas etc., conllevándolo a un callejón sin salida como los

Contratos de Servicios Mriltiples y los financiamientos como el PIDERIGAS.

El contexto de las reformas a la industria petrolera en el 2007-2008 y la
próxima de este sexenio, nos muestra otro aspecto importante de la producción

petrolera, es dec¡r, su tendenc¡a hacia la privatización, tema tratado por varios

autores, que esta investigación no contempla, pero que es palpable a mediano

plazo para poder 'soluciona/' (aparentemente) los problemas descritos en el

pánafo anterior.

Sin embargo, en un palabra, y como ya se menciono más aniba, se

autonomiza el problema petrolero de las condicionantes de toda la formación

socioeconómica. El problema de PEMEX se extrae del conjunto de las relaciones

sociales de producción de toda la formación social y se considera que la
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paraestatal podrfa tener saldos positivos si solo se le hicieran las reformas

pertinentes.

Para el caso de la derecha neoliberal, se consid€ra qu6 abrir las puertas al

capital extranjero de facto en PEMEX traerfa beneficios productivos. Mientras la

inisoria socialdemocracia mexicana considera que PEMEX deberfa volver a las

pollticas económiGrs de corte desanollista-nacionalista, crear refinerfas, hacer las

inversiones estiaial€s p€rtinentes, evitar la comtpción, el despilfarro etc. Empero,

la cuestión va más allá de una mala administración en PEMEX, la cual no lo

nggamos, pero es dudoso creer que a través de ciertas políticas económicas

podremos evitar o soslayar el carácter no ¡ntegro en PEMEX; es decir, su

incapacidad productiva para generar valor y con ello fijar un valor-precio a sus

merc¿¡ncfas.

A modo de ejemplo, la producción del crudo en aguas profundas se harla

sin necesidad de la tutela de las petroleras imperialistas. Pero no será asl, bien

sabemos que la inversión de capital privado mexicano es incapaz de sacar del

estancamiento productivo a PEMEX; éste sólo podrá ir en busca del pekóleo en

aguas prc)fundas teniendo como socio a las grandes petroleras imperialistas-

integras. lncluso, para la producción de formas no convenc¡onales de crudo sólo

podrá hacerlo bajo el imperialismo norteamericano, quien se está volviendo

pionero en este tipo de producción de crudo, el petróleo de esquisto, la última

novedad de los procesos petroleros. Según la BBC "Estados Unidos, que se

convertirá en el primer productor de pekóleo en 2017, deberá buena parte de su

crecimiento de este año a este auge del crudo y del gas de esquisto, que por

medio de un proceso más complejo se extraen del interior de las rocas"77. Otras

potencias imperialistas como Alemania y Francia, buscan derogar de sus leyes la

prohibición de la fractura hidráulica, método para la extracción de gas y petróleo

en las rocas bituminosas (petróleo de esquisto). Por ejemplo, Reino Unido volvió

autorizar a finales del año 2012 ese método cuando fue prohibido en 2011. Esta

forma en el proceso de trabajo de la extracción del crudo se vuelve posible ya que

'7 Justo Marcelo. "Petróleo de esqu¡sto, el nuavofenómeno energét¡co" BBcMundo, lunesTdeenerode
2012. en http://www.bbc.co.uk/mundo/notlclas/2013/01/130107-eeuu-petroleo-y_creclmlento-m.i.shtml





es r€ntable su extracción por las nuevas tecnologfas. A modo de ejemplo, la

petrolera brasileña, tan ensalzada por los ideólogos neoliberales y "populistas",

para poder empezar su producción on aguas profundas fue necesario del impulso

del capital de patente imperialista.

No podemos seguir entendiendo los problemas de PEMEX bajo premisas

de corte autonom¡stia-voliüsta que separa a la petrolera de toda las condicionantes

de la formación socioeconómica que le impiden estructuralmente ser una petrolera

capitalista integra, para que puedan frjar sus valores-precios, pero que

fundamentalmente no tenga que recurrir a las patentes tecnológicas íntegras.

Por nuestro lado, nos conssponde hacer meras aproximaciones a la

problemática del crudo en México, con base a sus precios. Uno de los problemas

a tratar en una mercancla como el petróleo, es que no tiene un lugar especlfico de

origen sino que sólo donde están circunscritos sus mismos procesos de kabajo de

donde ella emana. Existen diversas regiones del pals donde se produce crudo,

cada lugar tiene su propia variante de crudo: istmo, maya y olmeca. Estos son de

diversos grados y, por tal motivo de diversos precios-valores, el que más se

exporta de México es el "maya", siendo el crudo más pesado, mas barato y menos

rentable; el siguiente es el 'itsmo crudo ligero", por último tenemos el "olmeca

extra ligero", el más caro y el que en menor medida se produce y exporta.Ts

En efecto, un estudio estrictamente empirista no podría evitiar esas

variantes. Sin embargo, nosotros antes de tomar esas variantes, de manera

metodológica, tomaremos el crudo mexicano a nivel nacional y no especificando

su región. Es decir, el crudo nac¡onal como la comb¡nación, condensación de las

diversas variantes del pals, en uno sólo, en el crudo mexicano "Mezcla de

Exportación'. Posteriormente concretizaremos, conociendo los componentes de la

MME y asf poder confirmar nuestras tesis.

El periodo a analizat cone desde el 2005 hasta el2012, años en los cuales

podemos notar las variaciones del precio del crudo MME y el crudo de WTI-Brent.

Esta invesügación se c¡rcunscribe a la producción del crudo para

exportac¡ón (MME) en sus diversas regiones ¡stmo, olmsca y maya, que

7\éase. http://www.imp.mx/petroleo/?imp=¡¡pst
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corresponden a las inslalaciones de Aáreas de Producción Manha, excluyendo los

lugares donde se ub¡can las Refinerfas, Complejos Petroqufmicos, Complejo

Procesador de Gas y Ductos. Las Aáraas de Producción Marína,4O5 campos de

producción, más de 1000 pozos productores de crudo, al ci€ne de 2010, se

encuentran a lo largo del golfo de México especflicamente en Campeche,

_ 
Chiapas, Veracruz y TamaulipasTe.

R Anuorlo Estddlstlco. PEMEX 2011. pp. 3, 10.
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lll. La relación dinámica de los precios no fntegros e
íntegros: Mezcla Mexicana de Exportación y West Texas

lntermediate-Brent.

Cómo tratamos en el capftulo 1., la frjación del precio reviste una

problemática teórica muy compleja, a menudo confusa, que sólo es posible

superar evitando dogmatismos.

Ahora bien, para determinar el precio en concreto del crudo -fntegro o no

fntegro- generalmente se recuren únicamente a los argumentos de la ley de la

oferta y la demanda como un mecanismo que fijan determinantemente el precio de

venta.

Varios faclores inñuyen en los mov¡mientos de los precios, entre otos: relaciones

cambiantes ds la oferta y la démanda; planos y medidas gubemamentales d6 carácter mercantil,

f¡scal y monetario, y do.mntml cambiario, el t¡empo (condiciones meteorológ¡cas) y las emocionas

re¡nantes en las plazas de negociac¡ón. La polftica exterior de ciertos palsos puede repercutir

enormemonte en los precios del peñleo, y los inversores poco pueden hacer a sste respecto. por

ejemplo, Ia OPEP es uno de los principales factores determ¡nantes del precio del potróleo. Si bien

la oPEP regula minuciosamsnte la producción de petróleo con el fin dB mantener la estabilidad del

corespondiente mercado, laa fluctuac¡onas que se producen en las plazas pueden provocar

variacionss drást¡cas de los pr€cios, lo que hace qu6 las opsracionos con petróloo sean

exhemadamente anieggas. Las guoras o los disturbios c¡v¡las pueden réducir la producción de

p€ffilso. Esta disminución de la producción, a su vez, incrementa la demanda y hace que se

disparen los precios.So

Este argumento nos muestra, por ejemplo, como la oferta y la demanda son

los principales determinantes para la frjación del crudo. De esta manera se excluye

alguna oxpl¡cación que vincule ol precio de mercado al prec¡o de producción, ya

que éste último es el prec¡o determinante en los procesos de trabajo fntegros y en

la fijación del precio de venta del crudo. No es que el precio de mercado no exista,

sino que éste se haya determinado-condicionado por el precio de producción.

Las explicaciones acerca de la fijación del precio del crudo que se hacen

desde la teorfa económica neoclásica, impiden conocer algunos aspectos del

proceso productivo que a su v€z son factores fundamentales en la fijación del

80 
"Petró¡eo íudo wTt" en svyissquote Bank Ltd. http://es.ac-

markets.com/prolect_resources/pdf/es/WTl_Crude oll.pdf





precio fntegro y no fntegrc. Asf para este último se señala que el actual rég¡men

de precios energéticos en México

Es diflcil de ub¡car con certeza el origen d6 las pol{t¡cas de precios de los ensrgéticos

basadas sn las referencias intemacionales y Bn las modiñcaciones sn el tipo de cambio. Pareciera

que se encuentra en el contsnido ds los programas de aju8te aplicados a partir d€ los años

ochenta. Tampoco quoda c¡am si su origen es local o intamacional, pero al menos hasta el año

2000 sran parto ds la cond¡cionslidad que nos autoimponemos en función de las presiones del

Fondo Monetario lntemacional (FMl). Los pmgramas de ajusta apoysdos por FMI ¡ncrrporan

polfticas para r€ducir ls demanda agrsgada aumsntar la ofsrts tanto a travás de mejorar sl uso

eficientB ds los recursos como ¡ncrementar la capacidad instalada y meiorar la compotitividad

¡ntemacional. Es dentrD de las polfticas por el lado de la oferta que "pr€tenden reducir distors¡ones

6au6adas por las rigideces en los prec¡os, los monopolios, los impuostos, los subsidios, las

resaicciones comerciales' donde tradiclonalmsnte se ubica la polltica de precios de los

snergét¡cos. Aunque en el caso mexicano es también parte de la demanda por su componente

fiscal.6r

En este otro argumento se aprec¡an, fundamentalmente, dos cuestiones.

Por un lado, que las actuales formas de fijación del prec¡o de los energéticos en

México se dan bajo las presiones del FMl, apelando a teorfa de la dependencia-

subdesanollo que Alvarez Saldaña critica en su libro mencionado: imposiciones

volitistas independientes del proceso de trabajo. Asf, se considera que el precio

del hidrocarburo está controlado al arbitrio del FMI o la OPEP, es imposible

apreciar otra explicac¡ón de la formación del precio. La forma de fijar el precio de

los energéticos tiene otras imbricaciones intemas y extemas vinculadas al proceso

productivo más qu€ a cuestiones volitistas-subjetivistas por parte de dichos

organismos. Por otro lado dichas formas, como s€ perc¡be, cuadran dentro d€ los

mecan¡smos teóricos de la oferta y la demanda. En ambos casos poco se explica

acerca de cómo influyen los procesos de trabajo en México para determinar los

precios de exportación de energéticos en México, es decir el plustrabajo-valor.

Para poder revelar este velo mfstico es necesario hacerlo desde otro

enfoque (el manista). Este permite conocer, por ejemplo, las tasas de plusvalor en

la industria petrolera en comparación con el precio de costo del capital variable y

constante fntegra, a su vez conocer la dinámica bajo la que funciona el capitalismo

sl 
Alarco Tosoni, Germán. "Los precios de los energétiEos en México y su impacto macroeconómico" en

Calva, iosé Luls (coord.l Polklcd energét cs. Poffúa, UNAM, Cámara de Dlputados. Méxlco 2007. p.88.





que crea valor -€l fntegro- y el del plustrabajo-valor --€l no fntegro-. Solo asf es

posible demostrar cómo la oferta y la demanda poco contribuye al entendimiento

esencial en la dinámica determinante, en última instancia, de los precios dentro dsl

capitalismo no fntegro y no fntegro.

Nuestra intención, como ya señalamos en la introducción, no es tan

ambiciosa, ya que para comprobar cabalmente la teorfa del capitalismo no fntegro

tendrlamos que conocer cabalmente los procesos productivos y no sólo los

precios.

Este quehacer resulta muy difícil, ya que la información se sncuentra

fragmentada y es de diflcil compresión. AsÍ como de diffcil acceso, puesto que

para el caso de las industrias fntegras, la información aparece dando cuenta a otro

tipo de teorfas, como demostramos en la citia anterior; por ende, se encuentra con

categorfas que es necesario criticar y superar. S€rá muy diffcil encontrar en algún

anuario estadfstico de PEMEX, la OPEP o el AIE datos que tengan alguno de los

conceptos descritos, como pr€cios de producción, costo de producción, tasa de

plusvalor etc. Encontramos otros conceptos que solo nos servirán para ser el

punto de partida para llegar a la construcción de los conceptos maxistas.

Por ejemplo, el precio de producción no puede ser entend¡do más que a

part¡r del precio de presenfes, evitando el precio de futuros o contratos a plazo

(conceptos que no resultan útiles para esta investigación), a partir de ahf, empezar

a criticar ese concepto como concepto de precio de mercado y mostrar que es lo

que se esconde detrás de éste: el precio de producción.

Posteriormente serfa necesario conocer la información acerca de los

procesos productivos concretos: la composición de la maquinaria, buques y

perforadoras para extraer el crudo en relación con la fuerza de trabajo, la cantidad

de trabajadores y sus salarios, para después conocer la tasa de plusvalor etc.

Asf pues, el tipo de información de los anuarios, indicadores" estudios etc.,

de las instituciones oficiales no toma en cuenta las categorías marxistas. Por tal,

se termina concluyendo que el precio del crudo puede ser controlado a libre

arbitrio o qué depende exclusivamente de los niveles de la oferta y demanda.
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Sin embargo, lo que termina siendo determinante para el precio de venta

del crudo no es la oferta y demanda, sino la tasa de plusvalor. Las diferencias

entr€ el precio de costo y el precio de producción. Siempr€ debe oscilar por arriba

del precio de costo y abajo o aniba del precio de producción (habajo impago'

ganancia). Por supuesto que estas diferencias en los precios se terminan

compensando a lo largo de sus tendencias históricas de cafdas y subidas.

Por ejemplo, la formación de la OPEP, sug¡€re que el precio del crudo se

determina por la mera formaciÓn de un cartel, que ellos controlaron el precio del

crudo a su libre arbitrio, sn los años setenta, sobre €ste punto volveremos más

adelante.

Pocos análisis lo explican a través de los procesos productivos concretos,

en primer término porque tampoco se agota hasta ahf el análisis. Es decir, el crudo

en cuanto a costo de producción ¡ncluye tanto al costo del capital variable,

constante, y en cuanto a su precio de producción según las fluctuaciones

coyunturales siempre será mayor que el costo de producción'

Es claro que la economía neoclásica sólo conoce conceptos como el de

precio de mercado (market pricel. Desconocen (o ignoran al propó§ito) totalmente

otros conceptos al precio de mercado. si bien es cierto que suman otra infinidad

de diversos tipos de precios (precio de presentes, precio de futuros etc') como ya

mencionamos, todos estos son una variante del market Pice. Para nosotros todos

estos precios de mercado no son más que una variante del precio de producción,

en suma de la manifestación necesaria de la ley del valor en una situación

histórica concreta.

La situación en la que se encuentra la ley del valor, en una mercancfa

part¡cular (crudo), puede estar condicionada por una infinidad d€ cuestiones. Por

ej€mplo,

Relaciones dlnámicas y cambiantes entre los Pafses produclorss' l8s compañfás

petroleras, las r€ñnerfss indv¡duales, los pafses importadores y los especuladores; al igual que por

lapresenciadeeventoseconómicos'socialgs,Polfticosynaturales,comolosdesastresnaturalos

causados por los huracanas [ '.]. Asl mismo, los Prec¡os del Petróleo daPsndan de los nivsles de
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inventarios y cambios en las raservas, la capacidad ds producción y rofinación y los avances

tecnológicos en todos los pasos da la cadena de producción62

Aceptar estos factores, no es negar la ley del valor, sino contexualizarla en

el momento histórico preciso. La fijación y determinación del precio del crudo, en

última instancia, se da por el t¡empo de trabajo socialmente necesario bajo

cond¡cionss históricas concrotas, en una mercancfa. Esta inf¡n¡dad de sucesos, a

la par, determinan el precio de venta, pero éste ya está cond¡cionado por la ley del

valor.

Asf, en la fijación{eterminación del precio integro, la capacidad de

producc¡ón, los avances tecnológicos en la exploración y extracción del crudo

resultan fundamentales. No es por una cuest¡ón productivista, lo que ocune es que

esta capacidad product¡va y avance tecnológico se deben en gran medida a un

tiempo de trabajo socialmente necesario, a un alto nivel de la socialización del

trabajo de dichos pafses fntegros.

Sin entrar en detalles, si bien es cierto que la formación de la OPEP tuvo un

impacto, en los precios del crudo a nivel mundial, el nacim¡ento de la misma no es

más que el resultado de sus procesos no fntegros, ya que la mayorfa de sus

exportaciones va a pafses fntegros y dependen fundamentalmente de esta materia

prima para su subsistencia.

La continuidad del patrón energético de hidrocarburos en el mundo

depende en gran m€dida de los pafses fntegros; de su innovación tecnológica

para aumentar la efracción del crudo en aguas profundas. La extracción del

petróleo no convencional de esquisto o la de su sustitución por otras energfas

"altemat¡vas' menos costosas, de igual manera, dependo de éstos. El petróleo de

esquisto es un buen ejemplo de cómo Medio Oriente se haya totalmente

condicionado a la media de trabajo social del imperialismo, ya que depende de

ellos continuar con dicho patron. Asf Ia producción de esquisto viene a afectar a

todos los miembros de la OPEP y de su posición privilegiada en su volumen de

producción de baniles, según la BBC de Londres

82 Velázquez Henao Juan David, Olaya Morales Yr¡s, Franco cardona Carlos Jaime. ,,Evidencias de camb¡os
estructurales €n el precio promed¡o mensuafdel petróleo delWestTexas lnterm€diate (WTl)" Cuodernos de
Administrocíón.Vol- 22, Núm. 38. Pontif¡cia Univers¡dad laveriana Colomb¡a enero-junio, 2009. pp. 247-266.





Un aumsnto mayor de lo esporedo en las reservas de petróleo de esqu¡sto d€ Estados

unldos está por camb¡ar el equilibrio global de poder entre los productores nuevos y Bxistentes,

según un informe. A Io largo de los próximos cinco años, EE.UU. reprssentará une tercera part6 do

los nuevos sum¡nistros de petrúlso, tal como ind¡ca la Agencia lntemacional de Energfa (AlE)

como r€sultado, Ia dsmanda por crudo ds los pafses produstoros del Msdlo orlsnte dlsminulrá.

Amárlca del Norto ha dssatado un lmpacto do oferta que snvfa soñalos a todo sl mundo, dljo la

dlroclora sjecutlva de la AlE, Maria van der Hosven. El aumonto sn la producclón estadounidensa

reconfigurará toda la lndusHa, ds acu6rdo con la AIE [...]. El aumonto Bn la producclón

estadoun¡dense implica que, nusvamente según el informe, la dopendsncia mundial en petróleo de

paises productores tradicionales en Medio Oriento, que forman la mayorfa de la OpEp
(Organ¡zación ds Pafses Exportadores do Petróleo), terminará pronto.!3

La producción de esquisto de Estados Unidos terminara reconfigurando

toda la industria petrolera. El peso en la industria energética que aparentemente

tiene Medio Oriente al detentar más del 60% de la producción de crudo esta por

desaparecer. Ello no quiere decir que algunos pafses ds Medio Oriente u otros no

intenten otras altemativas energéticas, como el caso de la energía nuclear. Por

ejemplo la construcción 3000 centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de

nueva generación en la planta de Natanz en lrán. La cuestión es que si algún pafs

de Medio Oriente podrá generar una media soc¡al de trabajo vigente como lo hace

el imperialismo es sus plantas nucleares y asf ellos tendrán la última palabra en la

industria energética nuclear como sl la tiene el imperialismo.

A La fijación del precio en dólares del crudo Mezcla Mexicana de

Exportaclón (MME) en relaclón al WTI y el Brent.

Pasemos de inmediato a confirmar nuestra hipótesis general de la
investigación. La teorfa de Alvarez Saldaña plantea que el capitalismo fntegro

puede fijar de manera determinante un valor-precio a sus mercancfas, un precio

de producción que es resultado de una alta socialización del trabajo por tal de la
formación de un tiempo de trabajo socialmente necesario.

El capitalismo mex¡cano, el no fntegro, por su lado, está impedido

estructuralmente de forjar un precio determinante, "Históricamente ninguno de los

" Bgc Mundo.
http:,{www.bbc.co.uk/mundo/notlcias2O13/05/130514_eeuu_petroleo_aumento-producclonJgc,shtml
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productos exportables de la economla mexicana salió o sale con una valor nativo,

es decir, fijado según el trabajo social medio imperante en el pafs y en el mundo

capitalista"e, por lo cual el precio-valor que se fija siempre es en relación al

msrcado intemacional, a los famosos precios de referencia.

Si bien el capitalismo no fntegro mexicano puede fijar un precio antes de

realizarse la mercancfa en el intercambio concreto, sólo es como una expectativa

contable. Ésta se hacen bajo los precios de referencia -fntegros- y por tal el precio

que se le pueda atribuir al crudo no fntegro €n concreto no será determinante en

las relaciones comerciales capitalistas. El precio que se impondrá finalmente es el

valor-precio de acusrdo a las condiciones históricas concretas de la producción

(agotamiento de yacimientos, guenas etc.). De esta manera, quien determina el

prec¡o de producción serán los pafses capitalistas fntegros, tomando en

consideración las condiciones concretias de la exploración-producción a nivel

mundial, pero bajo su m€dia de trabajo socialmente necesaria y vigente.

Los productos cuyos prec¡os se modifican de acuerdo con las refsr€ncias ¡ntamacionales

direclas o compuestas a travás de formulas especificas son los diferantes crudos de exportación,

gas natural, todos los produc,tos petrolfferos (gas licuado de petróleo, querosenos y combustóléo,

ente los princ¡pales) y petroqufmicos a excepción de la gesol¡na y diesel.86

En suma, para un país capitalista no fntegro, como México, existe un

cálculo del precio de venta para el crudo de exportación. Estas estimaciones se

hacen pero no tienen efecto alguno, para la determinación del precio de venta,

pues, no son otra cosa más que estimaciones. Cuando se hacen, toman en cuenta

los precios [ntegros (valor-precio) mientras que a éstos poco les interesa tomar los

prec¡os no lntegros mexicanos, les interesa sólo las cond¡ciones de la producción

a nivel mundial pero bajo su media de trabajo social

As[ pues, en el crudo mexicano la importancia de la estimación del precio

ds venta de los petrolíferos es fundamental. Empero, no es para que se determine

en el mercado mundial el precio final de MME, Aqul las estimaciones del precio de

la MME (del crudo) son para el aparato de Estado capital¡sta, tras la estimación de

u 
Óp. Cit. Alvarez. Crfticq de la teot¡o... p.92.

05 óp. clt. Alarco. Po lk¡co eneryéttco... p.87.
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productos exportables de la economfa mexicana salió o sale con una valor nativo,

os decir, fiJado según el trabajo social medio imperante en el pafs y en el mundo

capitalista"e, por lo cual el precio-valor que se fija siempre es en relación al

mercado intemacional, a los famosos precios de referencia.

Si bien el capitalismo no [ntegro mexicano puede fijar un precio antes de

realizarse la mercancfa en el intercambio concreto, sólo es como una expectativa

contable. Esta se hacen bajo los precios de referencia -fntegros- y por tal el precio

que se le pueda atribu¡r al crudo no lntegro €n concreto no será determinante en

las relaciones comerciales capitalistas. El precio que se impondrá finalmente es el

valor-precio de acuerdo a las condiciones históricas concretas de la producción

(agotamiento de yacimientos, guenas etc.). De esta manera, quien determ¡na el

prec¡o de producción serán los pafses capitalistas fntegros, tomando en

consideración las condlciones concretias de la exploración-producción a nivel

mundial, pero bajo su media de trabajo socialmente necesaria y vigente.

Los productos cuyos precios se modifican de acuerdo con las referencias ¡ntamacionales

diroclas o compuestas a lravés da formulas especiñcas son los diferentes crudos de exportación,

gas natural, todos los produclos petrolfferos (gas licuado de petróleo, querosenos y combustóleo,

ente los principales) y petmqufmicos á sxcepclón de la gasolina y diesel.05

En suma, para un pafs cap¡tal¡sta no lntegro, como México, existe un

cálculo del precio de venta para el crudo de exportación. Estas estimaciones se

hacen pero no tisnen efecto alguno, para la determinación del precio de venta,

pues, no son otra cosa más que sstimaciones. Cuando s€ hacen, toman en cuenta

los precios fntegros (valor-precio) mientras que a éstos poco les interesa tomar los

precios no fntegros mexicanos, les interesa sólo las condiciones de la producc¡ón

a nivel mundial pero bajo su media de trabajo social

Asf pues, en el crudo mex¡cano la importancia de la estimación del precio

de venta de los petrolíferos es fundamential. Empero, no es para que se determine

en el mercado mundial el precio flnal de MME. Aquf las estimaciones del precio de

la MME (del crudo) son para el aparato de Estado capitalista, tras la estimación de

s óp. cit. Alvarez. crlt¡co de lateorlo...p.92,
85 

Óp. cit. Alarco. Po lft¡co energéttco..- p.87.
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los ingresos públims; pueda tener una certidumbre, para una adecuada

asignación de recursos fiscales. Como declaran los estudios de PEMEX

El principal objeüvo del mecaniamo de fúación de precios es refl€jar los costos de

oportunidad y los precios del petróleo en el mercado intemacional, tal como se encuentra

establecido en la fracción ldel Artfculo 20 del Reglamento de la Ley Federal ds las Entidades

Paraestatales. Para lograr esto sB toman referencias de los crudos marcadores a nivel

intemacional, de tal modo que el prscio dsl crudo mexicano, tanto para exportación como el de

venta en teritorio nacional, tenga un costo ad hoc que permita obtener el máximo valor posible, de

acusrdo a las condiciones del mercado petrolero intemacional. Considerando la impoñancia que

üene el pet,óleo a nivel nacional, tanto en su apoftac¡ón a las frnanzas p()blicas amo al desanollo

del pals, aa prociso conocsr los mscanismoa de fijación ds prsc¡os para los dlstintos crudos qu6 se

producen y comercializan, tanto en tenitorio nacional (crudo destinado a las refinerfas que foman
parte del S¡stema Nac¡onal ds Rofinación) como de los crudos destinados a exportación. Es

importante señalar que el precio del crudo es una de las variablss más ¡mportantes para el

productor, agl como 9l volumen que puedá garantizar ésle en el mercado.m

Este aspecto es fundamental. Como señalamos en el capftulo ll, una

tercera parte del ingreso total del aparato de Estado depende de los

hidrocarburos, concretiamente en este 201.3 "La exportac¡ón de crudo contribuyó

@n 28.7 d€ cada 100 pesos de los fondos priblicos"87.

El Estado capital¡sta no lntegro está configurado históricamente para que su

soporte material: los ingresos fiscales los obtenga de la exportación de una

materia prima, como lo es el crudo.

Si alguien, preguntara donde se manifiesta n[t¡damente el modo de

producción no lntegro, fácilmente podrfamos decir que el Estado mexicano es una

condensación que permite jusüpreciar cabalmente la no integridad del modo de

producción mexicano. Al depender en un tercera parte de sus ingresos de una

materia prima como lo es el crudo exonera a la clase burguesa no fntegra en

México de impuestos.

Pero volvamos al asunto de la est¡mación. Concretamente, de qué depende

Ia estimación -y no determinación- del precio del crudo. Esta estimación permite

¿-6 
Prospectlvo de petróteo Crudo 2072-20-16. Secretaria de Energla, Gobierno Federal. México 2012, p. 153,

87 
Amador González, Amador, "Caen ingresos petroleros como ocurrfa en los últimos cuatro años,,, ¿o

Jornoda.2 de MaÍzo de 2013. http://www.jornada.unam.mx/ultimasl2073l03l021912¡t43SS.desplome-en-
lngresos-petroleros-como-no-ocurrla-en-cuatro-anos
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entender de una manera cabal los mecanismos al que se encuentra sujeto el

precio del crudo mexicano y asf nuestra tesis central se confirma. Para frjar el

precio expectativo es necesario hacerlo tomando como referencia el precio del

crudo fntegro.

El cálculo del precio fiscal (esta est¡mación, en primer momento, es

propuesta por el ejecutivo y aprobado por el legislativo, entre ambas existen

ligeras variaciones, de lo propuesto a lo aprobado) del crudo desde lg8886 hasta

2006 se hacfa sólo con base a las expectativas futuras de los mercados

intemacionales. Empero, a partir de 2006, según la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se planeo una nueva manera bajo la cual

se debe plantear dicha estimación. lncorporando nuevos aspectos del

comportamiento del precio de la MME en un periodo de tiempo determinado.

1) Cálculos para la estlmaclón flscal del preclo-no lntegro del petróleo

mexicano

Sin embargo, esta nueva manera bajo la cual se estima el precio de la MME

no modificaba sustancialmente la esümación anterior. Sólo son cuestiones

técnicas, y para una mejor asignación de los recursos fiscales, este tipo de

problemáticas no entran en esta investigación. Lo que interesa destacar es la

manera en que se fija el precio del crudo mexicano, la incapacidad de fijar un

precio fincado en sus procesos de trabajo, la constante necesidad de tomar en

cuenta el precio íntegro de referencia a falta de una media social de trabajo que

impide calcular autónomamente nuestros precios. Asl, segrin el actual artfculo 31

de dicha Ley, existe dos métodos de la estimación fiscal del precio del crudo,

"El pracio intemacional d6 la mszcla ds petróleo moxicano ssrá d€teminado por el

procio de referencia que resulto dsl promed¡o antre los mátodos sigui6nt6s:

88 
Recordemos que en 1986los precios del crudo a nivel mundialtuvieron una drástlca cafda. Reduc¡endo el

ingreso de divlsas y la d¡sm¡nuclón del volumen de exportac¡ones de crudo mexicano. Conllevando a un
camblo en la manera en que se fljaba el prec¡o de venta de las exportaclones de crudo, pasando de los
contr¿tos a plazo a los precios de presentes. Ya que ¡os contratos a plazo (acuerdo entre dos partes de
comprar y vender a un precio determ¡nado a un tlempo concreto) resultan inf¡ex¡bles cuando ocurren
drásticos cambios en el precio del crudo, mientras que los prec¡os de mercado de presentes son flexibles
puesto que se modiñcan constantemente, de acuerdo a las dist¡ntas var¡aciones del prec¡o del mercado
mundlal en concreto,
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l. El promedio aritmét¡m de los sigu¡ontas dos componenles:

a) El promsd¡o aritmético del precio intemacional mensual obs€Nado ds la mezcla

mex¡cana sn los dioz años enteriores a la feche de estimaclóni

b) El pmm8dio de los precios a futuro, a cuando msnos tres años del crudo

danomlnado Crudo ds ca¡idad lntsrmadla del Oeste de Texas, Estados Unidos ds Amárlca,

cotlzado 6n sl mercado de lnt€rcamblo Morcantll ds Nusva York, Estados Unldos dB

Amárica alu8tado por sl diforsnclal ssperado promedio, ontrs dlcho crudo y la mozcla

m€xlcana de €xportaclón, con bass an loB anállsis rÉallzados por reconocldos 6xp6rtos en

la mater¡a, o

ll. El resultado de multiplicar los siguiontes dos componsntes:

a) El prec¡o a fuluro promedio, para el ejercic¡o f¡scal que s6 está presupuegtando

del crudo denom¡nado Crudo de Calldad lnterm8dia del Oeste de T6xas, Estados Unidos

do Amárlcs, cotlzado en el mercado ds lntercamblo M€rcantll de Nueva york, Estados

Unldo8 ds Amórlca, ajustado por el diferonclal esp€rado promsdlo, ents dlcho crudo y la
mezcla mBxlcana d6 sxportaclón, con ba8o en los anállsls reallzados por los prlnclpales

expertos en Ia mals¡ia;

b) Un fac{or de 84%.8s

Podemos apreciar que en ambos métodos, para la estimación del precio de

la MME, es necesario tomar en consideración al WTl, en consideración a los

precios que ha tenido la MME. Pero "Es importante aclarar que la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria menciona que el Ejecutivo Federal

deberá elaborar la iniciativa de Ley de lngresos con un precio que no deberá

excsder al precio referencial descrito con anterioridad"eo. Lo interesante aquf es

que según la LFDRH, el cálculo fiscal del crudo no deberá exceder al precio del

Crudo de Calidad lntermedia del Oeste de Texas o West Texas lntermite (WTl por

sus siglas en ingles). Esta cuestión es crucial, puesto que se hace para evitar

incertidumbre, tener cálculos de precios estables que contemplan los precios

históricos, por un lado y por otro los precios futuros pero siempre tomando como

referencia al WTl.

Así la Ley de Pehól€os Mexicanos confirma lo anterior, ssñala en el

áe 
Ley Federal de Presupuesto y Responsqbtltdod Hocendo o.cámara de dlputados. Nueva leyen el dlarlo

oflclal de la federación el30 de mano de 2006, r,lltlma reforma publlcada el 9 de abrllde 2012. p.22.
e0 

Garcla Monroy, Ernesto. "Cálculo del precio fiscal del petróleo" en Método Oficiel" ¡Voto tnformotivo.
centro de Estudios de l¡s Finanzas Públ¡cas (cEFP), Cámára de Diputados H. Con8reso de ¡a Unión.
Septlembre 21de 2009.
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Artfc1llo 73.- Potróleos M€xicanos debsrá olaborar y actualizar cada año un estudio

para revisar y ajustar las fórmulas de precios de los bienes que produco y comerc¡aliza

entte sus organismos subsidiarios. Dichss fórmulas dsb€rán considerar Ias reforencias de

prec¡o intemacional y, en su caso, realizar los aiustas por celidad cuando ésta s€a diforente

a la consldorada en la r€ferencla lnt6macional. El sstudlo dsberá ssr envlado a la

Secrctarfa d6 Haclonda y CrÉdlto Públlco para su aprobaclón a más tardar sl 15 de Jullo dsl

año en quo ss alabore o actuallc€. LoB E¡ustas qug rssultsn tsndrán sfscto a partlr dsl

prlmsro do septlombr€ dsl año qus conesponda.el

Como se puede apreciar, la simple est¡mación para el presupuesto del

Estado, en €l rubro de los ingresos pstrollferos, está totalmente vinculada al precio

de la WTl. Es imposible estimar el precio de la MME autónomamente, s¡ fuese asl

el caso, estarfamos hablando de una media de trabajo soc¡almente necesaria y

vigente qu6 permitiera fijar costos de producción y precios de producción fntegros.

Esta estimación, sólo se queda en eso. Si es posible "fija/'un precio en el

crudo, pero es una simple estimación, no es una fijación determinante 6n el precio

de venta. lncluso sf fuese posible conservar este prec¡o que calcula el Estado, no

tendrfa mayor relevancia puesto que se continuarfa haciendo tomando como base

el precio de referencia del WTl.

Es ¡mportante comentar que antes de mediados de los ochenta el precio de

venta oficial del crudo mexicano de exportación se fijaba tomando como referencia

al crudo Arabe Ligero. Sin embargo, los eventos económicos y polfticos en todo el

mundo, tanto los referentes a la cafda de los precios del crudo y la mundialización

neoliberal del capital contribuyeron a la restructuración del patrón de fijación del

precio del crudo. Asf pues, entre 1985 y 1986 se consideraron nuevos precios de

referencia que según el destino de exportación del crudo mexicano como el crudo

Brent, WIT y el Dubai. Sin embargo, el crudo ingles y el crudo norteamericano se

tomarlan fundamentales para las exportaciones del mexicano.

Entre los nuevos crudos de refsrancia docis¡vos, sl crudo Brent Blend de Gran

Bretaña par€cs tan€r la csl¡dad dsl crudo de refergncls en vlata de sua onormos vsntas en

al msrcado ffsico y, sobre todo, sn el mercado do enhogas futuras de plazo. Al mlsmo

tlsmpo, el precio dol Br6nt 6n sl morcado de prssontss se monltorga ampllamsnto y otros

produclores lo usan a monudo como punto de rofersncia, en part¡cular Africa Occidental,

et 
Ley de Petróleos Mex¡conos. cáma? de d¡putados. Nueva ley en el diar¡o ofic¡al de la federación el 28 de

novlembre de 2008. p.33.
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Europa y la rcgión del Moditarán€o. El comerc¡o del Brent se está orientando hecia la

protección en el mencado de futums, de modo que este crudo representa una variablo

apropiada para usarse con mayor peso en la canasta indizada de México cuando se f¡jen

los precios da la8 exportaciones petroleras a astas ragiones. El crudo Wost Tgxas

lntsrmedlatB (WTl) debela 66r objoto d€ consldsraclón aspocial cuando ss d6t6rmlnan los

prsclos de lo8 crudoa sxportados a Estados Unldos por qus rspresenta 6l lndlcador y

rsfsr€nda ds €sts paf8, pu66to que tlen6 abastos ffs¡co8 slgniflcatlvos qu€ se sncusntran

sn gran medlda dsnho d€l slstsma ds oleoductos contlnontalBs ds E8tados Unldos y que

no se puedon exportafsz

Como podemos aprec¡ar, tanto el crudo Brent como el WTI son nuestras

referenc¡as obligadas para la fijación del precio del crudo m€xicano de

exportación.

El autor de la cita de aniba no detalla cabalmente por qué México t¡ene que

fijar sus precios de venta f¡nales del crudo a dichos procios rsferenciales. Él sólo

señala que esto se hace porque el crudo Brent tiene snormes ventas en el

mercado ffsico, mientras que el estadounidense tiene grandes abastos ffsicos que

no puede exportar, esta cuestión la trataremos más adelante. Pero, para poder

comprender esto es necesario comprender el concepto de valor. También el

plustrabajo-valor, asl el precio-valor y valor-precio que permite explicar por qué

Máx¡co üene que tomar los precios de referencias de manera obligada.

Finalm€nte es necesario comentar que antes de que estos dos precios

lntegros fueran las referencias obl¡gadas de México, se tomaba el crudo árabe

ligero como referencia. Esto se debe en gran medida al estadio del capitalismo

anterior al neoliberal, asf como los mecanismos de ventas del crudo, contratos a

plazo que eran consscuencia de una cierta estabilldad en los precios del crudo en

aquellos años. Todo aspec{o histórico de los precios no lo abarca nueslra

investigación, pero es importante tenerlo presente, para comprender los

mecanismos de fijación del precio no fntegro en aquellos años.

e2 óp. cit. Gaza., oetermtnoctón del prccio det peüóleo... pp. !g7-lgl-
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B. Dlnámlca y ñJaclón del precio en dól¡res del crudo MME (Olmeca,

Maya e laúno) en relaclón al crudo WTI-Brent y ley de la baJa tendenclal del

precio-valor no fntegro.

Recapitulando, la producción del crudo mexicano se da en forma de

plustrabajo-valor y no de valor. Ya que no puede f¡jar un valor-precio a sus

mercanclas tiene que tomarlas del mercado fntegro. Por ello fija un precio-valor a

sus mercancfas. Asf la Mezcla Mexicana ds Exportación al no fijar un valor-precio

tiene que tomarlo del crudo West Texas lnterm€diate principalmente, ya que

EE.UU es el país al que más le exportamos como señalamos en la introducción.

En este sentido, según marca la teorfa del capitalismo no fntegro, la MME no es

producida en un üempo de trabajo soc¡almente necesario para la producción,

como sf lo hace la WTl.

El capitalismo nac¡onal -rnás allá de sus contradiccionos inherentes al

modo de producción capitalista en general- está clrcunscrito a su dinámica de

producc¡ón, circulación e ¡nversión de capital, sin la magnitud social necesaria que

impera en los pafses capitalistas íntegros. En este sentido, la magnitud social que

anima la producción nac¡onal de crudo en México se encuentra por debaio de la

necesaria, o de la media mundial, no forjando asf un tiempo de trabajo

socialmente necesario y vigente. Asf, la MME sigue los precios de referencia,

intentado a toda costa realizar siempre el plustrabajo-valor del crudo. La siguiente

grafica nos aclara esta cuestión, para poder entender la dinámica o conelación

secuenc¡al de los precios en la que se haya la MME respecto a la WTl, tambián es

pos¡ble apreciar la conelación con el crudo Brent.
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Grafica 2.

En efecto, la grafica de arriba nos muestra, nítidamente, cómo el precio-

valor del crudo de la MME sigue las tendencias valor-precio de la West Texas

lntermediate; sí éste baja, la MME baja; sí sube, igual la MME sube. podemos

notar que el precio-valor de la MME sigue una tendencia por abajo del precio de la

WTI y del Brent. Esto quiere decir que existe una tendencia general a la baja det

precio-valor en relación con el valor-precio (Brent y WTI). Sin embargo, como

señalamos, esto es sólo una tendencia que puede ser revertida según la

coyuntura particular y el desenvolvimiento histórico de la producción manifestado a

través del precio-valor y el valor-precio.

A mediados del 2010 se puede notar que el precio-varor de la MME es

mucho más alto que el valor-precio de la WTl. Pero esta inversión del precio no

modifica en absoluto nuestra tesis central, puede anularse la tendencia general a

la baja del precio-valor. Pero la cuestión que debe interesarnos es que la MME no

puede fijar su propio valor, tiene que tomarlo del valor-precio de referencia el WTl.

e3 http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/energeticos/precios-historicos.html
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Las fluctuaciones coyunturales en nada modifican la relación estructural del

plustrabalo-valor y de sus tendencias en precios. Estamos engazados al valor del

msrcado estadounidense, a sus vaivenes, a sus flucluaciones. Esa variante entre

la WTI y la MME a mediados del 20't0, puede ser explicada, por un lado, si nos

remontamos al proceso de trabajo concreto de la WTl. También por factores

propiamente coyunturales, como la crisis económica, incluso a tensiones con los

pafses de Medio Oriente y sus "primaveras' polfticas o crisis polfticas.

Sin embargo, podemos notar el valor-precio del crudo Brent. Nuestro crudo

sigue la misma tendencia no va más allá del Brent y del WTl, se mantiene

oscilante entre éstos. Por la incapacidad estructural de nuestro modo de

producción de generar un valor-precio que pueda disminuir o aumentar

drásticamente el precio de producción, dado el t¡empo social de trabajo med¡o y

vigente.

l) Los componentes de la MME y su fijación del precio en particular.

Hasta ahora nos hemos referido fundamentalmente a la MME en gen6ral,

sin especificar sus componentes, en referencia con la WTl. Esto puede llevarnos a

una cierta confusión. Si se argumenta que no se están anal¡zando mercanclas

iguales, ya que la MME y el WTI son crudos 'distintos". Por tal la diferencia de los

precios en el mercado es obvia, tendi€ndo a variar los precios de la MME y la WTl,

siempre. Veamos la cuestión en detalle.

Pasando, asi, a otro grado de concreción, fijémonos particularmente en

cada componente de la MME en relación con la WTl. La composición de la
canasta de crudo de exportación, es decir la MME, se encuentra constituida por

una relación porcentual de tres crudos diferentes en México, esta constitución es

variable, según el año.

Pero las tendencias generales marcan una gran participación en la MME del

crudo Maya y una mínima participación del crudo ligero del lstmo y el Olmeca ultra

ligero. Asf en el año 2006 el crudo Maya represento 83% de la MME, el Olmeca

13% y el del lstrno 4% según las estimaciones, se señala que para fijar el precio

de la MME, como ya hemos visto más aniba, "[...] se determ¡na mediants formula,





en la que el principal componente lo constituyen los crudos marcadores WTI y

Brent. Asf, los precios de los crudos mexicanos de exportación hacia donde se

exportan y de su competitividad con respecto al resto de los crudos compet¡dores

de cada región"s.

Aquf es preciso saber cómo se fijan estos tres tipos de crudos mexicanos,

de forma part¡cular. si bien sabemos el cálculo fiscal del petróleo (MME) que hace

el Estado capitalista, hasta ahora no sabemos cómo se hace para cada crudo en

particular depsndiendo de las aéreas hacia donde se exporta'

Existen tres formulas para cada üpo de crudo y que a su vez dependen de

los tres destinos para la exportac¡ón

COSTA ESTADOUNIDENSE DEL GOLFO DE TEXCO

ISTMO = O.4O (!VTS + LLS) + O.2O (BRENT DTD) + K

MAYA = O.4O (WTS + F.O. NO.S 3 %S) + O.1O (LLS + BRENT DTD) + K

OLMECA = 0.333 (WTS + LLS + BRENT DTD) + K

EUROPA

ISTMo = 0.887(BRENT DTD) + 0.113(F.O No'6 3'5% S) - 0 16 (F O' No 6 l% S -
F.O.

No.6 3.5% S) + K

MAYA = 0.527 (BRENT DTD) + 0.467(F'O No O 3 5%S)-0 25 (F O No O 1%S -

F.O.

No.6 3.5%S) + K

LEJANO ORIENTE

ISTMO = (OMAN + DUBAI)/2 + K

MAYA = (OMAN + DUBAI)/2 + K95

La intención de poner estas foÍmulas, no es por una demostración de

tecnicismosdelaindizaciónpetrolffera.Esparaverloselementosquecontien€n

lasformulasylamaneraenqueelPEMEXnopuedefrjarformulasquetomenen

cuenta sus procesos Produc{ivos concretos sino que tonga que tomar los precios

referencialesfntegros,ensusdistintostiposdepehóleoquetienelaparaestatal.

Asf podemos notar que para los precios de crudo de exportación hacia

Estado Unidos, el crudo de Louisiana junto con el WTI son tomados en

g 
DáYila Pérez Jaüer, Nuñez Mor¿ José Anton¡o, Ruiz Porras Antonio' ,,volat¡l¡dad dei precio de la mezcla

mexicana de export eci6n" Economía, feorlo y Próct¡co' ?:5' Diciembre 2oo5' pp 37-52'

'i P.M.lt. comeicio lntemac¡onals.A decV Dirección comercial de Petróleo crudo en

http://www.pmi.com'mlcontenldo/docsPortal/p€troleocrudo/Fcrudos'pdf





cons¡deración, además del precio del crudo Brent para el cálculo del precio del

olmeca, lstmo y Maya. Para los precios del crudo de exportación para el mercado

Europeo el precio del crudo Brent es fundamental para obtener el precio del lstmo

y Maya.

EstoquieredecirquenosólolaMMEcalculasupreciotomandoalos
precios referenciales. Para cada crudo en particular se hace lo mismo

Ahorabien,examinemoslacaracterísticafundamentaldelcrudoenlas

variantes mundiales y las tres variantes de México, junto con sus precios del año

2000y2006paradamosunaideamásclaradelcarácternoíntegrodenuestra
producción de crudo y la de los precios de ref€rencia íntegros' Veamos el

siguiente cuadro.

CUadfO 2' cot¡z¡c¡on d' loÉ tipo' 
'le 

petról'o

A continuación tomaremos las cotizaciones del 2006' ya que conocemos la

composición porcentual de ese año de la MME' para aclarar nuestras hipótesis'

Pero antes es necesario aclarar algunas cuestiones. El APl, o el grado de

densidad, de crudo nos indican su grado de ligereza del mismo' asf como su baio

contenido en azufre. Entre más alto sea el grado más ligero, menos densidad'

menos azufre y fundamentalmente más productivo' Ya que entre más ligoro es el

crudo mayor el grado de extracción de gasolina en el proceso de refinac¡ón' En

contra parte, entre más denso' entre menos grados de API' es decir con mayor
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Cot¡zación (dólares Por
barril) API

Pais Tipo
Julio,2OOO Jutio,2006

Medio
Oriente

Arablan Ught 40.00 68.89 40'

Noruega Bre nt 28.56 73.66 38(

Asia Dubai 26.19 69.L7 31,

EE. UU.
West Texas Intermediate
(WTI)

30.06 7 4.33 39(

México

Maya (pesado) 23.4L 56.82 2t.57'

33.44<

38.3o',
Istmo (l¡gero) 28.12 67.89

Olmeca (suPerligero) 29.21 73.59



a

-

-



cant¡dad de azufre, menos productivo, ya que será menor la cantidad de gasolina

extrafda en el proceso de la refinación.

El crudo WTI es catalogado como crudo súper ligero de alta calidad y

cotización. Asf en el 2006 el crudo WTI con 39 grados de densidad tenía una

cotización de 74. 33 dólares por barril, el Brent de 38 grados de densidad de 73'66

dólares por banil y el Olmeca 38.30 grados de densidad estaba cotizado en 73.59

dólares por banil.

El caso del crudo saudl es emblemático puesto que su grado de densidad

de 40 y su bajo precio de 68.89 dólares. Un crudo de fácil extracción y con un

precio de v€nta en dólares muy baio. Pero explicar esta cuestión está fuera de

nuestras pos¡bilidades y de los lfmites de la investigación'

2) El crudo Olmeca frente a la WTI y el Bront.

Centrémonos en los crudos olmeca, WIT y Brent, las condiciones bajos las

cuales presuponemos que s€ producen estos tres crudos son similares, ya qu€ la

producción del Brent se da en el Mar del Norte, la del wTl en los campos maduros

de Texas y la del Olmeca en campos maduros.

En efecto, para poder verificar cabalmente nuestra hipótesis tendrfamos

queVerloseñaladoenlacitaalprincipiodeesteapartado,Tomartodasesas

seriesdecaracteresquecontribuyenataformacióndelvalor-precio.Verpor

ejemplo todas las condicionantes del proceso de trabajo, que influyen en la fijación

delprecio,asíigualarlasvariablesdelprecioyfinalmentequedarnosconla

variable independiente: la de su grado de socialización del trabajo'

Pero regresando al ejemplo, el crudo Brent en el 2006 estaba cotizado en

73.66 dólares con sólo 3E grados de densidad mientras que el crudo olmeca (no la

mezcla mexi@na de exportación) con un mayor grado densidad de 38'30 tenfa

una cotizaciÓn menor de 73.59 dÓlares' En efecto' dado que el API era mayor que

el Brent debió haber tenido un precio más alto puesto que el crudo olmeca

produc¡rla más gasol¡na en el proceso de refinación que el Brent' Pero no es asf el

crudo Brent tiene un precio más alto'
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Alvarez Saldaña señala que las mercancfas no fntegras tiene por Io general

un prec¡o inferior al de las mercancfas lntegras para que estas se puedan realizar

como plustrabajo-valor. Sólo las mercancías ínlegras son capaces de fijar a tales

precios, mientras que las no integras tiene que hacerlo con la referencia lntegra

pero por debajo para realizarse en plustrabajo-valor.

En el caso del crudo Brent en relación con el crudo Olmeca queda más que

confirmado el plustrabajo-valor. Condiciones similares de extracción y producción,

igualdad de en el tipo de la mercancfa es decir en su grado de ligereza del crudo y

desigualdad en la fijación del precio, dado el diferente proc€so de trabajo y

socialización de trabajo de cada lugar, este es el quid de la cuestión.

Como ya habfa mencionado en la cita de más aniba, dependiendo del

destino de las exportaciones de la MME, es como se configurara el precio, la

ftjación del prec¡o no se puede establecer desde los procesos productivos en

PEMEX, sino sólo a través del precio de venta fntegro al que va referido el

producto no [ntogro a exportar. Existen diversos precios de referencia

dependiendo del lugar del destino de la exportación y del tipo de crudo mexicano.

Veamos la siguiente grafica, para ver Ia composición de precios de la MME, en

sus tres d¡ferentes crudos y en los diferentes lugares de exportación.
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Cuadro 3.

)Fllr§ l*,**
I l¡o¿crnu

hlcrdcr¡údru

Pr.dod. Erport clónd. P.ffil.ocrudoXrxlcrnoporR.glón
(dólilos por beril)

Centrémonos en los precios del crudo olmeca del 2007 al 2012 para el

mercado americano, este üpo de crudo se encuentran en condic¡ones sim¡lares a

las de la WTl, en cuanto la mercancfa en concreto, su grado de ligereza ambos

superar los 38 grados de APl, como apreciamos en la tabla de más aniba.
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Podemos apreciar que de lo que va de 2OO7 a 2012 su med¡a aritmética de

precio de venta del crudo Olmeca fue 89.47 dólares por barril, mientras que la

media aritmética del precio de venta del WTI en ese mismo periodo fue de 83. 27

dólares por banil.sLo que nos indica que en un periodo de 6 años el crudo

Olmeca fue venido en toda América a un precio superior de más de seis dólares

que el WTl, ambos crudos con similares grados de APl, como ya dijimos.

3) Aclaraciones a la Ley de la baJa tendencial del precio-valor no lntegro

on relación al precio ds refe¡oncia ¡ntegro. El caso Olmeca-lllliE frente

al WTI-Brent.

Habfamos señalado que la tendencia del precio-valor es estar por debajo

del valor-precio integro. La inversión actual, el precio del crudo Olmeca yio la MME

son más altos que el precio del WTl, debe ser entendida, en primer término, por

factores coyunturales.

Ahora bien, en el cuadro antsrior el precio del crudo Olmsca contempla a

toda América incluyendo a Estados Unidos. Con ello la media aritmética del crudo

Olmeca esta en relación a las ventas promédiales a toda América y no

exclusivamente con Estados Unidos.

Asf en el cuadro mencionado, también tenemos ventas a Europa. Podemos

notar, por ejemplo, que el crudo súperJigero como lo es el lstmo en América se

vende, por lo general mucho más barato de lo que se vende en Europa. Ello es

debido a la fijación que se le da en ese continente, tomando de referencia al crudo

Brent.

Por ello es indispensable ver la s¡guiente grafica, puesto que aclarara la

tendencia del precio del crudo Brent y del WTl, en relación con el crudo olmeca

exclusivamente y con precios de venta fijados para la exportación sólo en Estados

Unidos.

e6 
Para ver los precios por año de WTly Brent véase la siguiente página.

http://portalweb.sgm.gob.m/economle/es/energeticos/wtl.html





Grafica 3.
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Elaboración propia, con datos del Anuolo Estodistico de PEMEX 2012y del Servicio Geológico Mexicano, Sistema lntegral
sobre Economía de Minerales. Precio en dólares por barril. Olmeca 38.30" grados Brent 38'grados y WIT 39'grados.

Esta grafica nos permite entender, particularmente, la tendencia del precio

específicamente del crudo Olmeca, diferente al precio de la MME, ya que aquí se

observan crudos de la misma densidad -súper-ligeros WTI y Brent, en donde las

fluctuaciones son inestables.

Aunque la tendencia de los precios es a la alta, por momentos el crudo

Olmeca llega a ser más caro incluso que el crudo Brent y WTI al mismo tiempo

como es en el año 2007. Sin embargo, el panorama aparente de nuestros altos

precios en dólares por barril por arriba del crudo Brent y WTl, cae al mirar otro tipo

de aspectos como veremos a continuación.

Cómo se aprecia en la grafica 3, el precio promedio (2005-2012) del crudo

súper-ligero mexicano es de 82.0475 dólares por barril, el promedio de la WIT

78.21875 dólares por barril y el Brent es de 81.8425 dólares por barril. ¿Por qué

es más "caro" el crudo olmeca respecto al crudo texano y Brent súper-ligero?, sí la

tendencia del precio-valor no íntegro es a estar por debajo del valor-precio. Para

poder entender esto es necesario tomar más aspectos que sólo el de los precios.

Es decir se debe mirar el volumen de producción y exportación del crudo

mexicano en relación con el volumen de la producción de Estados Unidos.

Recordemos que ellos son uno de los países principales productores a nivel

mundial de crudo al mismo tiempo que Son de los más importadores, no hay

paragón entre su volumen de producción (WTl) y los volúmenes de exportaciÓn

del crudo Olmeca.
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Asl PEMEX "[...] produce alrededor de 2 millones 536 mil barriles diarios en

promedio, de los cuales 831 mil baniles (32.8 por ciento de la producción total)

conesponden a petroleo ligero [. ..] Por su parte, el petróleo súper ligero

representó el 12.7 por ciento de la producción total, con 322 mil barriles por día en

lo que va de 2012"s7. De ahf la gran importancia de los descubrimientos en aguas

profundas y de la posibilidad de su explotación.

La prcducción de estadounidense no tiene comparación con la producclón

mexicana de crudo, lo señala un estudio de la Secretaria de Energfa (de México)

La producción de crudo en Norteamérica totalizó 14,300.6 Mbd en 201'1, 3.0%

superior al volum€n r€g¡strado en 2010. Los desanollos de campos marinos de lá parte

estadounidense dol Golfo de México y de las arenas bituminosasos de Canadá, entre otros,

pormitieron este ¡ncromento. Estados Unidos fue el principal productor de la región, con

una aportación de 54.8o/o. Le s¡gu¡ó Canadá, con 24.6% y Máxico, con 20.S%. Es

importante mencionar que México fue el único pals de la región con un ligero decremanto

(0.7%) en su producción.s.

México apenas produce la mitad de petróleo de alta calidad de lo que

produce Estados Unidos. En ese mismo estudiorm se señala que Máx¡co ha

pasado del séptimo productor al lugar octavo productor de petróleo mientras que

los norteamericanos son el tercer productor de petróleo a nivel mundial. Lo que

resulta int€resante es que mientras Estados Unidos es el tercer productor de

petróleo resulia ser el primer importador del mismo y no aparecer en los 1 S

primeros lugares de exportac¡ón a n¡vel mundial, mientras que México es el

doceavo pafs exportador de crudo con un ligero decremento de 0.7% de su

producción d€ crudo. En este ssntido comprender la tendencia géneral del precio-

valor por debajo del valor-precio integro requ¡ere comprender más aspec{os que el

elemento superficial de los precios, esta tendencia es posible entenderla tomando

todos los aspectos que la condicionan.

e7 
Garcla Monroy, Ernesto. "Petróleo llgero en elGolfo de M éxlco" Noto lnforñatiyo. Centro de Estudios de

las Flnanzas Públlcas (CEFP), Cámara d€ Dlputados H. Congreso de la Un¡ón. Ocrubre 15 de 2012.
e8 

Esas arenas bituminosas se refiere al crudo esquisto, que se obtiene por medlo de la fractura hidrául¡ca
como ya hemos expl¡cado.
ee Óp. cit., Prospe*ivo de petóleo crudo... p-2g.t* rbfd"--
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Nuestra conclusión siguiente, es pues, sólo una hipótesis y debe tomarse

oon p¡nzas. Probablemente esté mal aún, pero es preciso esbozarla para ir
conigiéndola, sustituyéndola, mejorarla o quiás tomarla en cuenta para futuros

estudios acsrca de la fijación y tendencia dsl precio-valor y valor-precio.

Si la producción fntegra de una mercancfa X es mayor que la producción no

fntegra de esa misma mercancfa X, la tendencia general del precio-valor no

lntegro a la baja queda aparentemente anulada. A la inversa, si la producción no

lntegra es mayor que la integra de una misma mercanc[a el precio fntegro será

mayor y por tal la tendencia general del precio-valor no integro por debajo del

integro se cumplirá.

Esto, naturalmente, no puede ser explicado únicamente con los postulados

teóricos de la oferta y la demanda, sino con los del marxismo, el volumen de la

producción en excsso señala una 'relaüva" facilidad en el proceso de trabajo. Es

decir un menor plusvalor y un menor tiempo de trabalo socialmente necesario, los

precios fntegros tenderán a bajar. Al contrario si sus procesos de trabajo se toman

más difíciles, por diversas circunstancias coyunturales o históricas, tenderán a

aumentar. Por supuesto, cabe más posibilidades, un alto volumen de producción

no es igual a un t¡empo de trabajo socialmente necesario que conlleve a una

relativa facilidad en el proceso de trabajo. Las condicionantes naturales concretas

de un proceso de trabajo (extracción del crudo) pueden conducir a una relat¡va

facilidad en la extracción del petróleo, como el caso de los pafses de Medio

Oriente, y no por ello se está reduciendo el tiempo de trabajo socialmente

necesario n¡ se está creando valor, la única manera que podemos entender el

volumen de la producción en relación con el aumento o disminución de precios es

quién sigue a quién, es decir, como los precios no íntegros para estipularse tiene

que contemplar los precios fntegrosi0l.

En efecto, si partimos de que siempre se fúara el precio-valor d6 las

mercancías del capitalismo no íntegro tomando como referencia el precio íntegro.

r01 
Para completar esta expllcaclón es necesarlo confrontarlo con el capltu¡o "Nlvelaclón de la tasa general

de ganancla por la competenc¡a, preclos de mercado y valores de mercado. Plusganancla" en donde se

muestre las relaciones que existe entre el precio, elvolumen de la producción, la oferta y la demánda asf

como les condiciones "buenas" o "malas" del proceso de trabajo que elevan o disminuyen el precio, en óp.
Clt. Marx... El Copltdl Tomo lll pp. 219-251.





Se comprenderá que cuando ex¡sta un gran volumen de la producción fntegra de

una misma msrcancfa X, la no fntegra tendrá que asumir su precio de venta por

aniba del precio de referencia lntegro. En este caso para que el plustrabajo-valor

pueda r€alizars€ necesita igualar los niveles de socialización de trabajo existentes

en los pafses fntegros pero no puede hacerlo, entonces tendrá que vender su

producción por aniba de lo que fijan los pafses fntegros, por supuesto que en esta

mercancfa X el volumen de producción no fntegra siempre tendrá qu€ ser menor al

volumen integro, para que pueda realizar sus precios-valor mucho más caros que

losíntegros.Casoinversocuandoexistaunexcesodeproduccióndelamercancía

Xnofntegratendráquevendersepordebajo,yaqueéstafrjasupreciotomandoel

valor-preciotntegroyéstealestarenmenorvolumendeproducción,lamercancfa

X no fntegra se venderá por debajo gara rcalizat el mayor plustrabajo-valor

posible, dado su 6xceso'

Un elevado volumen de la producciÓn no fntegra' como m€ncione aniba' no

significaquelogrenunarelativafacilidaddeextraccióndelcrudoporUnamediade

trabajo socialmente necesaria sino por cuestiones naturales es decir geológicas o

geográñcas etc., por cuestiones dadas antes del proceso de trabajo y no por

cuesüonesforjadasdesdeelprocesodetrabajo.PerolaÚnicamaneradesituarlo

fntegro y lo no fntegro, es decir quien produce-extrae un gran volumen de crudo

fntegramente o no lntegramente es analizando cómo se dan los cálculos para la

fijación-determinación del crudo, quián tiene que tomar la medida de quién'

Todo lo descrito hasta ahora aplica para mercancias iguales Una

determinada mercanc[a no fntegra que tiene como destino de exportación un pals

fntegro, con un determinado valor-precio, con un determinado volumen de

producción.

Esta ley debe ser comprobada cabalmente y seria tendencial e

inversamenteproporcional.Latendenciadelprecio-valordeestarporarribao

abajo en relación al valor-precio dependerá del volumen de la producción'

ParacompletarestahipÓtesisparticularesnecesar¡oconocerlospreciosen

dólares de los rltltimos 30 o 50 años del crudo súperJigero Estadounidense

(destino de exportación de la mercancla no tntegra lugar del cual toma sus





valores-precios para fijar el precio de venta d€ su mercancía, ya sea por aniba o

debajo del valor-precio lntegro local) a la par de su volumen de producción. En

contraparte conooer el volumen de la producción del crudo mexicano con sus

respectivos precios de su crudo súperJigero. Sin embargo, el crudo super-ligero

Olmeca sólo comenzó a producirse en México en 1988. Hace 26 años que

producimos crudo de alta calidad. El volumen de la producción del crudo súper-

ligero estadounidense de 1988 hasta el 2000 no pudimos encontrarlos, sólo una

grafica del promedio del WTl. Asf las siguientes graficas sólo confirmaran

parcialmente nuesha hipótesis-conclusión de este sub-capftulo.

Cuadro 4.

VOLUMEN en Mlles de Barriles

Cuadro 5.

VALOR en m¡les de U.S. dólares

PERIOOO Tot l frl.F latmo Olmoca

1987 7.875,972 4,513,258 3,362,715
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988 5,854,035 3,114,585 2,366,311 373,'1 39
989 7,281,018 4,123,560 2,147,362 1 ,010.096
990 8,899,865 5,122,536 2,422,887 1,354,443
991 7,286,178 3,92'1,046 2.172.248 1 ,192,88s
992 7,448,137 4.429.749 I .891 .92s 1,126,464
993 6,441,032 3,575,803 1 ,5r 3,602 1.351.627
994 6,624,096 3.67'1.546 1,004,002 1.948.548
995 7,479,622 3,781,255 959,1 44 2,739.224
996 10.704.023 5,449,72',1 1,385,781 3,868,522
997 r 0,340,098 5,451,040 1.432,129 3,456,930
998 6,465,616 3,317,113 897,559 2,250,943
999 8,829,501 4,802,969 1,209,662 2,846,169

2000 14,552,871 9,446,467 r.160,159 4.280.250
2001 11,927,695 8,232,979 665,294 2,693,909
2002 13,395,000 10,638,287 400,712 2,217,827
2003 16,676,276 14,113,201 255,365 2,307,710
2004 21,257,940 17,689,'154 380,899 3,1 87,887
2005 28,311.065 22,495,208 1,569,731 4.246.126
2006 34,704,530 27,833,118 1,428,085 5,443.327
s2007 37.946.695 32.427.682 1,049,957 4.469.05s
2008 43.324.110 37,928,000 685,000 4,712,000
2009 25,693,244 21,920,000 327,000 3,443,000
2010 35,985,417 27,687,326 '¿,'144,9:/6 6,149,1&
2011 49,322,251 37,339,758 3,849,906 8.132.587
2012 46,788.132 35,128,525 3,9UC,lJ3b 7,754,271
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Grafica 4.'o'

El volumen de producción del crudo Olmeca tuvo su máxima en 1996 de 179

mil, 905 barriles en todo el año y de ahí cayo a la baja hasta llegar 70 mil, 694

barriles en 2012. Con un valortotal en ventas en '1996 de 3 millones,868 mil,522

dólares, dividiendo el total de las ventas en ese año entre el número de barriles

producidas en ese año nos da como resultado 21.50 dólares por barril. Para2012

102 Roberto Carmona y Edgar Jones "Precios del Crudo siglos XlX, XX y XXI: ¿Récord o Reto Histórico?" en

http://energiaadebate.com/Articulos/marzo2008/imagenesmarzo2008/Carmona Extended. pdf
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el total de ventas fue de 2 millones 693 mil 909 dólares, haciendo la misma

operación anterior nos anoja un promedio de ventas de 38.10 dólares por banil.

Hasta aquí nuestra hipótesis está parcialmente confirmada. Ya que podemos

apreciar un ascenso drástico del precio del crudo Olmeca súper-ligero de más de

10 dólares, y una descenso en la producción de más de 100 mil baniles. A menor

producción del crudo no fntegro mexicano mayor precio-valor.

La grafica 4 del crudo WIT nos muestra su tendencia de prec¡os en los

últimos 32 años. Podemos apreciar una tendencia a la alza desde 1996. Sin

embargo los datos no son precisos, ya que no aparecen exactos sino

redondeados. Sin embargo lo que interesa destacar de los precios de la WTI en

los últimos 30 años es su tendencia a la alza.

Por su lado la MME que condensa proporcionalmente los tres crudo de

producc¡ón en Máxico qus ss exportan a diversos destinos geográficos.

Guadro 6.

MEZCLA MEXICANA de petróleo crudo

PRECIO PROMEDIO ANUAL en dólares/banil
C¡lcul¡rlo SENER/lf,P INPC- Preclo Aclurl P

48. 15.U
't2.10 53, 48.E5

.1S 13.10 56. 49.t9 976
3.3S '13.40 60. 50.73 s77

13. 65. 46.51
10.

31 .19 3t. 42.40 ,| 980
3.18 33. 90. 0
r.67 2E.60 96. 48.22

26.12 26.¡40 99.60 00.90 981
28.82 20.E0 103.90 53.27 984

25.30 107.60 5¡1.05 985
I l.E0 10s. 24.6t
18.00 113. 32.42
12.20 1 18. 23.76
15.80 124 28.91
10, 130. '0 I

14.58 136.20 21. 99',
11 21.

't 3.10 20.
't 3.E0 21.5'l

0 16.¡10 23.65 1995
18.94 18.9¡a 156.90 27.72 19S6

16.¡a8 160 23.55
0.17 10. 183 00

f5.57 15. 168.30 21. 199
24.88 21-79 174.00 32.81 2000

la_al 21.'tg 2001
21.52 180 27.32 2002
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Apreciamos que el precio de la MME se €ncuentra a la alza. Llegando a sus

máximos históricos 2011. Tendencia que por supuesto es general en los

hidrocarburos a nivel mundial. Sin embargo lo que nos interesa señalar es Ia

relación que guarda esta tendencia del precio a la alza pero en relación a su

volumen de producción, que ha ido disminuyendo, en comparación con la

tendencia de la WTl.

Hasta aquf es preciso aclarar que esta disminución de la producción de

crudo mexicano, en general, se ha debido a toda una ser¡e de problemáticas que

esbozamos en el capítulo ll., concemientes al proceso de trabajo particular de

crudo en México, a sus ineficiencias, como por ejemplo las limitantes que tienen

los equipos de exploración y extracción de PEMEX para aguas profundas,

impidiendo encontrar nuevos yacim¡entos petrollferos.

Asf pues la ley tendenc¡al a la baja del prec¡o-valor en relación con el valor-

precio y su nulidad liene aún limitantes ya que pudimos explicarla cabalmente a

falta de información. Para conoborarla totalmente hacen falta más datos históricos

del volumen de la producción del WTl. También es necesario ampliar los ejemplos

concretos. Por ejemplo hacer la comparación del crudo Olmeca con el precio del

crudo Brsnt y su volumen de producc¡ón.

Lo que hemos descrito en este última parte de la investigación contribuya a

aftanza¡ la tesis de esta investigación, aún estuviera equivocada dicha ley no

tendrla mayor repercusión en ¡nvestigación. Este subcapltulo surgió como una

necesidad para demostrar lo que Alvarez Saldaña planteó para los siglos XVI-XIX.

Cuando uno de los productos de mayor plustrabajo-valor, de mayor exportación

sra la plata. La cual fijaba sus precios en relación a la plata europea pero que se

vendfa por debajo de ésta 'La plata americana tuvo una relevancia allá por su





abundancia, no por aribar con un valor inferior al de sus congénere. Llego, sf, con

un precio inferior al de allá, como condición para poder vend€rse por debajo del

valor de la plata occidentalro3 Así volumen de la producción de la plata no íntegra

era enorme con la producida 6n Europa, basta recordar el periodo inflacionario

que vivió para entender el exceso de plata que se exportaba. Consideramos que

hemos demostrado y nutrido esta aprec¡ación de Alvarez Saldaña acerca de los

precios de los productos no fntegros con el ejemplo del crudo similar al de la plata

de aquellos siglos.

ro1 
Óp. clt- Alvarez. Crltlco de lo teorlo... p. tt}.
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Conclusiones.

No podemos entender únicamente la teorfa del capitalismo no integro, por

la cuestión de los precios y su fijación. Esto apenas es una manifestación del

plustrabajG.yalor. Partir de la relación de los precios en el mercado mundial es

¡mportante para empezar a esbozar algunos c¿¡re¡cteres generales del capital¡smo

no fntegro. Sin embargo la problemática de los precios como alguna vez advirtió

Maa, es un mundo de apariencias. Descuidar otros factores conllevara a tener

resultados equivocados. En este sentido, comprender la dinámica y fijación de los

precios requiere antes de un profundo análisis en los procesos productivos.

En esta investigación a medida que avanzábamos a un nivel más profundo

de concret¡zación los determinantes de la misma aumentaban exponencialmente.

Sin embargo, el objeüvo particular de la investigación se cumplió demostrar que el

crudo mexicano no puede fijar un precio fincado en sus procesos productivos

t¡ene que tomar las referencias de precios íntegras obligadas.

Era necesario partir de un punto para demostrar la tesis de Alvarez

Saldaña. Pero esto no significa que hasta ahf se agote la invest¡gación todo lo

contrario. A medida que se avanza en la contrastación de las tesis con la realidad

actual resulta necesario darles un mayor desanollo y fundamentarlas en evidencia

emplrica concreta. Aunque la realidad nunca podrá expresarsie cabalmente en la

teorfa es indispensable poder hacer el mejor recuadro de la realidad en la teorfa.

Hubo algunas cuestiones qu€ nos revezaron totalmonte, no contábamos

con la henamientas precisas que tienen los economistas para poder manejar

ciertos datos. Por otro lado, para el caso del crudo WTI y Brent solo se encuentra

información en ingles dificultando aún más la investigación

Ahora bien, cómo podemos concluir parcialmente. La producción crudo

nacional se encuentre bajo una dinámica menor a la social fntegra.

En suma la determinante para que la producción de crudo sea bajo la forma

valor no tiene en absoluto que ver con la creciente inesponsabilidad de la misma

empresa PEMEX. Pues esta petrolera se haya condicionada por todo el proceso

de trabajo social en México. Asf podemos v€r que PEMEX no hace más que

condensar los serios problemas que anidan en la dinámica de los procesos de





trabajo capitalista en conjunto. Es decir, el cumulo de mercancfas nacionales que

no sustentan su producción bajo la forma valor sino bajo la de plustrabalo-valor.

Para que PEMEX pueda caminar día con día tiene necesariamente que

adquirir más mercancfas de diversa lndole que le permitan realizar de cabo a rabo

su labor. Es decir que le permitan desde la exploración en aguas semi-profundas y

profundas, pasando por las perforadoras, las plataformas, los buques, los

sistemas de computo, asf como el transporte para la comercialización y oha

infinidad más de mercancfas que necesita para extraor miles de baniles de crudo

al dfa. Además de la fuerza trabajo necesaria para dicho propósito.

La mayorfa del capital constante que PEMEX requiere a diario para explorar

y producir petróleo es desanollado por pafses capitalistas fntegros. Ahora bien, el

punto central no puede reducirse a que PEMEX no produce valor porque en

México no se producen los medios de producción mismos para realizar la labor

para extraer el crudo. Serfa un determinismo erróneo, aunque no por ello deja de

ser clave para comprender la producción de crudo como plustrabajo-valor.

El factor referido anteriormente, tenemos que sopesarlo muy bien. Es

importante tenerlo en cuenta para determinar que la producción de crudo en

México es de plustrabajo-valor, pero no debemos sobrestimarlo.

Una de las consecuencias de la sobrestimación de dicho factor puede darse

interpretaciones enóneas, por elemplo: para que PEMEX pueda desarrollar una

producción sn forma valor es necesario que haya en México la producción de todo

ese capital constante que necesita PEMEX para extraer el crudo. Cosa que no es

asf de simple, pues se podrlan cumplir tales cuestiones y Pemex seguirfa siendo

producción de petróleo bajo la forma plustrabajo-valor. Existen pafses capitalistas

fntegros que no producen todos sus medios de producción para una mercancfa en

concreto y siguen s¡endo fntegros.

Ahora bien el factor neurálgico para que PEMEX pueda producir valor es

que éste necesita de una socialización del trabajo similar a la de los países

lntegros para asf lograr forjar un tiempo de trabalo soc¡almente necesario, todo

esto s€ puede notar en el nivel de sus fuezas productivas del petróleo, claro

ejemplo, en la innovación de su ciencia y tecnologla.





Pese a las diferencias que podemos encontrar al analizar por un lado una

emprssa en concreto como PEMEX aparentemente separada del conjunto de las

demás empresas cap¡talistas en México, no deberá tomarse como tal, pues esta

es sólo es tomada de manera aislada formalmente-metodológica. porque en

realidad tomamos la aportación de Max, al analizar la producción de una

mercancfa se analiza la producción de mercancfas en conjunto. Como un cumulo

de mercancfas que están comprendidas bajo el plustrabajo-valor.
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