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El proceso de valorizacion 

Empero, el PT no puede ser entendido cabiil m 
esencialmente en s i  mismo en el modo capitalista 
de produccion. Pues, asi como no interesa tanto 
ai capitalista [a mercancia que produce, sino el 
valor y el plusvalor que contiene; tampoco tiene 
en el un interes per se, sino en tanto se consti- 
tuye en el medio de su fin primordial: el proceso 
de valorizacion del capital invertido. 

"La produccion de plusvalia -dice Marx- se 
presenta asl como el fin determinante, el interbs 
impulsor y el resultado final del proceso de pro- 
duccion capitalista" (2; p. 33). 

Asi, el PT se convierte en mero instrumt!nto 
del proceso de valorizacion (PV): se lo apropia, 
lo subsume, a fin de que los rnedios de praiuc- 
cion (propiedad del capitalista) succionen lo mas 
posible de trabajo vivo, que transformen al rriaxi- 
mo la fuerzade trabajo en mercancias. 

Por esta razon, es el proceso de valorizacion el 
que 'determina toda la configuracion tecnica y 
social del proceso de trabajo. . . y, en conswen- 
cia, el desgaste y la reproduccion del obrero. 

Con el fin de obtener el plusvalor apetecido, el 
capitalista fuerza al obrero a que db a su trabajo, 
al menos, un grado "normal" de intensidad; y 
siempre que puede, lo incrementa al maximo, ya 
que toda intensificacion redunda en ganancias 
para 81. 

El plusvalor, desde esta perspectiva no es otra 
cosa que la  expresion en forma de valor extra 
(mas dinero y ganancia) del desgaste excesivo de 
la corporeidad, del organismo vivo del obrero Un 
desgaste llevado lo mas alla posible de lo mera 

mente necesario para la produccion de los medios 
de vida necesarios para el trabajador. 

Cuando el capital inicia la subsuncion de un 
PT dado, lo hace solo formalmente y solo puede 
obtener plusvalor en forma absoluta; es decir, 
prolongando absolutamente la jornada2. Enton- 
ces, las caracteristicas del PT suelen ser: medios 
de produccion escasamente desarrollados, objetos 
de trabajo generalmente en estado bruto, locales 
inadecuados y medio ambiente muy nocivo, con- 
trol simple sobre el obrero y este de reciente ex- 
traccion campesina (con escasa conciencia y 
organizacion proletarias), etcetera. 

Los efectos de esta forma del PV fueron ya se- 
nalados ampliamente por Marx en El capital, 
donde indica lo siguiente en relacion con el des- 
gaste: 

"La produccion capitalista, que en esencia es 
produccion de plusvalor, absorcion de plustrabajo, 
produce por tanto, con la prolongacion de la  jor- 
nada laboral, no solo la  atrofia de la  fuerza de 
trabajo humana, a la que despoja -en lo moral y 
en lo fisico- de sus condiciones normales de de- 
sarrollo y actividad. Produce el agotamiento y 
muerte prematuros de la  fuerzade trabajo misma. 
Prolonga, durante un lapso dado, el tiempo de 
producci6n del obrero, reduciendole la duracion 
de la  vida" (3; p. 320). , 

Eran tan evidentes los efectos devastadores del 
capital sobre la poblacion trabajadora, que sus 
luchas fueron logrando crecientes limitaciones a 
la iornada laboral, asi como otras reivindicacio 
nes. La necesidad de continuar obteniendo plus- 
valor con una jornada maximade 8 horas, sirvieron 
como impulsor al capitai para subsumir realmen 
te a l  PT IogrAndose esto m e d  a un impetuoso 



d ~ l o m a w i & b  y a b rdniinistracion 'cien- 
tifica" del vabajo. Ga, &. fue posible obtainer 
um nueva fami  de phmdar, a! aimentar dati- '  
vemente el tiempo de phmbaja al interior de la1 
jornada limitada, sstabfocida socialmente. 

Por otra parte, el derandlo de las iuerzas pro-' 
ductivas a que dio lugar esta forma del PV, per- 
mitio hacer algunas concesiones ante las exigen- 
cias obreras; las cuales han posibilitado una re- 
produccion un tanto mejor, que ha repercutido, 
a su vez, en la modificacion del desgaste del tra- 
bajador, disminuyendo dgunascausas de morbili- 
dad y mortalidad (principalmente las infectomn- 
tagiosas) y elevando otras (las llarndas degenera-I 
tivas), con una prolongacion en la esperanza de 
vida. Empero, que esta prolongacion de la longe- 
vidad sea paralela con el mejoramiento real de la  
salud y vida obreras es algo bastante discutible y, 
en todo caso, un terreno apenas explorado. 

2. LA MANlFESTACtON SOCIAL DEL 
. DESGASTE 

Acntalmente, no contamos con metodos y tcicni- 
cas desarrollados para medir, con especificidad yi 
precision, e l  desgaste a nivel biologico-indiviidual 
ni en una colectividad o sociedad. No obstante, 
podemos dar cuenta de este fenomeno de manera, 
indirecta, a traves de sus repercusiones y manifei- 
taciones en otros procesos sociobiologicos. 

Como se dijo en la introduccion, y puede en- 
treverse en el apartado anterior, el desgaste ide- 
terminado por el proceso social de produccion) 1 
actiia dial6cticamente con la autorreproduccion 
del individuo para determinar, a su vez, dos pro- 
cesos %iologicos": el de maduracionenvejeci- 
miento y el de saludenfermedad. Todos estos, 
en conjunto, producen como resultado final la 
muerte del mdividuo. I 

La maduracior. (como proceso que conduce al 
desarrollo total del individuo y de su capacidad 
de trabajo en particular), lo mismo que la salud- 
enfermedad, m> vamos a tratarlos aqui -pece a 
que el segundo. en especial, se relaciona causal- 
mente con el desgaste con la suficiente claridad 
con que lo muestran varios estudios de la medici- 
na social. 

En cambio, el enmi-- 
estudiado desue esta penpectiva, es tltil tamblin 
para dos propoatcrs: pnmaro, para intentar unaq 
aproximacion a la dimension social del desgasta 
y, segundo, para ir avanzando en el conocimiento 
de la senescencia como proceso sociobiologico, 
historicamente determinado. 

En este sentido, un antecedente muy impor- 
tante respecto a las repercusiones que los cam- 
bios sociales del proceso de prduccion han teni- 
do sobre la  morbi-mortalidad y el envejecimiento, 
lo cnn-ituye el meritorio trabajo de Frederich 
Engels, intitulado La situacion de ia clase obrera 
en Inglaterra. 

En esta obra puede verse (en relacion con la 
mortalidad y el promedio de vida) que el desarro- 
llo c~pitalista en los condados ingleses repercutio 
acentuando la mortalidad enlas edades producti- 
vas y en la infancia, disminuyendo wnsecuente- 
mente las posibilidades de senescencia para la  
poblacion. 

Estos hechos fueron particularmente notables 
an l a  ciudad de Carlyle; en la  cual, "despu6sde la 
introduccion de las maquinas", el numero de per- 
sonas longevas (90 anos y mas) fallecidas en 1832, 
disminuyo en mas de un 50porciento (de 175 a 
81 personas por cada 10 mil defunciones) (17; p. 
142). 

Este incremento en la mortalidd de ninos y. 
jovenes y la  disminucion consecuente en la espe- 
ranza de vida no fue ni cercanamente igual para. 
toda la poblacion. Muy por el contrario, senala 
Engels: 

"En Liverpool, en 1840, la duracion media de 
la vida en la alta burguesia era de 35 anos; en la  
clase comercial y de los artesanos en mejor condi- 
cion, de 22; de los obreros, jornaleros y de la cla- 
se inferior, generalmente solo de 15 anos" (17; p. 
140). 

Estos hechos denotan que necesariamente de- 
bi6 ocurrir una gran intensificacion en el desgaste 
de los trabajadores (ninos, hombres y mujeres 16- 
venes, principalmente), causado por la introduc- 
cion y extension del modo capitalista de produc- 
ci6n. basado en el maquinisrno. 



Posteriormente, cuando el capitalismo se hubo 
desarrollado lo suficiente (con base en la subsun 
cion real del PT y la obtencion de plusvalor rela 
tivo mas que absoluto), esta caida primigenia de 
la esperanza de vida no solo se recupero. sino que 
continuo en ascenso. No obstante. jamas el pro 
medio de vida de los trabajadores ha alcanzado e l  
valor superior de las clases dominantes (fig. 8) 

Figun 8 
Diferencias de clase m b esperanza de 

vida al nacer de varias poblaciones 

Poblacion total 
Clase alta 
Clase baja 

L 
1300 1400 FSIK) 1606 ?JOO 1800 1900 

Ano 
Fuente. referencia 25, p. 37 

En la  actualidad, la  determinacion socio-histo- 
rica que el proceso de produccion capitalista ha 
realizado sobre e l  desgaste y el envejecimiento 
puede verse e traves de los siguientes indicadores: 
morbi-mortalidad y esperanza de vida por sexo, 
ocupacion, clase social, "desarrollo nacional". 
"nivel de vida", etc4tera. 

a) Como se ha observado. "en todos 105, gru- 
pos etarios, las tasas de mortalidad para los hom- 
bres son mas altas que para las mujeres"; de lo 
que resulta que "la media de la  edad de las tnuje- 
res es comunmente mas alla que la media de 
edad de los hombres" (44; p. 101). 

Cuadro 1 
Probabilidad de muem por sexo y edad 

Italia, 19601962 

Anos de Probabilidad de muerte 
Edad Masculino Femenino Diferencia - 

1 45.7 (+l 37.9 20.6•‹/o 
40 2.9 1 .8 56.7 
50 7.1 4.0 74.9 
60 19.3 9.9 94.5 
- 
(+ I Todas las tasas por 1 OW habitantes. 
Fuente, Ref. 19. p. 23. 
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Sin embargo, tales difermtas son mayores es- 
pecialmente en las edades productivas y tiende a 
tncrementarse, como puede apreciarse en el cua- 
dro l (19 y 20). 

Lo que denotan estos hechos es que las activi- 
dades productivas (en sentido capitalista), mas 
generalizadas en los hombres, propenden a incre- 
mentar SI mortalidad y a aminorar su esperanza 
de vida; la  cual es siempre mayor para las mujeres 
en Xa generalidad de los paises, entre 3 a 6 anos o 
mas (21; p. 65). 

b) Por otra parte, los estudios de morbi-mor- 
talidad en relacion con la ocupacion han mostra- 
do, invariablemente, que las tasas mas altas se co- 
rresponden con los "trabajos manuales" y las 
inferiores con los de tipo "gerencial" e "intelec- 
tual'' Asi, aun ia  mortalidad infantil muestra 
estas diferencias; corresponditrndole a los hijos de 
obreros, jornaleros agricolas, etc., tasas hasta 250 
por ciento mayores que a los~~o&mdefiorrs 
fes y altos burocratas (mp. 44. Ver t&h: Ti 
y 23). En el caso de adultos masculinos en edad 
productiva, estas diferencias alcanzan tambien e l  
orden de los 260 por ciento o mas {21, p. 76). 

Ei decgasTe mayor a que esten sujetos los tra- 
bajadores manuales los h%.e propensos a sufrir 
una mayor morbi-mortalidad y un envejececimien. 
to prematuro, que se refieja en promedios de vida 
de hasta 13 o 14 anospor debajo de los profesio- 
na!es liberales, por ejempio, ta l  como la mostro 
un estudio franck de 1957 (cuadro 2). 

Cuadro 2 
Esperanza de vida por ocupacion 

en Francia, 1957. 

Esperanza de 
Vida 

-Mineros 
-Peones 
-Obreros 
-Comercianter 

Empleados 
-profesiones :iberales 

58 a 61 anos 
59 a 62 " 
63 a 65 " 

65 a 67 " 

68a70 " 

72 a 74 " 

Fuente. ref 21. P 76 

c\ No obstante que la distribucion diferencial 
de la morbi-mortalidad. la esperanza de vida y ia 
longevidad observadas por sexo. ocupacion m 
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greso, pobres y r a s ,  etc, es importante para el 
estudio y lo wmprensibn de su causalaad social; 
el mejor indicador para este prop6sito viene a ser 
el de clase social (segun la concepcibn marxista 
de este concepto) por cuanto se refiere a las con- 
diciones objetivas (de orden economico, estruc- 
tural) de la existencia de los grupos y los indivi- 
duos, a la vez que imrolucra su actividad subjetiva 
(ideologica, consciente, politica, etc.). 

Empero, no ha sido posible hasta la  fecha im- 
plementar este concepto con toda su riqueza en 
ta l  sentido. Sin embargo, se han realizado estu- 
dios por supuestas "clases sociales" en varias cica- 
siones, dominando la tipologia una diferenciacion 
por ocupaciones individuales. 

En todos los casos en los cuales se ha hecho 
esto, la "clase m i a l  V" (trabajadores nocalifica- 
dos) ha resultado, invariablemente, con mayores 
tasas de morbi-mortalidad y menor esperanza de 
vida, que la "clase social 1" (ejecutivos y persanal 
de alto nivel administrativo). Las diferencias en el 
promedio de vida, por ejemplo, oscilan entre 4.7 
y 9.3 anos, segun la fuente (cuadro 3). 

Cuadro 3 
Esperanza de vida al nacer en poblaciones 

seleccionadas, por sexo y clase social, 
en divenos anos. 

Poblacion Sexo 1 11 I I I  I V  V Dife- 
rencia: 
I Y V 

- 

Inglaterra 
y Gales 
(193032) M 63.1 60.8 60.0 57.3 55.7 7.4 

Chicago 
(1940) M 65.4 - - - 56.1 0.9 

Con todo, estos datos muestran claramente 
dos cosas: por una parte, que los llamadds "pro- 
cesos bidogicos" (la saludenfermedad, el $esgas- 
te, el envejecimiento, la muerte, etc.) no est6n 
biologicamente determinados; pues las diferen- 
cias en estos fenomenos son esencialmente de 
orden social. Por otra parte, resulta clara tambien 
su relacion, ante todo, con e l  trabajo. Mas no con 
el trabajo en abstracto, sino con las formas capi- 
talistas en que se realiza la produccion; de aqui 
que los hombres mas intensa y directamente !ti- 

volucrados en el proceso capitalista de produc- 
cion son los peormente afectados. 

d) Este planteamiento (verificable al interior 
de cualquier pais) presenta, sin embargo, una 
aparente paradoja cuando se estudia a nivel inter- 
nacional; ya que, entre los paises no-socialistas, 
son precisamente los mas desarrollados (en termi- 
nos capitalistas), losque presentan en general me- 
nores tasas de morbi-mortalidad y los mas altos 
promedios de vida (cuadro 4). 

Cuadro 4 
Esperanza de vida en 7 paises 

seleccionados (1 978) 

Pais Esp. de vida: 

- Canada 73 anos 

- Estados Unidos 73 " 

- Argentina 68 " 

- Mexico gx 

- Guatemala 53 " 

- Haiti 5 0 "  

- Bolivia 48 " 

Fuente: Ref. 24, p. 47. 

Sin embarso. al considerar aue los llamados - .  
paises subdesarrollados fungen a nivel interna- 

Buffalo 
(1939-41) M 65.7 65.5 63.4 62.2 58.2 7.5 

cional como los obreros y jornaleros de las nacio- 
nes imperialistas, la paradoja desaparece. 

F 69.6 68.3 66.4 64.8 61.8 7.8 

Baltlmore En efecto, las condiciones de explotacion y 
(1949-51 1 M 68.5 66.4 65.4 63.9 6: .4 ' 1  2 mluzaamiento en oue se encuentran las naciones 
(raza 

. " 

bIa,,ca? 73., 72,4 71.2 69.868,4 rl ; "subdesarrolladas'~especto a ias metropolis 
- tienen un papei determinante para que entre las 

i-uente: datos extraidos de la referencia 2.5, P. 36. poblaciones de unas y otras se presenten diferen- 



-cias abismales en la morbi-mortalidad, el enveje- 
cimiento y la esperanza de vida. 

Estas diferencias se muestran, incluso, a nivel 
. continental (cuadro 5). 

Cuadro 5 
Nivel y duracion da la vida en los continentes 

Continente Nivel de vida Duracion de la vida 
En anos En indice 

- 
- Europa Occid. 100' 60 100 

Asia actual 10 40a45 66a75  
Africa actual 12 40 66 
lberoam6rica act. 35 5 0 a  55 84a 92 
- 

El indice 100 corresponde al "nivel de vida medio de 
los paises de Europa Occidental" en 1938, segun in- 
greso y pautas de consumo. 
Fuente referencia 21: P. 57 
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47). 

En conclusion: a pesar de las limitaciones t6c- 
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