
"" ca.. 1 e:> ..- y J=> ..- -=- e= i e:> = 
Tn E>' Y'I t ca..c= i o..... el E>' 1 ca.. 
d E>' 1 ...,, ca. 1 e:> ..- -

hca..c=ica.. ~..-.ca. r--=-+~..-.dca.
t E>' e:> ..- s. ca. Tn ca. ..- :X: i 5;. t ca. 

DoCJ o/2/9 u 0 

&o fi) i) ft; /9 

Alejandro Valle Ba~za 

Divislon de Posgrado 
Facultad de Economia, UNAM. 
Mayo de 1987 

TESIS CO.N 
FAl.LA t·E ORiGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



o. Introduccion. 1-20. 

I. 

l l. 

Planteamiento del problema. l.1 - I.30. 
La teorla del valor trabajo en los clasicos 
Valor de cambio y trabajo en los clasicos 
Medida de valor 
La teorla marxista del valor. 
Del valor al valor de cambio. 

Necesidad de 
de trabajo. 

regular y contabilzar el 
II.1-II.37 

RegulaciOn. 
RegulaciOn del trabajo social. 
La elecciOn de la tecnica. 

tiempo 

AsignaciOn del trabajo vivo y del trabajo 
objetivado. 
Acumul ac ion. 
Distintas durabilidades de los medios de 
produccion 
Problemas para contabilizar el trabajo vivo. 
- Tiempo de trabajo individual y tiempo de trabajo 

social. 
-.Trabajo complejo y trabajo simple. 
ConclusiOn 
Apendice Al. 

lll. Valor: la especi+icidad histOrica de la 
regulaciOn y de la contabilidad del tiempo de 
trabajo. III.1-III.54. 

Intercambio mercantil y contabilidad del tiempo 
de trabajo. 
Intercambio de equivalentes. 
Capital vs. trabajo. 
Trabajo incorporado y valor. 
Decisiones en valor y decisiones en precio. 
Valor y precios de produccion. 
Cambios en la expresiOn dineraria del valor. 
Una +ormulaciOn m'as precisa de la ley del 
valor. 

IV. Valor y analisis concreto. IV.1-IV-55. 
Correspondencia entre valor generado y valor 
real i :za.do .. 
La desvinculaciOn de los precios y el valor 
Algunas paradojas de los precios 
Una situaciOn real 
Analisis concreto y ley marxista del valor. 
Una cuestiOn de metodo. 

1 

I .2 
I.9 
I.12 
I.18 
I.24 

II.1 
II.4 
II.7 

II.14 
Il. 21 

II.26 

II.30 
II.32 
II.33 
II.36 

III .2 
III. 7 
III.14 
III.17 
III.20 
l:II.27 
I:II.44 

III.49 

IV.3 
IV.19 
IV.22 
IV.28 
IV.31 
:IV.43 



V. Resumen y conclusiones. V.1-V.15. 
Comentario +inal. 
Conclusiones. 
Resumen. 

Bibl iogra+ia. 

2 

v.1 
v.s 
v.7 

.~ 



:IntreducciOn. 

"El trabaJo es, en prz·,,,er 
y la naturaleza, un proceso en 
controla su metabolisDlo con la 

Carlos /'Jarx 

lugar, un proceso entre el hombre 
que el hombre media, regula y 
na~uraLe:za .. • 

El trabaje tiene un papel decisivo para la histeria humana: 

es una actividad consciente orientada a la producciOn de los 

elementos materiales de la vida humana y que moldea al hombre 

mismo. Merced al trabajo el hombre "es susceptible de cambiar y 

evolucionar, como ser vivo que se objetiva en su obra ••• " 1 

El animal +abricante de instrumentos, como no• ~escribiO 

Benjamln Franklin, ha evolucionado al punto de .. plantearse la 

superaciOn del reino de la necesidad con la constituciOn de 

la sociedad comunista. Del cazador recolector paso a producir 

alimentos y posibilito la constituciOn de sociedades 

complejas en las que la especie aprendiO y pudo trascender las 

conductas puramente instintivas. Con el transcurso del tiempo, se 

desarrollO la divisiOn del trabajo y se hizo indispensable la 

regulaciOn social de una gran parte del trabajo de la especie. 

La divisiOn del trabajo y la regulaciOn del mismo propiciaron 

un enorme incremento de la riqueza social. Se resolvieron 

multitud de problemas que haclan la vida del hombre primitivo 

e+lmera, de Mcuerdo con nuestros horizontes, y plagada de 

enTerTnedade-s .. Pero-:: ta.Tnbien st- crearon nuevos problemas, al 

1. Fi s.her- E. p. ~2 
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punto de que • sblo un hecho i»>p:ide hablar del siglo XX co»10 

una epoca de barbarie •• Se trata de la existencia de La 

Izquierda: una ci·erta comunidad de individuos, una cie. ta 

"raternidad, a veces compacta, a veces di.,usa, que ha vivido esta 

historia b~rbara como la negacibn de otra hi"storia deseada y 

P_Osi"ble a la que debe accederse :mediante la revolucibn. •g 

A pesar de la enorme importancia del trabajo para la vida y 

la constituciOn de la especie, un aspecto tan b~sico como la 

regulaciOn del trabajo social parece hacerse sin considerar el 

trabajo del hombre. No parece necesario organizar conscientemente 

los vol~menes de trabajo que satis+ar~n las necesidades 

sociales en el capitalismo, las propias necesidades se nos 

presentan como apetencias limitadas solo por la disponibilidad 

de dinero y sin relaciOn con la e+icacia del trabajo humano. El 

capitalista se concibe a sl mismo como un sujeto enriquecido 

merced a su trabajo, para lo cual independiza la riqueza del 

trabajo necesario para producirla. Sin embar90, restablece el 

vinculo cuando se preocupa por la laboriosidad de sus obreros. 

Los trabajadores no pueden ver la dimensiOn de la riqueza en 

t~rminos de tiempo de trabajo puesto que la recompensa y el 

es+uerzo deben desligarse en este tipo de sociedad clasista. Como 

en el poema de Brecht: 

2. Echeverrla, Bolivar El djscurso critico de Marx p. 11 
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¿•Qui~n construytJ Tebas, la de las Siete Puértas? 
En los libros ~iguran sblo nombres de reyes. 
é.Acaso arrastraron ellos los bloques de piedra? 
Y Babilonia, mil veces destrufda, 
¿qui~n la volvib a levantar otras tantas? 

A tantas hz"storias, 
tantas presuntas.• 

Aqui nos proponemos adentrarnos en ciertas historias y sus 

correspondientes preguntas. Las historias las hemos leido de 

un autor que puso al trabajo humano ocupando en la teoria el 

mismo sitio que tiene en la pr~ctica. Marx, quien hizo del 

proceso de trabajo una piedra angular de su edi+icio tebrico y 

quien nos legb una teorfa del valor trabajo y una ley del 

valor. Como en el poema de Bertold Brecht las historias de la 

economia polltica +recuentemente se nos cuentan sin el 

trabajo. Habla que hacer muchas preguntas acerca de esas 

historias, y Marx hizo muchas y nos propuso respuestas. Quedan, 

sin embargo, todavia muchas historias sin sus preguntas. Aqul 

plantearemos algunas cuestiones sobre la +orma capitalista de 

regular el trabajo social. Es una historia que Marx leyb 

contada al rev~s por los economistas de su ~poca. Y tuvo que 

contarla al derecho extrayendo conclusiones que no acaban de 

~- gustar a los poderosos. Se trata de una historia que no termina 

de contarse si nos atenemos a las dudas que suscita. Trataremos 

de plantear las preguntas de otra manera, y tambi~n de hacer 

nuevas interrogaciones y o+recer algunas respuestas. A ver si con 

el lo 



Xsaak Rubin sintetiza la teorla marxista del valor asl: 

•La +ormulaciOn habitualmente breve de esta teor!a 

a+irma que el valor de la mercancla depende de la cantidad de 

trabajo Socialmente necesario para su producciOn o, en una 

+ormulaciOn general, que se oculta tras ella el trabajo, o que 

en ella hay contenido valor: valor= •trabajo materializado'. Es 

mAs exacto expresar la teor!a del valor a la inversa: en la 

econom!a mercantil- capitalista, las relaciones laborales de 

producciOn entre los hombres adquieren necesariamente la +orma 

del valor de las cosas y sOlo pueden aparecer en esta +orma 

material; el trabajo sblo puede expresarse en valor•. 2 

La distincibn hecha por Rubin entre la +ormulaciOn 

sucinta de la teorla marxista del valor <TMV> y una expresiOn 

precisa de la misma estA presente bajo diversas +ormas en la 

literatura marxista. Por ejemplo, en el glosario hecho por Thomas 

Skine <traductor al inglés> del importante libro de Kozo Uno, 

se sostiene: 

ªLa ley del valor a+irma simplemente que el valor de una 

mercancla es igual al trabajo socialmente necesario 

directamente e indirectamente gastado para producir una unidad de 

dicha mercancla". 4 En tanto que Ernest Mandel a+irma en el 

glosario de E.L_CaJ2i.t..a..l.~m e Ta r d l c. 

La ley del valor es Pel mecanismo econ6mico en una 

3. Rub in, Xsaak, En.5.a::t.c.5-.Si.Q.b.r.e la t egr 1 a marx j sta. d~a..l.CU::.--.... , p l. l.4 
4. Uno, Kozo E.J::.inc..i.p.J..~±-ec..l..i...t.ic..a~c.nc.m~ , p. l.84 
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sociedad de productores privados que distribuye la· +uerza de 

trabajo total a disposiciOn de la sociedad <y por ende todos 

los recursos materiales necesarios para la producciOn 

sus diversas ramas de la produccion, a traves de la 

mediaciOn del intercambio de todas las mercanclas a sus 

entr.e 

valores en el modo de producciOn capitalista a sus precios de 

producciOn.•e Di+icilmente puede pensarse que las 

de+iniciones anteriores son tan homogeneas como para no 

requerir de una explicacion de sus di+erencias. ¿como es que, 

al decir de Rubín, la +orma precisa de la ley del valor es la 

inversa de una correspondencia entre precios y tiempo de trabajo?~ 

El intercambio de productos segOn el tiempo de trabajo es, en 

la de+inicion de Skine, lo que a+irma la ley del valor; en 

tanto que segOn Mandel la ley del valor es un mecanismo 

economice que distribuye la +uerza de trabajo mediante el 

intercambio de las mercanclas de acuerdo con sus precios de 

produccion, los que sabemos di+ieren sistem~ticamente de 

los valores. 

No obstante que puede haber una diversidad de 

inte~pretaciones acerca de lo que es la ley marxista del valor; 

ella ha sido condenada a no existir. 

Las razones para desechar la ley del valor son quiz~s 

m~s que las versiones de la ley. Van desde los cambios 

historicos ocurridos en el trancurrir del capitalismo hasta 

argumentos extraldos del empirismo grosero que cali+ica de 

meta+lsico todo aquello que rebasa la percepcion inmediata. 

S. Mandel, E. E.i_.C.aQ.i.±.~iru:i_Iard1p ,p. 570 
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Tambi~n hay otras objeciones a la teorla marxista del 

valor <TMV> menos nobles, m~s claramente identi-ficables con los 

intereses de la burguesla: El punto es que eliminada la 

teorla del valor la molesta teo~ia de la plusvalla carece 

de sustento, la clase capitalista no requerirla de una 

porciOn creciente del trabajo social. El teorice keynesiano 

Paul Samuelson ejempli-fica esta conclusiOn proveniente de los 

supuestos errores de la TMV: 

•yo niego que la a~irmacibn •Ja plusval~a es la 

~uenf:e de la ganancia• f:en9a al9lln signi~z·cado llf:il .• Yo nz"ego 

que ~arx <o ~orishiaa a Baumal> nas hayan dado razones 

convincenf:es en alguna parf:e para creer que uno puede arribar a 

la ganancz"a sl!llo despu~s de que conozcamos las leyes de 

En rigor, la teorla burguesa no ha enderezado nuevos 

argumentos en contra de la teorla marxista del valor. 

Bohm-Bawerk el teOrico austriaco critico, en 1884, el 

primer tomo de El Capital y anuncio qu~ la teorla 

marxista serla incapaz de resolver los problemas que habla 

dejado pendientes. Al editarse el tomo XII de la magna obra 

marxista, Bohm-Bawerk, se apresto a con-firmar sus 

predicciones sobre la inconsistencia entre el primer y el tercer 

tomos. Lo medular de los argumentos de Bohm-Bawerk es que la 

ley del valor a-firmaba en el tomo I de El Capital que 

mercanclas se cambian entre sl en proporciOn al trabajo 

6.Samuelson, P.ªInsight and Detour 
Exploitation: A Reply to Baumolª, 

6 

in the Theory o-f 
p. 63 

las 
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medio socialmente necesario incorporado a ellas •• u~ 

ªiY ahora, en el tercer volumen, se nos explica con +rialddd 

y precisiOn que eso que, segOn la doctrina del primer 

volumen debla suceder, no sucede y no puede suceder; es decir 

que, no por casualidad o por saltos sino de modo necesario y 

permanente, las mercanclas individuales se cambian 

reclprocamente segOn una proporciOn di+erente a la del 

trabajo incorporado en ellas y que no puede ser de otro modo !" 

• La crltica de inconsistencia +ue re+ormulada hacia 

principios del presente siglo por el estadlstico polaco L. 

Bortkiewicz. A él cabe el honor de plantear un modelo 

matem~tico que demostraba no ya la inconsistencia de la TMV tal 

cual la +ormulO su creador; sino como en otra historia de 

Jorge L. Borges> una teorla que corrigiera aquella. Con ello 

condeno a la TMV a no poder existir. 

Después de los dos autores antes citados, sOlo los 

disclpulos de P. Sra++a han +ormulado una critica con visos 

de originalidad. De con+ormidad con el materialismo vulgar dicha 

escuela, también conocida como neorricardiana, presenta al 

trabajo de su maestro como paradigma de cienti+icidad pues 

Sra++a explico los precios partiendo Onicamente de las 

condiciones técnicas de producciOn; con ello, debe 

concluirse, la categorla valor resulta redundante. Pier Angelo 

7.Bhcm-Bawerk, E. •La conclusiOn del sistema de Marx• en 
Sweezy, P. ed. E.can.prosa Burguesa y Ectw.crmla saciali5ta 
Cuadernos de Pasado y Presente~ 49, Argentina,1974, p. 35 
S.Bohm-Bawerk, E. ob. cit. p. 49 

7 



Garegnani es el representante m~s notable de dicha escuela, 

aunque ha sido opacado por la petulancia y la capacidad 

propagandlstica de I. Steedman. Garegnani• establece una 

problem~tica especl+ica: la determinaciOn no circular de 

los precios y la tasa de ganancia y presenta en un continuo 

ascendente de aportaciones para su soluciOn de David Ricardo, a 

Carlos Marx y de ~ste ñltimo a P. Sra++a. Las limitaciones de 

la teorla del valor de Ricardo son superadas por la TMV, y las 

de ~sta son a su vez resueltas por la teorla del italiano. La 

comunidad de problem~ticas entre un destacado adalid de la 

burguesla como Ricardo y un revolucionario comunista es una 

premisa que permite a los neorricardianos un juego lcgico con 

apariencia de irre+utabilidad. 

Las respuestas a los crlticos de TMV dentro de un amplio 

espectro de autores marxistas han sido mñltiples. Desde la 

pionera r~plica de Rudol+ Hil+erding a Bhom-Bawerk hasta los 

recientes trabajos de Itoh, Shaikh y Salama10 o+ recen 

di+erentes respuestas a los crlticos de la TMV. Todas ellas 

poseen elementos valiosos; +altan sin embargo los que 

desarrollaremos en este trabajo. Junto a tales r~plicas, se han 

producido aceptaciones de las criticas a la TMV dentro del 

terreno marxista. Por ejemplo, el +ilOso+o italiano Collletti 

ha expresado: 

9. Garegnani,P. "La realidad de la explotacicn" Debate 
sobre la teorla marxista del valor Cuadernos de Pasado y 
Presente ~ 82, M~xico, 1979, pp. 30-64 
,10. Itoh, M. ~.l.i.L.e_and Crjsis , pp.47-79 
Shaikh, A., "La teorla del valor de Marx y el •problema de la 
trans+ormacion•• Salama, P. •value and Price o+ Production: 
a Di++erential Approach.ª 
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•es un hecho que La teorfa deL vaLor trabajo no rige. 

Garegnani Llegb a esa conclusibn -de eso doy 7e- mucho antes 

que yo. Yo he sido el ~ltimo en Llegar. Yna vez dejada de Lado 

esta teorfa < y reconociendo por otra parte, cu~n 

pro7undamente enraizada est~ en la obra de Marx> surge el 

probLema que queda en pi~ del viejo an~lisis.·~~ Del 

•viejo anAlisis• puede quedar todo o nada segOn los distintos 

autores. Para Marco Lippi • ••• Las proposiciones centrales de El 

Capital conservan su sentido aun cuando se prescinda de la 

teor!a del valor trabajo, ya que su validez no depende de la 

validez de la teoria del valor trabajo.• 12 Claudio 

Napoleoni nos dice en cambio:•El hecho de que no pueda 

introducirse en el discurso econcmico la teor!a del valor 

trabajo no quiere decir que esta no exista; al contrario, sigue 

en pie, en una es+era +ilosc+ica, como la parte del anAlisis 

de la esencia humana que, al estudiar el proceso de rei+icacicn 

como valorizacicn, +unda el objeto mismo de la consideracicn 

cientl+ica <econcmica> de la realidad capitalista.• 1 a 

Otro e+ecto de la critica neoricardiana a la TMV ha sido 

considerar como convergentes los resultados de Sra++a con los del 

marxismo, en virtud de tener ambos como enemigo comOn al 

marginalismo: 

•Aparte de sus corolarios especiales, lo que es 

particularmente notable <algunos podr!an decir revolucionario> 

en el sistema de Sra++a considerado en su totalidad, es su 

11. 
12. 
13. 

Colletti, l. ªValor y Dialectica en Marx•,p. 77 
Lippi,M •El principio del valor trabajo•,p. 96 
Napoleoni, C. •El enigma del valorª,p. 27 
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rehabi l ita.ciOn del en-foque de Ricardo y Marx con .respecto a. los 

problemas del valor y la distribuciOn desde el punto de vista 

de la producciOn, con el resulta.do consiguiente de que los 

precios relativos son independientes del patrOn de consumo y de 

demanda. 

En la la.berlntica. discusiOn sobre la. teorla del valor 

traba.jo proponemos que aunque imper-fecta. la teorla marxista. del 

valor es una veta del pensamiento cientl-fico de la que podremos 

extraer toda.vla. m~s de lo que Marx y muchos de sus 

continuadores han obtenido. 

Expondremos en nuestro trabajo que hay una insu-ficiencia. en 

la exposiciOn marxista. de la. ley del valor que se origina en el 

propio Marx y que llega hasta nuestros dlas. Tal de-ficiencia es 

natural trat~ndose de cualquier trabajo original, con mayor 

razOn resulta explicable cuando la originalidad es, como la de 

Marx, cimiento de una nueva. -forma social, cuando el pensamiento 

puede ser cali-fica.do de revolucionario con mayor derecho que 

otras aportaciones del hombre. Veremos que la ley marxista del 

valor denota una necesidad prActica de la economla 

capitalista: la asignaciOn del trabajo humano para la 

producciOn de su vida material; resuelta. de una -forma no 

consciente y pararra.ciona.l: el intercambio mercantil. Para 

asignar racionalmente el tiempo de trabajo se precisarla. de 

una orga.niza.ciOn consciente de la producciOn y de una 

contabilidad expresa. del tiempo de traba.jo. El capitalismo opera. 

14. Dobb, M. Ie.t2t:..1.a del yalgr y la distcjbuciOn ,pp. 
279-280 
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mediante una pararracionalidad: en lugar de determinar el volumen 

de las necesidades sociales para de ahl organizar la 

producciOn; consigue, mediante tanteos, precios que expresan de 

manera aproximada el tiempo de trabajo social gastado en los 

productos. Al lograr esto, muchas de las decisiones adoptadas en 

el capitalismo est•n dotadas de cierta e+icacia: se aproximan a 

lo que se obtendrla con una organizaciOn racional de la 

producciOn. Si el trabajo social destinado a la producciOn de 

un determinado bien es insu+iciente, el problema se resuelve 

capitallsticamente grati+icando a lüs capitalistas de esa rama, 

reconociendo en exceso el trabajo gastado en dicha industria. El 

reconocimiento en exceso de una cierta cantidad de trabajo social 

exige el reconocimiento en de+ecto de otros trabajos. Las 

ramas Tavorecidas legran una ganancia extraordinaria que se 

compensa con subganancias en otras ramas. Los capitalistas que 

logran, por alg~n tiempo, una ganancia extraordinaria tratan de 

ampliarla o de mantenerla. Los capitalistas perjudicados 

tratar•n de resarcirse. Solo como resultado del movimiento 

los precios se aproximar•n a expresar el t~empo de trabajo 

socialmente gastado en la produccion de las diversas 

mercanclas. 

En el capitulo 1 trataremos de precisar un problema 

+undamental para la teorla marxista del valor: la con+usion 

entre valor y valor de cambio. Dicha con+usiOn se origina en la 

economla polltica cl•sica, Marx la supero parcialmente. 

Los precios expresan tiempo de trabajo y merced a ello +unciona 

con relativa e+icacia la economla capitalista. Hay un vinculo 

11 



pr~cticamente necesario entre el tiempo de trabajo y los 

precios y por ello deberla haber un claro vinculo 

tebrico en la ciencia econOmica. Sin embargo, la ciencia 

econOmica surgiO como econom1a pol1tica, como un 

sistema de pensamiento que trato de conjuntar dos objetivos: la 

soluciOn de problemas practicas y la conservaciOn del orden 

social vigente. En cierto estadio, la economla polltica 

adopta un papel trans+ormador, impulsor del regimen capitalista 

y combatiente del orden +eudal. En el periodo clasico, Adam 

Smith y David Ricardo son los dos campeones mas conocidos de 

esa epoca, encontramos las exposiciones de la teorla del 

valor trabajo que han perdurado hasta nuestros dlas en diversas 

+armas. De la teorla clasica del valor trabajo tomo Marx 

conceptos basicos, de esa misma teorla toman los crlticos 

de la teorla marxista ciertos parametros para su labor. Para 

nosotros, el meollo de la herencia clasica es el papel asignado 

al trabajo del hombre. La jerarqula que tiene el trabajo en la 

practica aparece invertida en el discurso teorice de la 

economla polltica clasica. El trabajo humano es la causa 

del valor de cambio, o bien el trabajo es una medida del valor de 

cambio. Se da por descontado que asl como para la conciencia 

burguesa resulta suTiciente con buscar la maximizacibn de la 

ganancia monetaria, ello establece que las categorlas 

monetarias sean basicas en la teorla y que el trabajo ocupe 

un lugar secundario. Este aspecto, principallsimo segñn 

nosotros, perdura, hasta hoy, en la discusiOn teOrica aunque 

con diversos matices. 

12 



Marx supera parcialmente los problemas de la teorla 

clAsica del valor. El trabajo del hombre es colocado en su 

j usto 1 ugar, 

contabilizar 

la 

el 

reproducciOn 

trabajo del 

de la sociedad exige regular y 

hombre. La reproducciOn de la 

sociedad capitalista exige la apropiaciOn de trabajo, exige la 

exacciOn de plusvalor, aunque bajo la apariencia de un 

intercambio de equivalentes. Marx arribo al concepto de 

plusvalor asignAndole al trabajo del hombre un papel bAsico 

dentro del anAlisis; aunque, aprisionado por un viejo lenguaje: 

Marx en ocasiones dice las cosas de manera que da pie a que se 

interprete realzando las semajanzas con Ricardo y con Smith. 

precisar algunas similitudes y di+erencias entre la Teorla 

ClAsica del Valor y la Te.orla Marxista del Valor dedicaremos 

el primer capitulo de nuestro trabajo. 

le 

A 

En el capitulo 2 trataremos uno de los aspectos centrales 

de la tesis: La organizaciOn racional de la producciOn exige 

que se regule el trabajo social y esto supone medir el trabajo 

gastado por la sociedad en la satisTacciOn de las necesidades. 

Plantearemos, mediante el artiTicio de suponer una sociedad 

racionalmente organizada, que se tiene que contabilizar el 

trabajo humano. Por ejemplo, para especi+icar las necesidades 

sociales satis+acibles tendrla que hacerse una contabilidad de! 

tiempo de trabajo directa e indirectamente gastado por cada un~ 

de ellas. No tendrla mucho caso intentar distribuir el trabajo 

de la sociedad sin saber que se alcanzarAn los resultados 

deseados y ello supone compatibilizar las necesidades con el 

volumen de trabajo. Imaginemos que se hace un listado con todos 
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los requerimientos de la sociedad. ¿serla posible producir con 

los conocimientos actuales esos bienes? Seguramente no, y no lo 

sera por mucho tiempo. Parece entonces indispensable hacer el 

listado de las necesidades sociales potencialmente 

satisfacibles. De manera mediata se podrlan producir ciertos 

conjuntos de bienes y otros lo seran a otros plazos, si se 

ampllan los medios de producciOn~ El lapso que medie entre lo 

que hoy se produce y lo que se desea producir estara 

determinado por el tiempo de trabajo social que hay que objetivar 

en los medios de producciOn y por la velocidad a la que se 

haga. El producir para el futuro implica un sacrificio medible en 

trabajo y por esta vla susceptible de adopciOn racional. 

Otro asunto que exige una contabilidad del tiempo de trabajo 

es la incorporaciOn de nuevas tecnologlas. Si una nueva 

técnica ahorra trabajo social 

producciOn para incrementar el 

sera posible reorganizar la 

consumo de ciertos bienes sin 

disminuir el de otros. En caso contrario, una técnica tendra 

~vectos regresivos pues su adopciOn significara disminuciOn 

del consumo. De manera que sOlo en términos de tiempo de 

trabajo es posible definir el desarrollo de las fuerzas 

productivas. 

Como los anteriores trataremos otros problemas que suponen 

una contabilidad expresa del tiQmpc de trabajo, pero también 

discutiremos en el capitulo que hay dificultades para dicha 

contabilidad. No obstante, argumentaremos, todas las posibles 

dificultades deberan enfrentarse sin que lo imperfecto de las 

soluciones sea un impedimento. Podran haber algunas soluciones 

14 



mejores que otras y todas podr~n tener deTectos considerables; 

sin embargo, toda sociedad tendr~ que escoger alguna de las 

soiuciones para los problemas de contabilizar el trabajo social. 

Este capltulo constituye la base de un replanteamiento de la 

relaciOn valor precio: como es imperativo medir el trabajo 

gastado por la sociedad en la producciOn; toda sociedad 

deberA hacerlo de alguna manera. Se trata pues de una necesidad 

transhistOrica, la cual sOlo tiene soluciones histOricas, 

la capitalista es una de ellas. 

En el tercer capltulo discutimos centralmente la 

cuestiOn de como el régimen capitalista puede solucionar 

los problemas de la regulaciOn del trabajo social sin una 

contabilidad expresa del tiempo de trabajo. El intercambio 

mercantil es una +orma de por prueba y error regular el trabajo 

del hombre. Se argumentarA en el tercer capitulo que si los 

productos son vendidos a precios proporcionales al tiempo de 

trabajo serla posible llegar a resultados semejantes a los que 

s~ llegarla con una contabilidad expresa del tiempo de trabaje. 

A medida que los precios se alejan de los precios valor, aquellos 

que son proporcionales al trabajo socialmente gastado en la 

producciOn, las decisiones serAn errOneas. De manera que el 

capitalismo puede resolver con cierta e+icacia problemas que 

exigen una contabilidad de tiempo de tr~uajo de manera aproximad& 

e indirecta mediante los precios. En est~ capitulo se precisan 

algunos aspectos de la r9laci0n valer precio. El capital 

variable aparece en la sociedad capitalista como salario, la 

plusvalla como ganancia monetaria y el valor como precio de 
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mercado" ·Para llegar a este punte se hacen necesarios algunos 

pases intermedies y el emplee de una categcria que Marx 

de+inio ~ere emplee pece: la expresion dineraria de algdn 

concepto en valer. Por ejemple, el precie es la expresion 

dineraria del valer de las mercancias; entonces el intercambie 

equivalencial podria legrarse cuando las expresiones dinerarias 

de les productos en las di+erentes ramas +ueran iguales. Si una 

cantidad de dinero adquiere la misma cantidad de trabaje social 

independientemente de los valeres de use en les que se cristalice 

el trabaje; entonces se estar~n intercambiando equivalentes. De 

la precisiOn anterior se sigue otra: la aseveraciOn abstracta 

de que el intercambie entre capital y trabaje supone un 

intercambie ne equivalencial tiene en el terreno monetario la 

siguiente +arma: la expresiOn dineraria del valer deber~ ser 

Gupericr a la tasa salarial. 

de trabaje social; entonces 

Si 

la 

cien peses representan un dia 

tasa salarial promedie de la 

eccncmia deber~ ser in+ericr a ese para que pueda haber 

¡:>lusvalia. 

Las precisiones acerca de la relacion valer precie 

cbligadamente abordan la cuestiOn del precie de prcduccion. 

El problema considerado como ne resuelto dentro del marxismo 

queda aclarado segdn nosotros. Si recordamos el problema de la 

trans+crmacibn de valores en precios de prcduccibn +ue 

planteado por Marx en el tomo III de 

dilucidar que en realidad la economla capitalista no vendia 

las mercancias a precios que oscilaran alrededor de sus precios 

valor sino que los precios corrientes deberian tener como 
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centros de gravedad los precios de producciOn. Estos eran 

de+inidos por Marx come el precio de coste mAs la ganancia 

media, y ~sta se de+ine como la tasa media de ganancia 

multiplicada _por el capital avanzado. Marx mismo hizo notar que 

+altaba en su soluciOn el tomar en cuenta que los elementos del 

capital debieran considerarse a precios de produccicn y ne en 

termines de valor. El opinO que ese aspecto no le importaba 

por el memento y se dedico a analizar lo que podrlan 

signi+icar los precios de prcduccicn. Destace que la ganancia 

ramal divergerla sistemAticamente de la plusvalla; mas, sin 

embargo, globalmente plusvalla y ganancia deberlan de ser 

iguales. De manera semejante, el valor generado en una rama y el 

precio de producciOn di+erirAn sistematicameñte aunque 

deberAn de coincidir a nivel global. Bortkiewicz planteo una 

solucicn al asunto de considerar les elementos del capital a 

precios de producciOn y probO que en general las igualdades 

entre plusval!a y ganancia totales y suma de precios de 

produccicn y valor total no se cumpllan. El interprete sus 

conclusiones come una re+utacicn de la idea de que sOlo el 

trabajo es la +uente del valor. 

Marx en su planteamiento del problema de los precios de 

prcducciOn repite la con+usiOn heredada de la econcmla 

polltica clasica entre valor y precio. Ya hemos señalado como 

Marx distingue correctamente ambas categcrias~ pero no es 

consistente a lo largo de Bortkiewicz, mas 

cercano de Ricardo que de Marx, adepta la ccn+usicn entre valer 

y precie para combatir la teorla del valer trabajo. La 
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critica del polaco puede re+utarse si se corrigen las 

aseveraciones de Marx planteAndclas en términos de valer: la 

plusvalla generada ·amalmente y la plusvalla realizada 

di+ieren a nivel ramal pero deberAn coincidir globalmente 

puesto que en todo intercambio de no equivalentes lo que uno gana 

otro cambista lo pierde. De la misma manera el valer generada 

total y el valer real izado total deberAn ser iguale·~- Eso 

se trata en el capitulo 3 y elle junto con la argumentaciOn 

de que carece de signi+icadc la comparacibn de categcrlas 

dinerarias con categorlas en valor constituyen una scluciOn 

al problema de la trans+ormaciOn de valores a precios de 

produccic!>n. 

El cuarto capitulo estA dedicado a ciertos problemas de 

vinculacibn de la ley del valor con el anAlisis concrete. El 

primero abordado por ncsotrns es c~si una obligacibn obvia: si 

la tésis central de nuestro trabajo es que hay una necesidad 

pr~ctica del régimen capitalista para contabilizar el tiempo 

de trabajo mediante los precios; entonces serA posible 

constatar la correspondencia entre precios valor y precios 

corrientes. En este capitulo cuatro se propone una +orma 

sencilla de medir las discrepancias entre los valores generado y 

realizado para diversos paises y grupos de paises. El 

resultado es el esperado: hay una gran proximidad entre el 

valor •;:ienerado y el valor realizado a nivel muy agregado. Las 

discrepancias son mayores para paises subdesarrollados, pero 

pueden explicarse en parte por las di+icultades del método 

propuesto por nosotros. 
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El· capitulo aborda tambi~n un an~lisis de las posibles 

consecuencias de desvincular precios y valor en el pensamiento 

marxista y no marxista. ~el pensamiento no marxista destacamos, a 

manera de ejemplo, sus Talsas concepciones sobre los precios y la 

ganancia. Al desvincular los precios del trabajo, al pensamiento 

no marxista le pare~er~ que muchas de las cosas consideradas 

importantes no tienen un papel asignado dentro de la teorla. 

Por ejemplo, se considera de la mayor importancia el lograr el 

crecimiento sostenido de las eccncmlas capitalistas y el Trenar 

la in+laciOn. Sin embargo, los conceptos de ingreso nacional e 

Indice general de precios no tienen cabida en la teorla 

burguesa. Sen conceptos ne bien de+inidos, aceptados 

convencionalmente. Ello es porque si les precies expresan 

"Ordenes de pre+erencia" como aTirma la teorla marginalista 

ne tiene sentido la media ponderada de los precies con la que mo 

de+ine el Indice general de precios. 

Veremos tambi~n el problema anterior, el de la mediciOn 

~el excedente en dos &1•alisis marxist~s. Uno de ellos prescind~ 

de la teorla del valer trabajo y llega a ciertas erroneas 

conclusiones; otra interpretaciOn estudiada emplea la teorla 

del valer y llega a conclusiones correctas. No obstante que la 

segunda interpretaciOn se acerca a la verdad adolece de un 

deTecto: en general l=~ marxist~~ 3Ctua!~s~ ~e la misma manera 

que Marx, trat~n de ~os mnneras incompletas el problema de la 

vinculaciOn valer pre=~o: en o~asiones el an•lisis de un 

problema se maneja casi integramente en el plano abstracto del 

valer y en ocasiones se utilizan de manera conTusa las 
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categorlas en valor y sus corres~ondientes dinerarios. Con esto 

~ltimo concluimos nuestro trabajo, y proponemos que el 

desarrollo de la teorla del vElor· trabajo conduzca en cada caso 

a un tratamiento sistem~tico de lo que ocurre con el trabajo 

del hombre en una sociedad en que ~s~e sOlo aparece expresado 

en +ormas dinerarias, y en la que ~nicamente se le regula por 

la vla indirecta del cambio. 
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Cap~tulo Y: planteamiento del problema 

En este capltulo plantearemos la necesidad de 

re+undamentar la teorla marxista del valor trabajo. "En lo que 

va del siglo, ninguna parte de la teorla de Marx ha sido mas 

criticada, en el mundo academice, que su teorla del valor. 

Sus crlticos burgueses muestran un instinto agudo en este caso, 

pues esta teorla es ciertamente la piedra de toque de todo el 

sistema." 1 La opiniOn de Ernest Mandel arriba citada 

destaca bien el caracter +undamental de la teorla marxista 

del valor <TMV>, destaca tambien el hecho de que ha sido 

pro~usamente atacada y deTendida. Como anunciamos en la 

introducciOn nuestra opiniOn sobre la TMV es que los 

argumentes de Marx son esencialmente correctos aunque las 

argumentaciones son incompleta~ y en ocasiones erradas. En este 

capltulo trataremos de hacer ver esto, aunque, hemos de 

con+esarlo, nos costo un enorme trabajo decirlo. Pues como para 

muchos, Marx nos representa un peso intelectual tan enorme como 

su prestigio polltico; en consecuencia cuesta trabajo enderezar 

alguna ~rltica que se di+erencie nltidamente de las de los 

enemigos interesados del marxismo. De cualquier manera haremos el 

es+uerzo. Una +orma de abordar el problema de la TMV puede ser la 

de Onicamente atacar a sus adversarios; ello pod1~la dar la 

+alsa impresiOn de que no hay problemas con dich1a teorla. Eso 

cumplilirla un objetivo: rea+irmar las creencias de los ya 

convencidos, pero no posibilitarla un avance pos~erior. Lo que 

intentaremos, en cambio, es presentar de la manera mas clara Y 

p.36 
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se_ncilla los argumentos de la teor-la clasica del ·valor 

trabajo, señalaremos, despu~s, lo 

super-O de ella y lo que no aclaro 

que en nuestra opiniOn Mar>< 

Que se asientan algunas de 

su+ucientemente, y 

las di+icultades actuales 

en lo 

del 

marxismo. Nuestras observaciones se limitaran a lo que hace a 

la relaciOn valor precio, no prestaremos mucha atenciOn a las 

rp+lexiones sobre el +etichismo de la mercancla. Este ~ltimo 

asoecto es muy importante, y ha sido tratado arnpl iamente en la 

literatura. Tr?.f"'"Xista.,. considerarnos que, er1 general, ne ha. sido 

r~+utado como si ha s1dc lo relativo a los vlnculos valor 

orecio. La teorla clasica del valor, la originada por Ada.ro 

Smith y por David Rica.rdo es un conjunta de a-firrnaciones no 

sistematicas, cero de las cuales es posible extraer el meollo 

del asunto del valor. Marx, en nuestra opiniOn super-O de 

hecho la teor!a clasica del valor; sin embargo no hizo una 

exposi~iOn crltica su+icientemente sistematica de la TCV. 

Los comentarios de la 

son insu+icientes. SeRalan en ocasiones una via 

para criticar la TCV, pero en otras ocasiones son desviaciones 

que no conducen a sitio alguno. 

La teorla del valor trabajo en los clasicos. 

Es bien conocido qu• las re+erencias primeras a la teorla 

del valor trabajo son anteriores a Smith y a Ricardo (por ejemplo 

Petty -1623-1687>; pero, son estos ~ltimos autores los que 
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delinearon algunos de sus aspectos b~sicos, incluidos los 

errores: Smith puede ser identi+icado con una teorla del valor 

de cambio basada en el trabajo ordenado 

y Ricardo con una teorla basada en el trabajo incorporado. El 

trabajo ordenado +ue de+inido por Smith asl:"C •• > el valor de 

cualquier bien, para la persona que lo posee y que no piensa 

usarlo o consumirlo, sino cambiarlo por otros, es igual a la 

cantidad de trabajo que pueda adquirir o de que pueda disponer 

por mediaciOn suya~" 2 En la misma p~gina Smith da otra 

de+ini~iOn sin advertir las di+erencias entre ambas: "El precio 

real de cualquier cosa, lo que realmente le cuesta al hombre que 

quiere adquirirla, son las penas y +atigas que su adquisiciOn 

supone. n:a Ricardo es mucho mas preciso en su tratamiento 

del tema, oostula que el trabajo es el determinante casi 

•exclusivo" del valor en cambio y que ello constituye "una 

doctrina de importancia primordial para la economla polltica, 

ya que de ninguna otra +uente brotan tantos errores ni tanta 

divergencia de opiniones en esta ciencia como de las vagas ideas 

que van unidas a la palabra valor.ª 4 Mas adelante, agrega 

su explicaciOn del valor de cambio a partir del trabajo 

incorporado: "< ••• >el valor de cambio de los bienes producidos 

serla proporcional al trabajo empleado en su produccion: no 

sOlo en su producciOn inmediata, sino en todos aquellos 

implemementos o m~quinas requeridos para llevar a cabo el 

trabajo particular al que +ueron aplicados." La 

2. 
3. 
4. 
5. 

Sm i t h , A . .I..n~s..t..i...sas::..i..flD-!:iQb.r:~~ , p • 
-i.tü . .d. 

Ricardo, D. ~c:..i.J2.i_~ p. 10-11. 
ib..i.sl p • 1 9 
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·:.. 
di+erencia entre el trabajo ordenado de Smith y el trabaje 

incorporado de Ricardo es la plusvalla descubierta por Marx 

quien les reprochaba no haberse percatado de la +uerza impulsora 

del r~gimen capitalista. 

No obstante lo· an_tes expuesto, tarito Smith como Ricardo 
-- ' . - . "~ .: 

a+irTJ1an cosas sob·,;.~.;ie':l:· valor de cambio que niegan el papel 
:e-~•' . :···:\; ./ 

dec;'5ivo de!. ti;:~~~:{?\~·,;; su determinaciOn. Smith a+irma ero el 

obra que el.precio de las 

en salaries, ganancia y renta de 

l ,,. 

-··- .. :_:_;:;-"c·,··., .. __ -;-

Esta c.oncepc 1 or. nos la presenta. Smith sin mostrar su 

conexiOn con la anterior; queda asl abierta la puerta como 

para entender que sOlo en el ªestado primitivo y rudo" en que 

no ha.bia propiedad el trabajo determinaba el valor de cambio. 

Ricardo en su +amosa discusi.On sobre el comercio internacional 

oarte del tiempo de trabajo para argumentar; pero luego lo pasa 

por alto, al parecer porque estA comprometido con demostrar las 

conveniencias universales del intercambio 

Las inconsistencias presentes en las c:onc:epc:iones sobre el 

valor de Smith y de Ricardo quiza.s no nos permitieran hablar de 

un~ teorla clAsica del valor, sino de dos; sin embargo, lo 

que une a ambos es tan importante que opaca toda di+erencia. Lo 

primero qL\e deseamos destacar de la teorla c:l.3.sic:a del valor 

es que ella surge como instrumento para el an•lisis y 

modi~icaciOn de la realidad desde el punto de vista de la 

6. Ricardo propone una ilustraciOn en que el intercambio 
convendrla a dos palses, uno de ellos posee ventajas en 
productividad en las dos mercancias que se consideran. Es 
posible argurnentar que el interc:arnbio no c:onvendrla al 
pals m•s productivo, si se toma en cuenta la productividad 
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burguesla. La teorla del valor trabajo tien~ - como toda la 

economla polltica~ por ello dos +unciones: la de+ensa 

·ideolbgica del capitalismo y la solucibn de problemas 

practicos de la economla capitalista, es decir servir -en las 

palabras de Juanes- como •gula de la practica productiva de 

la clase burguesa.•? 

Si la riqueza burgues·a se expande automaticamente y trae 

l:Sene-ficios a todas las clase.s todo intento de regular la 

producciOn y los precios sera .pernicioso: "dondequiera que la 

polltica tiende a elevar los precios de mercado por encima de 

su nivel natural, propende a reducir la opulencia 

petblica. Cannan, editor de la Riqueza de las 

Naciones, destaca que Smith tambien condenb las 

regulaciones que mantenlan los precios de mercado por debaj~ de 

los naturales y tambi~n señala la conocida conclusiOn 

smithia.na "Es con mucho la mejor polltica dejar que las cosas 

sigan su curso natural."• La defensa del regimen de libre 

competencia. supone o~recer una explicaciOn convincente de las 

bondades del mercado, supone el combate a toda nocibn de 

;ustum pretium impuesto normativamente por las 

autoridades tal como sucedia bajo los usos medioevales. Isaak 

Rubin seKala que con el advenimiento del capitalismo hubo 

necesidad de reemplazar la -formacibn de precios via una 

regulacibn por la -formaciOn espontanea en el 

merca.do .. 10 La TCV parece corresponder a esa necesidad 

7 • .Juanes,.J. _tlar"' p la~i:::..\..:t...i.~~~~ ,p. 31 
B. Smi th, A. .I.n~s.±..i.sai;..LO.n-~tu::.e.a..~ p. XLI X, citado por Cannar1 
9 • Sm i t h , i d em 
10. Rubin,~History o+ Economic Thought,p. 65 



pr~ctica de la naciente burguesi~. 

Un segundo aspecto pr~ctico abordado por la TCV es el 

comercio exterior. La libertad de comercio interriacibnal +ue 

de+endida por Smith y Ricardo. Este Oltimo justi+ica plenamente 

en t~rminos de la TCV su conclusiOn: hay una oposiciOn 

entre ganancias y salarios, o m~s propiamente hablando entre el 

valor de la +uerza de trabajo y plusvalor. Como ya no era posible 

reducir mucho m~s los ingresos de los trabajadores la 

incorporaciOn de tierras menos +~rtiles tenla que elevar el 

t;emoo de trabajo necesario y reducir el plustrabajo; ello 

en el perjuicio del r~gimen burgu~s. La 

soluciOn a esa limitaciOn es obvia y necesaria: la 

eliminaciOn de los controles a la importaciOn de granos 

leyes cerealeras-. Otra muestra del car~cter potencialmente 

pr~ctico de la TCV aparece nltidamente en las disquisiciones 

de Smith. Cuando habla de la distinciOn entre precio real y 

precio nominal Smith trae a colaciOn el problema de la medida 

del valor, resalta el car~cter ilusorio de los movimientos de 

precios. Aunque generalmente se median los precios en metales 

preciosos o en cereales, ellos no constituyen, al decir del padre 

de la econom!a pol!tica, medidas exactas del valor de otros 

art!~ulos. "El trabajo al no cambiar nunca de valor, es el 

~nico y de+initivo patrOn e+ectivo, por el cual se comparan y 

estiman los valores de todos los bienes, cualesquiera que sean 

las circunstancias de lugar y de tiempo. El trabajo es su precio 

real, y la moneda es, ünicamente, el precio r1orn i ria l . " .... 
11- Smith,A. InvestigaciOn sobre ••• ,pp. 33-34 
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Adám Smith en-fati za: "La distinciOn entre el prec.ic real y 

el precie nominal del trabaje y de las mercanclas ne es materia 

de mera especulaciOn sino de mucha importancia y utilidad 

pr:O.ctica <en-fasis nuestro>. •.s. 2 El ejemple de 

utilidad prActica dado por Smith es la venta de un terreno por 

una renta perpetua. En tal cperaciOn deberla buscarse que les 

titulares de ese derecho conservaran.el mismo valor real de su 

renta, y por le tanto no deberla dicha renta -fijarse como una 

cantidad de moneda. 

Una preocupaciOn similar a la anterio~ puede verse en una 

carta de Ricardo a Say: 

a-firma usted que para que un manu-facturero pueda saber 

a ciencia cierta si el valer de su capital ha aumentado, debe 

hacer un inventarie de todo le que posee, valuando cada 

articule a su precio ordinario. Tal procedimiento sOlo le 

in-formarla de si el valer en dinero de su capital ha aumentad~~ 

tal vez esto ~ueda satis-facer al manu-facturero, pero no es el 

modo por el que un economista polltico debe juzgar el valor 

increm~ntado del capital. Durante la depreciaciOn de nuestra 

moneda (billetes de banco) muchas personas pensaban que el 

valor de su capital habla aumentado siendo que en realidad 

habla. disminuido, sOlo por el hecho de que valla una 

mayor cantidad de libras esterlinas. El dinero, ya sea en p~psl 

moneda o metalice, puede siempre perder valor, y por tal motivo 

no puede ser una medida correcta de los otros productos, por seis 

meses consecutivos.• .s.m Aparece nltidamente en la cita 

12. Smith,A. ob. cit. p.34 
13. Carta de Ricardo a Say del 18-VIII-1815, en Ricardo, D. 

Obras y Correspondencia, v. III, FCE, Mexico 1963, 
pp. 163-164, en-fasis nuestro 

I. 7 



anterior la discciacicn entre le que percibe directamente la 

mente y la realidad, dicha distincicn se mantiene hasta 

nuestros dias pues se habla de cantidades "nominales• y de 

cantidades "reales~ en la eccnoml~i si bien son indices de 

precies los que develan lo real sin otra justi+icacicn que la 

que contemplaba Ricardo en los albores del siglo XIX: la 

conveniencia y lo obviamente ilusorio del movimiento de los 

precios. Pero hay en la polemica entre Ricardo y Say otro 

aspecto importante: se trata de un dialogo entre dos burgueses 

<recuerdese que Say aconsejaba a Ricardo sobre inversiones, vease 

,carta Say a Ricardo del 8/XII/1817> discutiendo problemas 

practicos de su clase. La teorla del valor trabaje pretendía 

ser un instrumento de analisis, para Ricardo en la soluci~n. 

de problemas importantes: Un capitalista que juzgara habla 

aumentado su capital cuando, en realidad, habla disminuido 

podrla estar cometiendo un grave error +rente a otros 

capitalistas. 

Es di+lcil juzgar la potencialidad prac.t_ica que para la 

burguesla podla tener la TCV en razcn a las numerosas 

con+usiones y errores que tenla la teorl clasica. Ricardo y 

Marx señalaren la enorme contradicciOn presente en Smith entre 

el trabajo y el valor de la +uerza de trabajo, claro esta que 

Ricardo no lo planteo en tales termines. Smith no aprecio 

claramente la di+icultad presente en considerar el valor como el 

trabajo gastado en la ~roduccicn de las mercanclas y, al 

mi~mo tiempo, considerarlo como el trabajo que puede comprarse 

con ellas. La percepcicn del error smithiano tuvo consecuencias 

I .S 



bien diversas para ambos criticos: mientras que Ricardo llega 

al galimatías de la mediciOn del valor; Marx +undamentO en la 

distinciOn entre valor y valor de la +uerza de trabajo su 

explicacion de la +uente de la riqueza burguesa. Como aqul se 

trata de la TCV veremos los problemas de dicha teorla y 

oosteriormente seRalaremos las di+icultades pre~dt•te~ en Marx. 

Valor de cambio y trabajo en los clasicos 

El desarrolle smithiano sobre el valor es una mezcla de 

observ~cic~es brillantes y de aseveraciones desconcertantes. 

Parece que el error basico -por lo menos desde el punto de 

vista de Marx- seria la con+usiOn entre lo que socialmente 

cuesta producir una mercancia y la cantidad de trabajo vivo de 

que puede disponer un capitalista dada la separaciOn del 

trabajador de sus medios de producciOn. Tal error no lo es si 

se mira el asunto desde el punto de vista burgu~s; por el 

contrario bien podria ser una virtud de la TCV. Pero como bien 

sa~alO Marx tal identidad es una contradicciOn pues en tal 

caso todo el producto consumible debiera pertenecer a los 

trabajadores. Pero, otra +aceta del error es el considerar al 

trabajo como medida del valor de cambio. Si lo que la practica 

econOmica necesita es regular el tiempo de trabajo dedicado a 

las distintas actividades debiera resultar obvio que se requiere 

medir el tiempo reclamado por cada una de ellas a +in de 

distribuirlo correctamente. Pero, en la practica capitalista la 

riqueza se mide en metales preciosos o en algOn otra 



mercancla y ademas la omisiOn de toda contabilidad expresa 

del tiempo de trabajo conviene a la dominaciOn burguesa o por 

·10 menos no es un elemento de critica. La teorla clasica 

del valor trabajo respeta los par•metros basicos puestos por 

la estructura clasista de la sociedad. El trabajo del hombre 

aparecera bien como medida del valor, bien como causa del 

valor; pero no como el valor. mism6 o como la sustancia del valor 

o cualquiera de las -figuras empleadas por Marx. El vinculo 

establecido por la TCV entre el trabajo y e-1 valor de cambio es 

una necesidad pr•ctica que parec:e inutilizar la teorla del 

valor trabajo para los -fines practic:os que originalmente la 

inspiraron. Si la TCV llega con Ricardo a su cüspide el 

ilustra mejor que nadie lo que acabamos de decir. 

Ricardo distingue entre valor de uso y valor de cambio y 

señala que el primero es una condiciOn esencial y el segunde 

tiene "la cantidad relativa de trabajo como determinante casi 

exclusivo. " 1 """ Las ediciones 1 y 2 de los Principios de 

Economla Polltica y TributaciOn no inclulan la -frase 

matizante: "casi exc:lusivo _pu:-e;s .R-ica.r-do se mostro siempre 
-· -.r '';:7'l . .;..,.<'-~~--; 

preocupado por las "ot':ja~ij,¡~'f~t~~,?eterminantes del valor de 

cambio" aunque -finalmente~concJuyO que el tiempo de trabajo 

pose la un ca~acter>~f:/~~~~~i~~'.t:~Í~~~'.~~6·, en el cap1 tu lo que 

citarnos, el i gr•au.sui:-:.a.i,;'::·.<1.e! .:;•I•i,br_o_, aparece la c:or.secuenc: i a 

lf>gic:c-. necesaria dec .. de~l'inir· el, valor corno valor de c:ambio y al 

trabajo c:omo c:ausa: las alteraciones de- la -fuerza productiva del 

trabajo ocasionara modi-ficacioroes de los valores de cambio de 

14. Ricardo, D. Principios ••• p. 16 
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los bienes. Parece que intrlnsecamente el valer de cambio 

est~ dotado de ambiguedad: es posible que una misma causa tenga 

e+ectcs diversos, ya que, por ejemplo, una disminuciOn 

generalizada del tiempo de trabajo podrla dejar inalterados les 

valores de cambio. Nada parecerla haber cambiado a pesar de que 

todo se modi+icO. Ricardo nos dice que Smith, después de 

•demostrar brillantemente la insu~icienc:ia de un medio variable 

come el oro y la plata, para determinar el valer variable de 

otras, esccgiO por sl mismo un medie que es igualmente 

va~iable al adoptar los cereales o el trabajo.• 1 • El 

vincule entre el valor de cambio y su causa trata de hacerse 

claro mediante la cuestiOn de la medida del valor. Por ejemplo, 

Ricardo destaca la con+usiOn smithiana entre la cantidad de 

trabaje empleada en la prcducciOn y la cantidad de trabaje que 

puede adquirirse con un bien. Si lo que Smith identi+ica +uera 

correcto, "si la recompensa del trabajador estuviera siempre en 

proporciOn a le producido por él la cantidad de trabajo 

empleado en un bien, y la cantidad de trabajo que este bien 

adquirirla serlan iguales, y cualquiera de ellas podrla 

medir con precisiOn las variaciones de otras cosas ••. " 16 

Al toparse con la discrepancia entre valer y valor de la +uerza 

de trabajo Ricardo no ve la plusvalla sino que discute las 

conveniencias de una u otra medida del valor de c:aTnbio. Mi por ur1 

momento le pasa a Ricardo por la cabeza que lo que pudiera 

requerir mediciOn +uera el trabaje mismo, sino que piensa que 

1 '5. 
16. 

Ricardo,D. Principios ••• 
Ricardo, D. idem 

p. 11 
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esa entidad misteriosa llamada valer de cambio deberA ser 

medida. Sin embargo, Ricardo nunca abandona del todo el trabajo 

·como centro de ciertos anAlisis, aparece como el •valer 

absoluto• di+rerenciado del valor de cambio, aparece como algo 

distinto de la riqueza en el c_apltulo XX de sus Principi,c_S>' 

permanece como problema en su· i~acabado ensayo p~stumc Valor 

absoluto v.>.lcr en cambio. 

Medida de~ valor 

Smith. ~althus y Ricardo plantean el problema de la medida 

del valor.Es sobre todos Ricardo quien nos lo ha heredado a 

trav~s de Piero Sra++a. En su inacabado y pOstumo ensayo, 

Valor absoluto valor en cambio, Ricardo dejO constancia de 

que el problema de una medida invariable de valor le preocupo 

hasta el·+in de sus dias. Come otros pensadores, Ricardo utiliza 

para discutir el problema de la medicion del valor una 

analogla +lsica: cuando se trata de medir una longitud se 

emplea una comparaciOn entre un patron convencional, un metro 

<digamos construido de madera) y el objeto investigado. Si la 

medic::iOr1 pretendiera averiguar como a.Tectan les cambios de· 

temperatura a un material especl+ico, pensemos en una pieza de 

metal; entonces, para dicha investigaciOn la conclusiOn no 

es independiente del material del patrOn. Ello pudiera 

ocurrir porque el" metro suTre vraiac::iones anAlogas a las del 

material investigado. Pudiera bien, suceder que el patrOn de 

medida se alargara mAs que el material investigado; entonces la 

conclusiOn serla la inversa de la correcta: dirlamos que el 

J:. J.2 



metal redujo su longitud con el aumento de temperatura. Resulta 

por tanto inobservable el alargamiento "absoluto" del metal en 

·razOn de los de+ectos de la medida de longitud empleada. En 

principio, el problema aludido es un problema cientl+ico cabal 

cuya soluciOn pr:i.ctica consiste en seleccionar los 

mate~iales de la unidad de medida <la aleaciOn de platino con 

la cue se co~struye el metro> y/o haciendo mediciones indirectas. 

Por ejemplo el radio solar no se mide col6cando sobre su 

superTicie una cinta m~trica sino con telemetrla. El problema 

de la m•dic!On e~ la +lsica no se ha resuelto por haber 

enc:ontrado una medida de longitud absoluta.mer·"':.t: invariable-; ·S:ino 

adecuando el error de mediciOn a las exigencias de los 

oroblemas pr~cticos. Las mediciones de longitud de la 

estructura de un edi+icio son con+orme al +in y son de una 

exactitud muy di+erente a la necesaria para la construcciOn de 

m~quinas herramienta. 

En la economla polltica si se considero deseable 

encentrar una medida invariable de valor: 

"Si dispusié-ramos de ut·1a rnedida per-Tecta del valor, que r1c 

estuviera sujeta. ni a aumentos ni disminuc:ior1es, estarlarncs en 

condiciones de averiguar por medio de ella, las variaciones tanto 

reales c:.omo proporcionales de las demas c:osas, y no podria.mos 

imputar nunca las variaciones de la mercancla medida a la 

mercancla que ha sido utilizado como medida." 

Cualquier mercancla que Tuera producida siempre con la 

misma cantidad de trabajo serla "una medida per+ecta del valor 

17. Ricardo,D. "Valor absoluto valor en cambio", p. 175. 
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si las proporciones en que las mercanclas se reparten entre 

salarios y bene~icios ~uesen siempre iguales.• 1 • Ricardo 

como ya habla dicho en sus Principios a+irma que no es 

posible encontrar algOn bien que no este •expuesto a requerir 

m~s o menos trabajo para su producciOn.~ 1 • ·Pero, aür1 

:1 tal cosa +uera posible, Ricardo concluye, la medida no serla 

oer+ecta pe- las di+erencias en los periodos de rotacicn <eso 

lo destaca en los Principios> y en la dlstribucicn <Valer 

absoluto •• l. Ricardo muestra en la discusic!>n anterior una 

con+usic!>n grave: cuando se pregunta •¿por qu•, entonces, no 

adootar el trabajo del hombre como unidad o pat~on de medida 

del valor?" 2 º Al plantear dicha pregunta Ricardo esta 

negando, de hecho, que el valor sea el trabajo del hombre. La 

pregunta de Ricardo serla como si el +lsico se preguntara 

¿por qué no emplear una distancia para medir longitud? al 

interrogar asl estarla implicando que distancia y longitud no 

son lo mismo. Tal +alsa implicaciOn esta presente en la obra 

de Ricardo y en la discusiOn sobre la medida del valor. A. las 

dudas surgidas sobre los de+ectos del acto practico de 

médiciOn, Ricardo responde introduciendo una con+usicn 

extrema. Si el valor de cambio no es lo que hay que medir sino el 

trabajo el problema se podrla plantear como un asunto 

oractico: medir el trabajo gastado por la sociedad pudiera 

cermit.ir llegar e-. tal cual dec:isiOn ccrr-ectaroer.te; pero, la 

situac:icn desemboca en la sustiticiOn del trabajo por el 

18. 
19. 
20. 

Ricardo, D. 
Ric2'.rdo, D. 
Ricardo, D. 

e~~~~~ ,p. 178 
Principios, p.33 
ob. cit. p. 176 
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·valor de cambio. Siguiendo con ia analogla usada por Ricardo. 
. -

·1a via seguida ~or el serla como si la +lsica al 

en+rentarse a la di+icultad de obtener una medida de longitud 

invariable llegara a la conclusiOn de que el concepto de 

longitud no puede usarse; sustituyendolo por algdn otro que 

no tiene ningOn re+erente en la prActica humana. Precisamente 

eso har~ el pensamiento burgues de manera prepositiva y 

Bailey es un campeOn de esa posiciOn. Lo que el crltico de 

Ricardo hizo +~ extremar los argumentos del pensamiento 

clAsico, el vaior de cambio es sOlo lo que parece ser: una 

proporciOn en la que se cambian las mercanclas. ª El valor· 

consecuentemente no denota algo positivo o intrlnseco sino la 

relaciOn en la cual dos objetos se intercambian." 

Bailey repite hasta la saciedad su argumentaciOn: si se 

entiende por valor el valor de cambio, entonces es incorrecto 

hablar de la medida del valor pues decir que el valor de una 

mercancla 1 la medida de valor. tiene un valor invariable es una 

contradicciOn de principio pues toda mercancla tiene 

mOltiples valores <de cambio>; para que todos ellos no variaran 

tendrlan que permanecer estacionarios en cuyo caso la necesidad 

de toda medida de valor desaparece. Bailey polemiza con todo 

aquel economista polltico que diga cosas en las que se implique 

el tiempo de trabajo. Niega el que las mercanclas sean producto 

exclusivo del trabajo por la vla de a+irmar que el valor es 

exclusivamente el valor de cambio. Resu~lve la complejidaG 

presente en la discusiOn ricardiana sobre la medida del valor 
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desde el- punto de vista que parece mAs +avorable a a la 

burguesla: la independizaciOn del valo1· de cambio del trabajo 

del hombre. Bailey ataco a la TCV por sus debilidades 

lOgicas, hubo otros ataques expr~samente pollticos, pronto 

+ue cali+icada de erronea y perniciosa. :z:z Mark Blaug 

aouien no puede acusarse de marxista- sintetiza la visi6n de la 

clase dominante hacia la teo~la ~ei valor trabajo en su 

versiOn cl~sica: "mientras la"teorla del valor trabajo 

su. vig~~:"J~{f~~8~~\~~.: .... ;~:'!~-~~-iento conternporaneo, ia idea de 

ber-e.ficÍ·¿·_c;:or;_st·itL•Ye• .. üna apropiaciOn de la plusvalla 

mantuvo 

Clt(? e] 

.~.- ·;,: .. ··; . . 
trabajo entraba +Acilmente en la 

intE?ligericia5. El crecimiento de la industria y el desarrollo de 

un proletariado con conciencia de clase era todo lo que se 

necesitaba para crear el argumento de que los trabajadores eran 

e")(c] ctados.. • El sitema de Ricardo sucitO un rechazo 

entre sus contemporaneos, y nada ~ejor para expresarlo que esta 

cita rescatada por Blaug: "Desde luego, la publicaciOn de 

opiniones adoptadas precipitadamente sobre la base de una 

evidencia d~bil e imper+ecta -opiniones que, al derribar, como 

ellas lo hacen, los principies de -fundamenta.les de simpa.tia)/ 

de coman inter~s que mantienen unida a la sociedad, ne 

podr-!an menos de ser pro-fundamer.te perjudiciales, aunque 

Tueran verdaderas- equivale a un crimen. 

Con todo q'-1.e la TCV +u• concebida como it'"lstrurne-r1to O.til 

22. 
23. 
24. 
ob. 

ver Dobb, M. ~orle d~a.lor .. , l~si.r.i.~O..C. pp. 125-126 
B 1 aug, M. T.::l:2c~=ncm.i..i::.a._.!1=.~.c..dl:2 , p 248 
Scrop=-, G.P. en filu.a~ec~~el:L 1831, cit. por Blaug 
cit p. 249 en+atizado mio. 
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para la clase dominante llegba a trans4crmarse en algo 

peligroso, criminal en palabras de Scrope. Smith y Ricardo 

hombres de su clase y de su tiempo, pardbj icamente sentaron las 

bases de una teorla que iba a ser considerada como un adecuado 

ou"to de partida para la critica marxista. 



La teorla marxista del valor 

Dijimos en la introduccibn que en alg6n momento +uturo 

habr• de juzgarse generali:zadamente el pensamiento de Marx, ) 

en particular, la teorla marxista del valor como un paradigma 

de las ciencias sociales. Tal a+irmacibn suena muy arriesgada 

hD)'~ cuando el pensamiento marxista es ca.li-ficado de Tneta-fisico 

o de voluntarista revolucionario. Parece singularmente arriesgado 

decir eso de l~ TMV cuando di+lcilmente puede hablarse de una 

e~pcsicib~ sistem~tica de ella de parte de su creador. 

Podemos hablar, sin embargo, de una TMV merced a que algunas 

conclusiches decisivas de esa teorla ya +ueron generadas. En el 

plano m•s general Marx contempla la econcmla polltica como 

una cienc.ia cuyo objeto de est"udic son las relaciones entre les 

hombres en oposicibn a una ciencia ocupada de las relaciones 

con el entorno del hombre, con una m!tica •naturaleza• 

ccn~ebida por los hombres pero no a+ectada por ellos. Al criticar 

la economla polltica, Marx inaugura un nuevo pensamiento 

tendiente a lograr una sociedad +undada sobre bases racionales. 

Para decirlo con palabras de Joan Robinson -una critica de 

Marx: •Marx trata de entender el sistema con objeto de precipitar 

su calda. Marshall trata de hacerlo aceptable mostr•ndclo 

bajo una luz agrsdable. Keynes trata de encontrar en qu• 

aspectos ha estado equivocado con objeto de aconsejar los medios 

que lo salven de destruirse as! mismo.• •m 

En ese entender al sistema para precipitar su calda juega 

25. Robinson, J. "Marx, Marshall y Keynes•, p. 89 
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un papel determinante la nociOn de un sistema capitalista 

movido por la obtenciOn de plusvalla. 2 • La e-ficacia de 

la +Ormula capitalista para desarrollar la producciOn y para 

continuamente colocarle limites a dicho desarrollo sOlo puede 

entenderse merced a la plusvalla. La busqueda de esta explica 

la agilidad de la producciOn burguesa para satis-facer y crear 

necesidades, para movilizar enormes capacidades humanas en pos de 

objetivos que escapan a su razOn. Al mismo tiempo, las 

caracterlsticas de la producciOn burguesa y sus aspectos 

dinamices explican la inevitabilidad de la lucha por cambiar 

radicalmente el regimen. Las asimetrlas basicas: 

capital-trabajo, apropiacion privada-produc:ciOn scc:ial, etc. 

no son sOlo la estructura del sistema sino que, ademas, 

estan marcadas por una dinamica en la que la polaridad tiende 

a incrementarse. Cualquier problema que analicemos, siempre y 

cuando tratemos de a9ctarlo, nos leva a reconstruir la unidad 

establecida en la realidad social. Cuando en esa reconstrucciOn 

aparece la ley del valor se trata de la constaciOn de un hecho 

simple: la omnipresencia de las relaciones laborales. La 

preeminencia de las cuestiones econOmicas deberla tener como 

contrapartida teOrica el analisis de las -formas en que se 

regula el trabajo social. Es inconcebible pensar en una 

regulaciOn sin una cuanti+icac:iOn directa o indirecta de la 

variable que ha de controlarse. Cualquier +lsico o qulmico 

habrla de burlarse sin ning~n respeto de quienquiera le 

propusiese la regulaciOn de alguna variable cuya magnitud es 

26. ver carta de Marx a Engels del 24/viii/1867 
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incognocible. Dirla nuestro cientl+ico que le pedimos algo 

imposible. Por ejemplo, si a un qulmicc• le solic"itamos 

controlar la cantidad producida de una sustancia ~l habra de 

medir esa cantidad, y lo hara directamente o en una +orma 

indirecta cuando cuanti+ica la cantidad de luz absorbida por 

e+ectos de algOn subproducto. Volveremos a este punto en el 

:iguiente capitulo. 

El camino emprendido por Marx en su bOsqueda de las leyes 

que gobiernan el nacimiento y muerte del organismo social pasa 

por desarrollar una teorla del valor trabajo que niega, supera 

la TCV. Los planteamientos del capitulo I de El Capital 

dedicad~= a la mercancla ponen un acento especial al tema del 

valor. Ahl Marx argumenta que lo comOn en las mercanclas es 

el ser productos del trabajo, •encuentra las "huellas• del valor 

ocultas tras el valor de cambio.· 2~ 

Vemos aqul que Marx, a di+erencia de los economistas 

clasicos le atribuye un rol central al trabajo del hombre y que 

ello da origen a una distincibn entre valor y valor de cambio. 

La cuestiOn aparece de muchas +ormas a lo largo de sus obras. 

Inc:luso se nota un c:aTnbio que conviene desta.c:ar-: en la 

ContribuciOn a la critica ••• leemos que •cada mercancla 

se mani+iesta bajo el doble aspecto de valor de uso y valor de 

cambio. • 2 • M~s tarde, y2. en El Capital le-. 

mercancla v2 a ser descrita como unidad de valor de uso y de 

27. 
28. 

Rosenberg, D. CQ~n~.ar..l.Q~~ 
Marx,K. Cgn~~l:ll.u:;i~ p. 

' t.. 
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valer. Marx se re+iere al cambie diciendo que ªrecurriendo a 

a la terminologla en boga, que la mercancla es valor de uso ~ 

valor de cambio, esto, hablando con precisiOn, era +also. La 

En todo la 

obra m•s desarrollada de Marx encontraremos esa distinciOn 

entre el valor y el valor de cambio, e~te dltimo es la "+orm~ 

necesaria de mani+estacion del valor", en tanto que la 

sustancia del valor es el trabajo abstracto. A di+erencia de lo 

ocurrido en el pensamiento cl•sico el trabajo del hombre no 

casa a un segundo plano sino, por el contrario, su importancia se 

realz~. Marx explica le que signiTica que el valor se exprese en 

el cambio cuando desarrolla lo que signi+ican las +ormas del 

valor. Al equipararse mercanclas una de ellas expresa su valor 

en otra, ~sta Oltima hace las veces de equivalente, posee la 

+orma equivalencial del valor, y la primera consituye la +orma 

relativa del valor. Marx habla de "ecuaciones" re+iriendose a 

expresiones como: "20 varas de lienzo= 1 chaqueta". En ~stas 

ªecuacionesª el t~rmino izquierdo seria la mercancla que 

est• expresando su valor en la mercancia del lado derecho. Se 

aprecia ya una di+icultad en la exposiciOn de Marx: ~l sabe 

bien que tiene que aclarar que la expresiOn del valor, del 

tiempo de trabajo abstracto, supone una variabilidad. No le 

parece correcto arguir que el valor de cambio es una +orma 

de+ectuosa de expresiOn del val~r, puesto que considera que se 

trata de una +orma "necesariaª de mani+estaciOn. La di+icultad 

aparece en las "ecuaciones", las qµe de acuerdo a los usos 

29. Marx, K. p. 48 
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actuales de las expresiones matem•ticas en las ciencias son 

incorrectas "dimensionalmente•. Hoy sOlo se aceptan expresiones 

en las que las unidades del lado izquierdo son las mismas que las 

del lado derecho una vez que se han e+ectuadc simpli+icacicnes. 

Ningón +lsico escribe 1 kilogramo = 1 metro. Para que las 

•ecuaciones• de Marx Tueran diemensionalmente correctas habr1a 

necesidad de introducir la magnitud unitaria de valer, la 

cantida~ de trabajo abstracto cristalizada en una unidad de valor 

de use de la mercancla considerada. Entonces la magnitud 

unitaria de valor del lienzo debla ser 1 dia de trabajo/ vara 

de lienzo y la magnitud unitaria de valor de una chaqueta debiera 

ser de 20 dias/chaqueta. De esta manera la expresiOn 

matem•tica correcta debiera ser: 

20 varas de lienzo x 1 dia trabajo/ 
1 chaqueta x 20 dias/ chaqueta 

vara lienzo 

e simpli+icando las unidades que aparecen en numerador y 
denominador resulta: 

20 dias de trabaje = 20 dias de trabajo 

En la expresiOn matem•tica anterior hay ya hcmcgenidad 

dimensional, pues a cada lado del signe de igual hay nómeros 

que expresan dia.s de trabaje. Para escribir correc:tamentE:, de-

acuerdo a los usos actuales, las expresiones matem•ticas hubo 

que emplea~ la a+irmaciOn marxista de que lo Onico com~n a 

los 'Ja!ore: de uso equiparados en el a.c:tc de- c:arnbio es el hecho 

de sPr productos del trabajo. Pero tambien nos vimos obligados 

~ considerar que se intercambiaban equivalentes. Veremos en el 

capitulo III que no hay mayor di+icultad para escribir 
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expresiones ana.logas a la anterior sin suponer el intercambio 

equivalencial. Por ahora lo que nos interesa destacar es que para 

expresar matema.ticamente el valor de cambio es imprescindible 

poner en nuestras expresiones la magnitud del valor. Asi mism~ 

ve-mes que podemos de-finir·valor de cambio como un nl!lmero 20 que, 

posee Ut)idades: varas de lienzo/chaqueta. De esta manera cuando 

~•multiplica u"a cantidad X de chaquetas por 20 varas de 

lienzo/chaqueta el resultado es la cantidad de lienzo que se 

o~tend~!a en un intercambio equivalencia! de X chaquetas por 

lienzo. El oroblema es m~y semejante al tratar no del valor de 

cambio sino del precie. "El precio es la dencminaciOn 

dineraria del trabajo objetivado en la mercancla.••0 En 

est~ caso las mercanc!as comunes representa su valor en oro o 

en una mercanc!a dineraria cualquiera. No hay demasiados 

cambios con respecto a la situaciOn analizada por Marx antes. 

Sin embargo, una modi-f icaciOn importante es que antes se 

supon!an todas las mercanclas igualmente capaces de adoptar 

la -forma relativa o la equivalencial. Cuando se analiza el dinero 

resulta que es una mercanc!a particular poseedora del monopolio 

del cambio, so:;.o ella -funge como equivalente de todas las 

otras. 

Al tratar la -forma precio del valor Marx hace a+irmaciones 

en las que ya no distingue adecuadamente entre valor y precio. 

Por ejemplo dice que •n-ra -forma precio esta presente la 

posibilidad de una incongruencia cuantitativa," de una 

diver9encia entre el precio y la magnitud del valor"• 1 

30. 
31. 

Marx,K., E..L-Ce.J:!~ 
.i.b..ui p. 125 

v1, p • 124 
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Dicha aTirmacicn es un resabio de las +ormas de expresicn de 

la economla polltica clAsica. Si Marx distingue entre 

valor, el contenido, y valor de cambio, la +orma, ¿como habla•-

de una correspondencia entre esas dos ma.gn i tudes? Sene i 11 amer.te 

estamos ante una con+usicn, con+usicn a la que Marx nos 

conduce aunque él nos da abundantes elementos para 

solucionarla, claro si ese es nuestro inter~s. En el capitule 

YII daremos nuevos ejemplos de esta ccn+usicn entre valor y 

crecio. Por ahora baste destacar que Marx rompiendo con la 

herencia de la economla polltica clAsica plantea una 

relaciOn especial entre valor y precio, considerando a ~ste 

óltimo como la +orma necesaria. de mani+estaciOn del valor; 

pero, tambi~n, parece considerarlos como categorias 

anAloga.s cuando habla de su igualdad. Un segunde aspecto de la 

relaciOn valer precio se plantea cuando Marx argumenta por 

qué es que el valor de cambio expresa trabajo abstracto. 

Del valor de cambio al valor. 

•una mercancla individual, por ejemple un de 

trigo, se intercambia por otros articulas en las proporciones 

m~s diversas. No obstante su valor de cambio se mantiene 

inalterado, ya sea que se exprese en x bet6n, y seda, z ere, 

etc. Debe, por tanto, poseer un contenido di+erente de estos 

diversos modos de e:xpresiOn. 312 En el ir1ter-c:an1bio se 

igualan dos cantidades de valores de use di+erentes, en 

consecuencia -dice Marx- ellas poseen un algo com6n distinto a 

V. 1, p. 45 
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sus propios valores de uso. Ese algo comOn es el hecho de ser 

productos del traba.jo, el ser valores. 

Para. llegar esta a~irma.ciOn Ma•x desecha. como posible 

elemento comOn cualquier propiedad corpOrea <las propiedades 

~lsicas, qulmicas, geom~trica.s, etc.) pues ellas tienen que 

ver con su valor de uso.~' Es claro que dichas propiedades 

entran en consideraciOn porque hacen Otiles a. las 

mercancla.s, porque las "hacen ser• va.lores de uso. ªPor otra. 

parte, salta. 2< la. vista. que es precisamente la. a.bstracciOn de 

sus valores de uso lo que caracteriza la relaciOn de 

intercambio entre las mercancla.s."'~ Si se deja de lado el 

valor de uso -prosigue Marx- unic:a.mente restara cori\O propiedad 

comOn a. las mercancla.s la de ser productos del trabajo. 

La. equivalencia. entre las merca.ncla.s se establece haciendo 

abstracciOn de sus valores de uso, algo semejante debe ocurrir 

con los trabajos que las produjeron: ha.y que hacer a.bstracciOn 

de los caracteres concretos de ellos; en consecuencia lo comOn 

de las merca.nclas es un trabajo "abstractamente humano•. 

•¿como medir, entonces, la magnitud de su valor? Por la 

cantidad de •sustancia. genera.dora de valor' -por la cantid~d de 

trabajo- contenida en ese valor de uso.•'e La anterior es 

una. a.rgumentaciOn insu~iciente. El hilo del razona.miento 

conduce de la necesidad del intercambio a la busque-da. de una 

propiedad que no tenga que ver con el valor de uso. Los hechos de 

33. 
34. 
35. 

.i.b..i.li ' p. "-6 

.i.b..i.l1e~ 
Marx, K. 1:2b.~_¡;.j_~ p. 48 
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que las propiedades naturales de las mercanclas estén ligadas 

a su utilidad y de que el valor de uso sea necesariamente 

abstraldo en la determinaciOn del valor de cambio no implican 

que una misma cualidad no pueda conside~arse para ambos Tines. 

Desde el punto de vista puramente lOgico el hecho de que el 

peso de las mercanclas tenga que 

que ademas tenga relaciOn con su 

siendo una caracterlstica natural 

ver con su utilidad no impide 

valor de cambio. Aon 

de las mercanclas su peso 

podrla ser en el plano lOgico la propiedad comon con la 

que se establecieran las relaciones de mercantiles de 

equivalencia. Si no es as! es porque no resulta necesario 

desde el punto de vista prActico el equiparar pesos 

correspondientes a valores de uso distintos. Para transportar 

mercanclas el volumen y el peso de las mismas son propiedades 

decisivas. ~•ro, para organizar el trabajo de hombre lo 

+undamental ~s contabilizar el trabajo contenido en ellas. La 

linea argumental de Marx, que por otro lado +ue anticipada por 

Ricardo y por Destutt de Tracy2 •, pone el acento en la 

cuestiOn lOgica, cuando la respuesta debla buscarse en los 

aspectos practicas del intercambio. 

Precisamente a la cuestiOn practica se re+iere Marx en 

su respuesta a Kugelmann del 11 de julip de 1868: 

•cualquier muchacho sabe que una naciOn que dejase de 

tr~bajar, no digo durante un año, sino durante unas cuantas 

semanas, estirarla la pata. y tambien sabe que las masa de 

productos correspondientes a las distintas necesidades reclaman 

36. vease, Ricardo, D. e.t:.in~.i.l2.i.g~~ ,p. 213 
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masa. distintas y cuantitativa.mente determinadas del tr.aba.jo 

glooal de la sociedad. que esta necesidad de distribuir el 

trabajo social en determinadas proporciones no resulta suprimida, 

ni mucho menos, por una determinada +orma de la producciOn 

social, sino que cambia simplemente su modo de mani~estarse, 

es ta.mbien algo evidente por sl mismo. Las leyes na.tura.les 

ja.mas pueden suprimirse. Lo Onico que puede variar en 

situaciones histOrica.s distintas es la. +orma. en que dichas 

leyes se ha.bren paso. Y, en una sociedad en que la 

interdependencia. del traba.jo social se hace valer mediante el 

cambio priva.do de los productos individuales del trabajo, la 

+orma. en que ésa diastribuciOn proporcional del trabajo se 

impone es precisamente el valor de cambio de estos 

productos. •=- 7 

La carta anterior, uno de los textos mas cita.dos de Marx, 

+ue escrita como r~plica. a las criticas sobre lo insu+iciente 

de la argumenta.ciOn marxista. sobre el valor. En general no se 

destacan las di+erencias entre las dos +ormas de argumentar por 

qu~ el tiempo de traba.jo determina. el valor de cambio. Una 

a.rgumenta.ciOn. la. primera pone el acento en la. cuestiOn 

lOgica, la. segunda en la. necesidad practica de "distribuir el 

trabajo social"., sin que esta segunda sea su~iciente. Quiz~ 

por ello algunos marxistas se siente +recuentemente obligados a. 

expl~yarse sobre el punto. Por ejemplo, Rubin nos plantea.: "El 

conocimiento del valor, que es un conocimiento suma.roa.mente 

complejo,. exige t.\r1 exa.hustivc examen del valor- er1 térmir1cs de 

37. Marx, ~- •carta a Kugelmann" 11/jul/1868 
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tres aspectos: la"magnitud del valor, la Terma del valor 

y la sustancia <contenido del valor>. Podriamos decir que 

el valor debe ser ~xaminado: 1> como regulador de la 

distribuciOn cuantitativa del trabajo social; 2> como 

expresiOn de las relaciones sociales de producciOn entre 

personas; 3) como expresiOn del trabajo abstracto." 

Rubín ve en la carta a Kugelmann una exposiciOn de la TMV como 

ley que regula la distribuciOn social del trabajo junto con la 

secciOn 4 del capitulo XII del tomo I de El Capital 

dedicada a la •DivisiOn del trabajo -Oentro de la manu+actura 

Rubin arguye que el intercambio de los productos en 

proporcion al tiempo de trabajo cristalizado en ellos 

constituye una situaciOn de "equilibrio" entre dos ramas de la 

producciOn 

Valenzuela amplia ur1 tanto el punto: la ley del valor como 

reguladora de la economla mercantil tiene tres aspectos 

b~sicos: 

"a> Regular la asignaciOn de la +uerza de trabajo a las 

di+erentes ramas de la producciOn. 

b> en consonancia y derivado de lo anterior, regular la 

cantidad producida de cada bien -mercancla, 

e> asimismo, y en +unciOn de lo anterior, regular las 

proporc:iones en que se cambian las diTerentes 

merca.ne: las . ..... 0 

38. 
39. 
40. 

En la introducciOn citamos tambien a Mandel quien destaca 

Rubín, I. En.s.A:;t.a5-5.J:lbre , p. 127 
Rubin, I. E.n~a::t.a~~~ ,p. 132 
Valenzuela, 3.?"El valor en Marx", p.33 
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el mismo punto de la ley del valor como ley d~ la d~siribuciOn 

del trabajo social. En este planteamiento hay un en+asis en el 

vinculo entre la teorla del valor trabajo y las necesidades 

practicas de la eccncmla mercantil. Nosotros entendemos en 

los autores que hemos citado hay una necesidad practica 

de contabilizar el tiempo de trabajo en la economla 

capitalista. Hay un desplazamiento, para nada despreciable, en el 

+oco de la teorla marxista del valor trabaje: ne es una 

tecrla ve1~dadera porque haya sido correctamente derivada a 

partir de ciertas reglas del correcto pensar. Ne. Es una teorla 

"necesaria" porque la regulaciOn y mediciOn del tiempo de 

trabaje es una necesidad ineleudible de la economla 

capitalista. No se trata de que el trabajo sea una causa mas e 

menos importante para el valor de cambio tal come la econcmla 

Política clasica empieza planteando. Sino, como es posible 

que el valor de cambie desempeñe las insalvables +unciones de 

regular y contabilizar el trabajo social, y que consecuencias 

tiene esa +orma particular de regular el trabajo social. A esa 

conclusiOn esperamos inducir al lector en el siguiente 

capitule; mientras tanto esperamos haber aclarado por que no 

nos parece su+iciente el desarrollo de Marx al problema de el 

valor como regulador de las cantidades de trabajo. ¿Que 

signi+ica la distribuciOn proporcional del tiempo de trabajo?. 

¿proporcional a que? De la imperiosa necesidad de distribuir el 

trabaje en teda sociedad no se sigue que el mecanismo del mercado 

empleado en el capital ismc opere merced a valores de cambio 

proporcionales al tiempo de trabajo, o que sean a le mas 
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desviaciones de tales valores de cambio. Rubin sirve bien para 

ilustar esta insu+icencia de la teorla marxista: En el 

capitulo dedicado a el estudio del valor como regulador de la 

producci6n anticipa los ataques: ªPodrla objetarse que 

nuestra idea de la ccnexi6n causal interna entre valor y 

trabajo <una conexi6n causal que necesariamente se desprende de 

la estructura misma de la economla mercantil> es demasiado 

general, e indudablemente ser~ puesta en tela de juicio por los 

crlticcs de la teorla del valor de Marx."~~ Pero come 

se dice explicaciones no pedidas signi+ican con+esi6n de culpa. 

Rubin vuelve al esquema cl~sico de valor y trabaje como causa. 

La compleja obra de Rubin sobre el valor no aclara 

su+icientemente la teorla marxista del valor, ne precisa lo que 

es la ley del valor, ni da razones inobjetables de por qu~ los 

precios deben expresar tiempo de trabajo. Otro tanto podemos 

decir de las exposiciones de Mandel y de Valenzuela, con ~odc, 

son signi~icativos sus avances en la direcciOn correcta. 

Trataremos de contribuir a la soluci6n de 
~-los problemas antes 

se~alados en el capitulo II. 

41. Rubin, I. ~~yps sgbre p. 135 
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Capitulo YX. La necesidad de regular y contabili~ar el 

trabajo. 

En este capitulo expondremos las razones que hemos 

encontrado para que una sociedad regule y contabilice el tiempo 

de trabajo. No obstante que, como veremos, regular y contabilizar 

el trabajo son necesidades de toda sociedad +undada en el 

t~abajo; son necesidades que se satis+acen de manera indirecta, 

no conciente y aproximada en el capitalismo. Discutiremos 

primeramente algunas ~uestiones generales sobre el signi~icado 

del concepto regulaciOn para despues estudiar el problema de 

la regulaciOn del trabajo social en una hipotetica sociedad 

racionalmente organizada. Nuestro objetivo serA hacer ver la 

necesidad de contabilizar el trabajo ~ocial para regularlo. Si 

conseguimos esto queda bie~ planteado el problema ¿como es 

posible que el capitalismo re5ule el trabajo si explicitamente 

n~ lo contabiliza. 

RegulaciOn. 

En muchas diciplinas se estudian problemas de regulaciOn~ 

quizas los m•s parecidos a los de la economla sean los 

biolOgicos. La regulaciOn de la temperatura en los seres 

humanos es un buen ejemplo de regulaciOn, este dltimo es un 

tOrmino tocnico que signi+ica: 
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AcciOn de control o adaptaciOn de una magnitud de salida 

a un valor deseado en +unciOn de una magnitud de e~trad~~ 

Cuando se regula la temperatura el cerebro reacciona a los 

cambios de temperatura del cuerpo y ordena acciones que buscar1 

mantenerla dentro de una +ranja: aumenta la sudoraciOn para 

er+riar o contrae vasos sanguineos para evitar la p~rdida de 

calor, etc. Para que haya regulacion de la temperatura es 

preciso establecer una correspondencia entre "las desviaciones• 

(la di+erencia entre la temperatura actual y la necesaria para la 

vida) y las acciones correctivas. A una gran desviaciOn debe 

corresponder una correcciOn m~s intensa que a una 

desviacion menor. La percepciOn de las desviaciones 

tambi~n denominadas "errores"> es un elemento esencial para la 

regulaciOn; un segundo elemento es un repertorio de acciones 

correctivas que correspondan a las desviaciones. En este ejemplo 

el proceso se e+ect~a de manera autom•tica sin intervenciOn 

de la conciencia. Podemos decir que la regulaciOn de la 

temperatura corporal es un proceso no conciente en que ante 

desviaciones en la temperatura de cierta magnitud hay acciones 

correctivas correspondientes. 

Los sistemas de control no son per+ectos, responden solo a 

desv~aciones de cierta magnitud. Si la temperatura del medio 

sobrepasa cierto valor nuestro organismo no posee +orma de 

mantener la temperatura corporal dentro de los limites vitales 

y perecemos. Dentro de los limites en los que opera el sistema 

de regulaciOn resulta imprescindible que el cerebro estA 



in+urmado acerca de la temperatura; serla sencillamente una 

tontería pretender regular la temperatura sin in+ormaciOn sobre 

ella. Tambien serla imposible hablar de regulacion sin un 

repertorio de acciones correctivas. La e+icacia del sistema de 

control depende de la medicion de la variable y de la capacidad 

para actuar sobre ella. En muchas ocasiones cuando se dise~a un 

sistema de regulaciOn puede haber di+icultades de i~dole 

diversa. Por ejemplo, la regulaciOn de la temperatura en un 

horno siderargico plantea problemas de mediciOn distintos de 

loR que plantea un horno de cocina. La urgencia de las acciones 

correctivas para regular la temperatura en un horno casero son 

minOsculas comparadas con las exigencias para un reactor 

nuclear. Pero, en todos los casos el esquema de mediciOn de la 

va~iable y •reacciOnª ante sus desviaciones se mantiene. Si, 

por ejemplo, en un sistema resultara imposible contar con alguna 

de las dos partes mencionadas simplemente no podría hab~r 

control 

Si un problema como la regulaciOn de la temperatura de un 

organismo puede parecernos complejo; ¿que decir de los 

problemas de regulaciOn del organismo social? El organismo 

social es muy complejo y presenta problemas de control muy 

diversos, una de las variables m•s importantes de regular es el 

trabajo del hombre. "La ley del valor de las mercanclas 

determina que parte de todo su tiempo de trabajo disponible 

puede gastar la sociedad en la producciOn de cada tipo 

particular de marcanclas.•1 En la cita anterior y en 

l. • Mar x , l{ • E~a.¡i.Lt..eLI.. v2. p. 433 
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otras partes de su obra Marx hace un esbozo de la organizacion 

del trabajo social como ~istema regulado, a desarrollar esta idea 

dedicaremos el resto del capitulo. En el utilizaremos un 

recurso expositivo especial: un modelo de sociedad capaz de 

organizarse racionalmente·, no una sociedad rnercanti 1. Con di che 

arti+icio plantearemos una serie de problemas cuya solucion 

exige una contabilidad de tiempo de trabajo. 

RegulaciOn del trabajo social. 

Hay necesidad de distribuir el trabajo soci~l de acuerdo al 

volumen de las necesidades sociales dice Marx, y tal es la 

+unciOn de la ley del valor. ¿cuAl serla el volumen de las 

necesidades sociales? Podrla pensarse que serla un listado de 

todo lo necesario para la vida. Sin embargo, el tal listado no 

guardarla relaciOn con lo posible de acuerdo a las 

capacidades y conocimientos actuales. De entre el in+inito 

conjunto de necesidades habrla un conjunto muy amplie, pero 

di+initivamente mAs reducido que el anterior, de posibilidades 

delimitadas por el trabajo del hombre. Solo expresando las 

necesidades en terrninos de trabajo serla posible delimitar 

las posibilidades de una sociedad y seleccionar los volumenes 

necesarios. No tiene sentido plantearse el problema de cOanta 

producir de ropa, dE alimentos, etc:. si no es seleccionando 

aquellas combinaciones posibles. Par? ello las variables serian 

las cantidades del trabajo social que podrlan asignarse a la 

elabora=iOn de los distintos bienes, dadas ciertas 
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condiciones t•cnicas. Estas Oltimas tendrAn que 

modi~icarse pero no son modi+icables a voluntad, coristituyen 

datos para la regulaciOn del trabajo. Al modi+icar las 

condiciones t•cnicas en una sociedad habrla que contabilizar 

el trabajo que las nuevas t•cnicas implican y decidir a partir 

de ello si convienen o no a la sociedad. Si una nueva t•cnica 

exige para un mismo resultado mAs trabajo que un anterior 

Habr<l>. necesariamente una p•rdida para alguien en caso de 

que se adoptara una t•cnica que ocupa m•s trabajo por unidad 

de producto. Serla casi imposible que algOn tipo de sociedad 

juz9ara eso correcto, aun si esa decisiOn errOnea se adopta 

en una sociedad clasista, y si el costo del error lo pagaran 

unicamente las clases dominadas. Otro aspecto de la regulaciOn 

del trabajo social lo constituyen las cantidades de medios de 

producciOn. Vamos a suponer que se determinan las cantidades de 

bienes que serA posible producir con los conocimientos 

t•cnicos actuales. Ello no quiere decir que dichas cantidades 

se puedan producir inmediatamente; pues bien pcdrla requerirse 

de ampliar la elaboraciOn de medios de produccian antes de 

estar en condiciones de producir lo que se busca. Signi+ica en 

suma distraer trabajo de la producciOn para el consumo actual y 

dedicar!~ al consumo +uturo. La magnitud del es+uerzo que ello 

signi~ica sOlo podrla comprenderse en tArminos de trabajo. 

Trataremos de ampliar estas ideas a c::.ontinuac:iOn. 

Para exponer lo medular de- rauestrcs ra:zona1oientos 

recurriremos a ejemplos que pretenden ilustrar qu• signi+ica 

regular el trabajo social y por qu• debe contabilizarse, aunque 
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sea de manera aproximada, el tiempo de trabajo gastado por la 

sociedad. 

Imaginemos una sociedad +armada solo por productores 

directos y que produce exclusivamente cereal empleando trabajo 

y semilla. El trabajo de un hombre durante un año y 100 kg. de 

semilla es lo que ·se necesita para producir 1.1 toneladas de 

cereal. Supongamos que nuestra imaginaria sociedad cuenta con 200 

trabajadores, precisa, entonces, de 20 t. de semilla para oue 

todos puedan producir, en cuyo caso la producciOn anual seri~ 

de 220 t. Si de la producciO~ ª~-•' ~• res•·~·~ 20 t. para 

reposiciOn dr la SEMfll• cnnRumi.da d~rante la siembra esa 

~~ci~dad podr~ r~producirse~ y des problemas econOmicos 

estarlan resueltos: 

a> La asignaciOn del trabajo vivo a las distintas 

actividades exigidas por la sociedad. 

b> La distribuciOn del trabajo objetivado, o sea de los 

medios de producciOn requeridos para elaborar los distintos 

bienes 

Claro esta que los dos problemas mencionados son 

extremadamente simples en nuestro ejemplo; no lo son en la 

realidad. Compliquemos un poco nuestro ejemplo para ver por 

que. Supongamos que se descubre una t&cnica que emplea un 

+ertilizante. Los datos de la nueva tecnologla son: 

1 año hombre --> 1 tonelada de +ertilizante 
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0.4 t. 
1.2 t. 

de ¿ereal'~ 1/4 t. 
de cereal 

de +ertilizante & 7/20 a~o hombre--> 

En la representaciOn anterior se muestran los insumos 

requeridos para la producciOn de las distintas mercancias 

como renglones y el resultado del proceso de trabajo despues de 

la +lecha. Ernpleamos el simbolo & para denotar que se ponen a 

Tuncicnar ccr1jur.ta.me-r1te los elementos de la expresiOn. 

Hecha esa aclaraciOn sobre la notacion vea.mes que la 

sociedad tiene dos nuevos problemas: c> Juzgar la conveniencia de 

la nueva tecnica.dl Adoptar la nueva tecnica cuando resulte 

conveniente. 

Lo primero que hay que saber es si la nueva tecnica 

resulta mejor que la anterior; ello permitirA determinar las 

nuevas asignaciones del trabajo vivo a) y del trabajo 

objetivado en los medios de produccion b) Por ó.ltimo, 

podria establecerse un plan para adoptar· la nueva tecnica 

d1. 

La elecciOn de la tecnica. 

Para decidir cüal es la mejor tecnica lo relevante es 

que se ocupe menos trabajo en la produccion de aquellos bienes 

de consumo huma.no, ello exige se contabilicen tanto el tr~bajo 

pasado, objetivado en los medios de producciOn, como tambien 

contabilizar el trabajo vivo o directam&nte gastado. 

Para aclarar lo anterior imaginemos que hay dos tecnicas 

que emplean identicas cantidades de trabajo vivo por unidad de 
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product'ó, pero que ocupan 

objetivado. Para extremar 

Jos proceses na se emplea 

distintas magnitudes de trabajo 

el argumento supongamos que en uno .de 

trabajo pasado y en el otro se le 

utili2a en u~R cantidad igual al trabajo vivo. No es di+lcil 

ver entonces que todo el trabajo objetivado empleado por uno de 

los procesos signi+ica un mayor gasto por unidad de producto, el 

doble exactamente, y debe ser· valorado asl por la sociedad. De 

manera que todo el trabajo empefiado por la sociedad debe de 

ser contabilizado para juzgar la e+icacia de los distintos 

procesos laborales. De no hacerlo asl resultarla que serlan 

juzgados como iguales procesos que rinden +rutes diversos. 

Tenemos, pues, que en general la contabilidad del tiempo de 

trabajo deber~ hacerse segOn la +ormula: 

Trabajo incorporado en el producto =trabajo pasado + trabajo vivo 

Queda por aclarar como es que hay que contabilizar el 

tiempo de trabajo gastado en los medios de produccion. Esto 

parece ser un problen1a, sobre todo cuando ha.y c:a.1nbios e•n las 

condiciones t•cnicas de produccion; pues, por ejemplo, 

podrla presentarse la situacion de un mismo valor de uso que 

costo di+erente en el pasado de lo que actualmente cuesta. La 

respuesta dada por Marx a dicho problema es que el costo de 

reposicion es el pertinente. Nuestro ejemplo nos ayuda a 

entender esto: 

la t•cnica inicial, por ejemplo, resulta que las 220 

I I. E. 
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segundo ejemplo. Primero, es o~vio que el trabajo objetivado en 

una unidad de +ertilizante es 1 año hombre por tonelada de 

producto, puesto que sOlo ese trabajo vivo se emplea en la 

elaboraciOn de una tonelada. En 1.2 toneladas de cereal 

tendremos 7/20 de trabajo vivo mAs el trabajo contenido en 1/4 

de t. de +ertilizante mAs el trabajo contenido en los 400 kg. 

de semilla (0.4 t.>. Resulta asl que el trabajo contenido en 

una unidad de cereal, llam~mosle m2, aparece como la 

incOgnita de una expresiOn 

m&=1.0 

0.4 m2+1/4 m1 + 7/20 aH = 1.2 m2 

o bien: 

con aH abreviamos año hombre, la unidad de medida del 

trabajo, m~ es la incognita de nuestro problema, la 

solu=iOn es: 

Con los resultados anteriores queda resuelto el problema e) 

ello quiere decir que ahora sabemos se ocupa menos trabajo 

directo e indirecto con la nueva t~cnica pues el rendimiento 

del trabajo social se ha elevado de 1 aH a 0.75 aH para 

producir una tonelada de cereal. De otra manera. mientras que 
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.• 
antes en promedie el trabajo solo pcdrla ser recompensado 

con 1 tonelada de cereal por año hombre de trabajo, ahora, con la 

nueva tOcnica serla posible obtener 4/3 de tonelada de 

cereal <en promedio) a cambio de 1 año hombre de trabajo. 

Es imprescindible en+atizar esto Oltimo, el tiempo de 

trabajo gastado directamente e indirec:tame.nte en la produccibn 

de una unidad de un determinado bien nos indica tambi•n la 

cantidad de dicho ~ien que pod~ia retribuirse en promedio a 

cambio de una unidad de trabajo; suponiendo que sblamente ese 

bien se consumiera. De manera m~s precisa el rec:lprcc:o del 

trabaje gastado directamente e indirectamente es lo que podrla 

legrarse en promedio en esa sociedad a c:ambic de la unidad de 

trabajo. En+atizemos, tambiOn, el hecho de que sblo si se 

contabiliza.el trabajo pasado sum~ndolo al trabajo vivo el 

si~ni+icado del trabajo incorporado es el que hemos dicho. 

Notese que otras nociones de e+icacia, como por ejemplo, la 

e+icacia del capital, pueden c:onceptualizarse; sin embargo no 

tendrlan ningOn valor para los individuos de nuestra 

hipot•tica sociedad: 

En n·uestro ejemplo, se gasta el cu~druple de semilla por 

unidad de producto y se consume +ertilizante, que antes no era 

necesario. Es obvio que la eTicacia del "capital" ha disminuldti 

en tOrminos +lsicos. Sin embargo la reducciOn en el trabajo 

directo compensa el mayor volumen de medios de produccibn por 

unidad de producto requerido por la nueva t•cnica. En 

ccnsecuenc:ia en promedio la sociedad estar-a mejor: El trabajo 

social ha elevado su e-fica.cia en un tercio .. Pcdriarncs 
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re-ferir-nos a lo anterioºr de- otra i'orma y si estuvieramos hablandc. 

de ur1a soc:iedad capitalista tendrlamos que decir c:or1 Marx que 

solo el trabajo es produc:tivo, pues no perjudic:a o benefic:ia 

a les hombres que se gasten mas o menos medios de 

produc:c:iOn en la elaborac:iOn de un bien determinado. Lo 

ónic:o decisivo para los produc:t~res debiera ser el trabajo 

total 9astado por unidad de pr~ducto. 2 Una segunda 

mi~ada a lo anterior nos sirve para c:oncluir que una soc: i edaC: 

Ctt"i!? vi da matE-rial deper.da del trabajo humano no podra elevar 

"= 11 = c:oni;:;umos -futuros sin reducir el tr-abajo gastado en le.. 

p-oduc:ciOn de los valores de uso nec:esarios. Para tal e-fec:tc 

debera poseer un proc:edimiento que le permita juzgar si las 

modi-ficac:i6nes ei'ec:tuadas en la produc:ciOn son ben~-fic:as o 

no. Tal proc:edimiento tiene que ser e-fic:az aunque no 

nec:esaríamer1te ir1-falible u optirr10. Por ejernplo, imaginemos que er1 

le hipot~tica soc:iedad que hemos c:onsiderado c:uando se desc:ubre 

una t~cnica se ec:ha una moneda al aire para decidir su 

adopc:iOn •• Dado el mec:anismo aleatorio para decidir tendremos 

lo: si9ui~ntes cuatro resultados posibles: 

il Aceptar la nueva t~c:nic:a que es mejor que la anterior 

iil Rechazar la nueva t~c:nica que es mejor que la 

anterior .. 

iiil Aceptar la nueva t~cnica aun c:uando no es mejor a la 

arrter i or .. 

2. Contra&tese lo anterior c:on la visi~n ideolOgic:a sobre 
productividad del c:apital. De ac:uerdo a ella la visiOn de 
es meta-fisica, ve-ase por ejemplo Robinson y Etwell, 
1n~~a~u~~iO.U_~Q-E~QnQm.l..Q-1:1Q~ecna p. 41 
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iv> Rechazar la nueva técnica que no es mejor a la 

.anterior. 

La estrategia de soluciOn sOlo acertar• la mitad de 

las veces cuando se descubre una nueva técnica que mejorarla 

las c:osas; asi mismo en la mitad 

rechazar una técnica inadecuada. 

de las ocasiones sirve para 

De manera que con ella habr• 

costos: el costo de rechazar tecnicas ahorradoras de trabajo y 

el de aceptar técnicas perjudiciales. Si por ejemplo, se 

rechazara la tecnica que nosostros hemos supuesto se estarla 

desperdiciando trabajo todo el tiempo que ella tardara en 

adoptarse. No de un~ forma metafOrica sino de manera 

p~r+~cta.mente real; pero una soc:iedad que asi obrara no tendrla 

conciencia de esta perdida. M•s facilmente accesible a la 

conciencia serla la perdida ocasionada por adoptar una 

técnica que consume m•s trabajo que la anterior: en tal caso 

y puesto que disminuirla la eficacia del trabajo habrla 

efectos perceptibles para la sociedad. 

Una estrategia como la supuesta aqul~ no aKade 

informaciOn al proceso de inovaciOn tecnolOgica. ¿por 

que razon, entonces, los cambios técnicos habrlan de 

producir mejoras para la sociedad? ¿serla, entonces, eficaz el 

proc:edimientc para. introduc:ir c:a.Tnbios en la comunidad de nuestro 

ejemplo? Nos pa~ece que no. Otra cosa muy distinta serla si 

hubiera forma dE juzgar por anticipado si una técnica ahorra 

trabajo o no. De ser as!, el desarrollo de la productividad 

podrla ser una actividad prepositiva. Quedamos entonces en 

que sOlo si una técnica ahorra trabajo ser• conveniente, y 
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por otro lado la conveniencia de una t~cnica podr!a ser 

prevista. aunque sea de manera aproximadas solo si hay una 

-forma de contabilizar el trabajo ~ocialmente gastado con las 

distjntas t~cnicas. Hay problemas que hemos dejado de lado 

cuando ~o~ re-ferimos a la contabilidad del tiempo de trabajo y 

ro5'.,º,/~'~'1ativos a los distintos grados de complejidad de la 

implicados cuando coexistan 

lo misn10, las di-ficultades 

condiciones diversas para los distintos 

:1 a.bar al es !por ejemplo t1erras de di-ferentes 

-fertilidades en la agricultura) 

problem~s suponiendo: 

Por ahora evitaremos estos 

a> La uni-formidad de todos los trabajos y que no se precisa 

de tiempo de trabajo para cali-ficar a los trabajadores. 

b>La uni-formidad de t~cnicas. 

c>Uni-formidad de condiciones externas a los procesos 

labore.les, 

Si con lo dicho hasta aqu! queda. clara la importancia de 

contabilizar el ~lempo de trabajo para elegir las tecnicas 

convenientes pasemos a ver el segundo y el tercer problemas. 

Asignacicn del trabajo vivo y del trabajo objetivado. 

Con la t&cnica elemental primeramente supuesta no habla 

ninguna di-f icultad para asignar el trabajo social puesto que todc 

el tr-abajo vivo (200 aH} ur1ic:aroer:te- podla destir1arse a la 

oroduccicn de cereal y ello implicaba una asigna.cien del 
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trabaje objetivado: 20 t. de semilla eran requeridos para ocupar 

~ todos les trabajadore¿. Pero ahora, como la segunda tecnica 

resulto mejor que l~~nteripr. la -fuerza laboral de 200 aH 
.:;:· 

deber• distribuirs~entre la prcducciOn de -fertilizante y la 

de cereal. Se ocurren dos criterios:i> que todo el producto sea 

ót:il <directa o fndirectamente> y ii> que se ocupe toda la 

-fuerza de trabajo. Generalmente con ellos habr• una in-finitud 

de soluciones pues las condiciones tecnicas junto con la 

composiciOn de la demanda determinar•n la asignaciOn del 

tra.baj~ social. En nuestro ejemplo no hay ninguna di-ficultad de 

es:te tipo, por lo que su discusiOr1 la dejamos para mas 

adelante. Las condiciones supuestas ¿como podrlan ser 

satis-fechas por nuestra hipotetica sociedad? La primera 

condiclon supuesta es la utilidad de todo el producto, s:i 

llamamos X,.. a la cantidad de cereal producida ella r·eclama 

cierta cantidad de -fertilizante 0.2083 X2 y mediante esta 

i9U2.ldad expresa.mes la utilidad de ambos productos: al prescribir 

qu- todo el -fertilizante se emplee en la producciOn de cereal. 

Si, por ejemplo, parte del -fertilizante se consumiera. o se 

a.cumulara no podriamos escribir dicha ecuaciOn. Finalmente 

supusimos que todo el trabajo disponible se ocupa y ello se 

expresa con X1+0.2917X.,.=200. En resumen tenemos: 

0.2083X2 = X 1 

~1 + 0.2917X.,. 200 

la scluciOn del sistema. anterior es 



x .. =83 11s 

X2=400 

Al asignar el trabajo vivo se estarlan ya determinando las 

cantidades de trabajo objetivado necesarias puesto que hay una 

correspondencia entre ambas. Asi la situacicn inicial era: 

20 t. cereal & 200 aH ---> 220 t. cereal 

en cambio la situacicn que conviene a nuestra hipotéotica 

soc i eda.d es: 

83 1/3 aH ---> 83 1/3 t. +ert. 

133 1/3 ~- cereal ~ 83 1/3 t +ert.~ 116 2/3 aH ---> 400 t. cereal 

En los resultados anteriores estA impllcita la 

reposicicn de los medios de produccicn. No hay duda por lo 

que se re+iere al +ertilizante, pues lo que se produce del mismo 

iguala a lo que se consume. Si el cereal que se consume es 266 

2/3 t. se satis+arAn las condiciones de reproduccion de la 

sociedad, dicha cantidad consumida tiene un trabajo inco~porado 

de: 

266 2/3 cereal X 0.75 aH/t. cereal= 200 aH 

Lo que en la economla polltica +ue llamado el •product~ 

neto• posee un trabajo incorporado igual al trabajo vivo total. 
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De suer"'-e que, serla posible retribuir a cada trabajador con 1 

1/3 t. de cereal por año de trabajo ·y r~servar con ello lo 

--• .n~.ces-ario para reposiciOn de l·a semill~ consumida. Veremos que 

dicho resultado es general pues est• impllcito en el sistem& 

contable del tiempo de trabajo: al considerar que el tiempo de 

trabajo incorporado en los productos es el trabajo vivo m•s el 

~ra~ajo incorporado en los medios de producciOn se est• dando 

un pasa para dividir de manera correcta el tiempo de trabajo: por 

u~ lado el ou~ debe destinarse a la repasiciOn de las medios de 

producciOn consumidos en la producciOn; y por otro el trabajo 

oue produce la que puede consumirse para el dis+rute o para la 

ampliaciOn de la producciOn +utur&. 

He~os supuesto, para poder asignar. los trabajas vivo y 

objetivado, la utilidad directa de los productos. Dicha 

condiciOn resulta plausible pera na est• bien de+inida. En 

e+ecto, en nuestro problema sOla el cereal es directamente 

e>til ·y al de+inir un sOla producto como bien de consuma quedo 

autom•ticamente establecida el +ertilizante requerido. Si 

hubiera m•s medias de consumo humana o se destinara parte de la 

producciOn presente a la praducciOn +utura ya na quedarla 

bien establecido como asignar el trabajo viva y el trabajo 

objetivado en la sociedad. En t•rminas +lsicos la sociedad 

podrla requerir, digamos, 2 toneladas de cereal por trabajador 

a.1 año; sin embargo dich.?. produc.c:i6n no es -factible. Ya vimos 

antes que el trabajo incorporado en un producto era el 

reciproco de lo que podrla consumirse de 61 si +uera el 

Onicc bien consumible. Planteando la casa al rev•s. para que 
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sea posible un consumo de 2 toneladas de cereal por tra~ajador 

se precisaria que dicho producto tuviera un trabajo incorporado 

de 0.5 aH/t. cereal. Cuando haya mas de un producto consumible la 

cuestiOn es anAloga: el trabajo incorporado en el producto 

consumible deberA ser igual al trabajo vivo disponible en la 

sociedad. De manera que de entre todas las canastas de productos 

que pudiera desear una sociedad sOlo se~~n producibles con la 

tecnologia actual aquellas cuyo trabajo inc~rporado total sea 

igual al trabajo vivo disponible. Si hubiera solo dos productos 

A v B en la sociedad, las caritidades producibles de ambos 

quedarian delimitadas por el trabajo social. Si se produce una 

cantidad de mercancia de cualquiera de los dos bienes que ocupe 

todo el trabajo disponible tendremos los puntos X- y X 0 

que se muestran en la grA+ica 2.1: 

A 

Gr-~+i<=é'. 2 . .1 

Cantidades producibles de 
dos mercancias A y B. 

B 

En la gr-~+ica tenemos que X- y Xm son las 

mA~imas cantidades que pueden producirse y la recta que une 
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esos puntos de+ine todo el conjunto de nece5ides satis+acibles 

con la tecnologla actual. Si se asigna el trabajo social de 

acuerdo al volumen de las necesidades sociales ~stas deberAn 

ser un punto de la grA+ica 2.1 Si se deseara producir otra cosa 

se tendrla cualquiera de dos situaciones: 

a> Para punto por encima de la recta X--Xa la 

p~oducciOn es imposible. 

bl Para puntos por debajo de la recta se desperdicia 

t.-ab~.j ~ 

No hay mayor problerna par a gef1eral i:zar lo ar1terior, sOlo 

nos e=tn~ rentar i a.mes a que ya no podemos rec'-\r·r i 1- e: 

rep~esentaciones geom~tricas para la explicacibn. De 

cualquier manera tendremos que el volumen de las necesidades 

sociales quedarA delimitado por el tr-abajo social. Podriarnos; 

decir que hemos de+inido un quinto problema econbrnico: la 

determinaciOn de las necesidades sociales. Este problema 

puede con+undirse con la as:ignaciOn del trabajo objetivado y 

del trab2jo vivo en virtud de la estrecha relacibn que hay 

entre ambos. En rigor no pueden distribuirse los trabajos sin 

especi+icar las necesidades sociales y no tiene caso de+inir 

~stas sin tomar en cuenta los requerimientos de trabajo de 

manera de alcanzar algo +actible. Aqul se plantea ya un 

v!~c~lc mntre producciO~ y consumo rnu~ de~inido, pues la 

demanda es interdependiente con la o+erta: los ~iernbros de 

nuestr-a hipct~tic.=o. s:oc:ieda.d podrian in.fluis-- en lii?

determinaciOn de lD5 productos y las cantidades, ello obliga a 
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una cie;ta distribuciOn del -tiempo de trabajo social. Aqul 

tenemos una determinaciOn de la producciOn por el lado:~e la 

demanda. Sin embargo, el trabajo incorporado en los productos no 

pu'ede alterarse arbitrariamente pues st!>lo si la escala de la 

produccit!>n obliga a cambios t•cnicos, o los posibilita, el 

tiempo de trabajo gastado en la p~bducciO su+rir• 

alteraciones. En el otro ~entido de determinaciOn, tenemos que 

la produccit!>n restringe las posibilidades del consumo. Por 

ejemplo, en nuestra ilustracit!>n, tenemos que las cantidades de 

cereal y de +ertilizante que podrlan producirse estan bien 

de+inidas: cualquier posible combinacit!>n de dichos productos 

+actible, una vez que se descuente la reposiciOn, sera ur1a 

cuyo trabajo incorporado sea igual al trabajo vivo disponible. La 

restricciOn impuesta por la produccit!>n a la deman~a ~s aOn 

m~s severa si tomarnos en cuenta el tiernpo: c:cmo muc:has de las 

oroducciones +actibles requieren distintas cantidades de medios 

de produccion, no todas ellas son igualmente alcanzables en un 

horizonte temporal dado. De esta maner~, los llmites que la 

producciOn impone a la demanda son mucho mas 

que podrlamos pensar. 

estrechos de lo 

Resumiendo diremos que la producciOn limita las 

posibilidades de eleccit!>n de los consumidores de dos maneras: 

especi+icando qu& es posible producir con la e+icacia actual 

del trabajo social y seRalando, tambi•n, de lo posible el 

caandc. Esto Oltimo quedara un poco mas claro en la 

siguiente secciOn del capitulo. En ella trataremos el 

problema de como adoptar la nueva t•cnica toda vez que 
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sabemos es provechoso y c~al deberla ser la asignaciOn del 

trabajo social a las distintas ramas. 

Acumulac:iOn 

~emos denominado •acumulaciOn" a este apartado a sabiendas 

de ~ue es un término con el signi-f'icado técnico de 

trans-f'ormar plusvalla en capital. En rigor como no hablamos 

todavla del modo de producciOn capitalista deblamos emplear 

otro término, pero eso nos lleva a complicaciones inecesarias. 

El problema que trataremos es: como podrla nuestra 

hipotética sociedad pasar de la producciOn bajo las 

c:ondiciones técnicas iniciales a producir bajo las segundas. 

Dicho cambio involucra un aumento considerable en la 

productividad, y una elevaciOn del trabajo objetivado necesario 

para la producciOn. Visto el conjunto, con la técnica 1 se 

precisaban de 20 t. de semilla para que los 200 trabajadores 

produjeran; en términos de trabajo incorporado de 20 aH para 

200 unidades de trabajo vivo Con la segunda, en carobio,, la 

producciOn de cereal requiere de 83 1/3 t. de -f'ertilizante y de 

133 1/3 t. de cereal, lo que en términos de trabajo signi-f'ica: 

83 1/3 X 1 aH + 133 1/3 X 0.75 aH 183 1/3 aH 

dicha cantidad de trabajo si la sociedad estuviera 

produciendo con la técnica 1 habr!a de •acumularse", pues 

habrla que producir, en algun momento, para elevar la 
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produccÍOn +utura. La dimensiOn del es+uerzo exigido a la 

sociedad est• per+ectamente expresado en la magnitud del 

trabajo materializado en los medios de producciOn. Supongamos 

oue se tratara de pasar de una t~cnica a otra en un sOlo 

perlodo. En ese caso habria que dedicar 83 1/3 trabajadores a 

la producciOn de +ertilizante que constituir• la producciOn 

del siguiente periodo. Adem•s la producciOn de cereal de 

los 116 2/3 trabajadores que restan deber• dedicarse en parte a 

la producciOn, de las 133 1/3 toneladas de semilla. 

Esquem•ticamente lo que habria de hacerse es: 

83 1/3 ah ---> 83 1/3 t. +ert. 

11 2/3 t. cer. ~ 116 2/3 aH ---> 

8 1/3 t. cer. residuo --> 

128 1/3 t. cer. 

a 1/3 

Total disponible para el siguiente periodo 136 2/3 

del producto cerealero deberian dedicarse 133 1/3 t. como 

semilla y quedarlan 3 1/3 t. para consumo de los productores 

directos. Tenemos que se dejarian de consumir 196 2/3 t. de 

cereal, ello signi+ica el trabajo de 196 2/3 aH lo que sumado a 

las 20 aH de trabajo ya objetivado en la semilla constituye un 

total de 216 2/3 aH. De suerte que 216 2/3 de aRos hombre 

deb•rlan dedicarse a la producciOn +utura. La di+erencia 

entr• el trabajo objetivado en los medios de producciOn 

requeridos para la producciOn +utura y el trabajo ya 



mater- i ai i :zado en los med i.os es, pues, de 196 2/3 aH, dicha 

magnitud se r-etir-0 del consumo; la denominaciOn empleada por 

Mar-x, tr-abajo objetivado apar-ece cabalmente explicada en el 

ejemplo: se trata de tr-abajo humano que deja de ser 

inmediatamente dtil y que sOlo se tr-aducira en objetos. Es 

trabajo que deja de ser para el sujeto y es para un objeto; 

aunque en el +uturo, si todo marcha bien, podra bene+iciar al 

sujeto del proceso de trabajo. Ya hemos se~alado una de las 

opciones posibles para adoptar la nueva tecnologla, se sigue de 

a~! oue la mediciOn del trabajo objetivado en los medios de 

p~oducciOn no es una alegorla sino que permitirla la 

evaluaciOn de lo que signi+ica la adopciOn de una tecnica. 

Di+lcilmente los productores de la sociedad supuesta por 

nosotros reducir!an su consumo ~ los niveles considerados en el 

ejemplo inmediato anterior; pero aun mas di+lcilmente una 

sociedad podria organizar e+ica:zmente la producciOn +utura 

sin cuanti+icar la magnitud del es+uer:zo requerido. Imaginemos 

que no se sigue la estrategia anterior, la cual con ser la mas 

rapida implica el producir toda la semilla con la tecnica 

actual. De entre una enorme variedad de posibles estrategias, 

serla posible dedicar una cierta cantidad del trabajo 

disponible a. la praduc:c:iOn de -fel'tili:z:arate,, digarnos diez años 

ho~bra, y el resto a producir cereal con la tecnica antigua. 

Pars Pl siguiente periodo podrla producirse cereal empleando 

-fer ti l i za.nte y tambiéon rnediante la técr1ic:a anterior con lo 

que el resultado global, en termines de consumo, serla menos 

costoso para l~ sociedad. Por ejemplo, el esquema de asignaciOn 
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del trabajo global podrla ser: 

20 aH ---> 20 U2-

16 U& & 10 Uz & 14 aH ---> 48 U1 

16.6 U& & 166 aH ---> 182.6 U1 

en el ejemplo anterior 48 !-1& sor1 p_roducidas cor1 la 

~ueva tecnica. y En el 

ap&ndice Al .se muestran los pa.so.~::··~i;:í~''~_élos que se podrlc.. 

adoptar la nueva tecnica.. S~a.pr~cia.·alll que solo en los 

dos primeros pasos que si 

m~ntuviera la tecnica primitiva. En termines absolutos la 

cantidad de cereal que se deja. de consumir es menor que con la. 

estrategia anterior, pues al incrementar paulatinamente la 

productividad es posible acumular tambi&n de manera pausada y 

distribu.lr en el tiempo las reducciones en el consumo. ·:s-;:l'.t 

embargo la reducciOn en consumo es considerable si 

contabilizamos el consumo potencial debido a la nueva tecnica. 

El signi+icado en tiempo de t~abajo de cualquier estrategia 

variara por e+ectos de los cambios de productiviodad ocurridos 

en el tiempo. El sacrii'icio minimo se lograrla si se 

obtuviera en prestamo lo necesario para producir inmediatamente 

con la nueva téoc:nic:a. y se devolviera. el prestamo en produc:tos 

elaborados bajo las nuevas condiciones. En tc..l caso habrla que 

solicitar prestados: 

113 1/3 U& • 83 1/3 Uz que tienen un valor de 168 

* U& y U: 
de cereal 

denotaran de aqul 
y de +ertilizante 

en adelante toneladas 
respectivamente 
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1/3 aH, o lo que es lo mismo la di+erencia entre el trabajo 

incorporado en los medios de producciOn empleados por la 

segunda tecnica evaluados segOn la productividad lograda con 

dicha técnica y el trabajo incorporado en los medios de 

producciOn empleados por- la primer-a. Er1 cambio ya vimos que el 

paso abrupto de la primera a la segunda tecnica implicarla un 

sacri+icio de 196 2/3 u1, los cuales evaluados a la 

productividad de la primera situaciOn signi+ica un sacri+icio 

de 196 2/3 aH, o lo que es lo mismo la di+erencia entre el 

trabajo incorporado en los medios de producciOn requeridos por 

la segunda técnica pero evaluados, cuando es el caso, segOn 

la productividad habida con la primera técnica. Tenemos, pues, 

los limites entre los que se movera el sacri+icio exigido por 

la acumulaciOn: la di+erencia entre el trabajo incorporado en 

los medios de producciOn en la segunda situaciOn y el 

incorporado en los medios de producciOn de la primera. El 

l!mite in+erior, el menor sacri+ico para la sociedad, lo 

obtendremos evaluando los medios de producciOn segOn la 

productividad m•s elevada; y el llmite superior sera 

haciendo dicha evaluaciOn a la productividad in+erior. 

Con lo anterior parece haberse resaltado la enorme 

signi+icaciOn del tiempo de trabajo para percibir el e-s+ue-rzo 

exigido por la acurnulaciOn. AOn bajo las condiciones mas 

+avorables hay que sacri+icar consumo en nuestro ejemplo y 

tenemos que la di+erencia entr~ el trabajo incorporado en los 

medios de producciOn en una y otra situaciones mide el trabajo 

que hay que distraer del dis+rute y dedicar a la producciOn 
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-futO.:ira. La velocidad con la que se acumule determinar-A el 

tiempo en el que se pueda instaurar plenamente la nueva 

t•cnica. Ne estA por demAs insistir en que de cualquier 

-forma ha.y limites objetivos para la acumulacion, elles 

deben ser obedecidos en toda sociedad y el trabajo exigido para 

producir los medios de producciOn requeridos determinan dichos 

l!mites. Nos -faltan todavla diversos aspectos sobre los 

problemas que h~y para regular y contabilizar el tiempo de 

trabajo. Uno de ellos es el de las distintas durabilidades de los 

medios de producciOn; otro genero de problemas es el de las 

di-fic1..\ltades pc;ra contabilizar trabajos heterogeneos. Veamos 

primeramente el problema de las distintas durabilidades de los 

medios de producciOn. 

Distintas durabilidades de los medios de producciOn. 

La consideracicn de medios de producciOn que no se 

consumen en la unidad temporal convencionalmente adoptada, 

plantea un nuevo genero de di-f icultades. Parece, en primera 

instancia, que añadir-A problemas de di-flcil soluciOn y que 

habrA que resolver de otra manera lo que antes hicimos cua.r1do 

tratabamos de medios de producciOn que podrlamos denominar 

•capital circulante•. 

Construyamos un ejemplo donde haya medios de producciOn 

durables, consideremos un bien U3 que tiene una vida de diez 

años y que interviene en la prcducciOn de cereales segOn los 

datos tecnicos que se detallan a continuaciOn: 

II.26 



1··u._ l!c 2.._..., l!c 9 aH ---> 21 u._ 

10 aH ---> 2 u,,. 

En esta nueva situaciOn debemos plantearnos las mismas 

preguntas .que resolvimos anteriormer.te. Veamos primeramente lo 

que sucede con la decisiOn sobre la conveniencia de una 

t~cnica. Dicha cuestiOn no se presenta di+lcil, bastara 

ev~luar las t•cnicas tomando como periodo el seRalado por la 

clase de medios de produccion mas durables. Con ello podremos 

comparar las t•cnicas. Por ejemplo, en diez afies se habrlan 

producido 

semilla 

210 u._, se habran consumido 10 u._ como 

consumido 90 aH y 2 u,,., por lo tanto se requiere•• 

10 aH para la producciOn del bien durable um. Con tales 

datos la expresiOn para calcular el trabajo incorporado 

ser!,..: 

lOm1 + 2m., + 90aH = 210m 1 

2m3 =10 aH 

cuya scluciOn es m1=0.5 y m~=s 

Con esta t•cnica se obtendria una ventaja considerable 

sobre las dos anteriores. La productividad se habra duplicado 

con respecto a la primera t•cnica supuesta e incrementado en 

~incuenta por ciento en relaciOn a la segunda. La 

compara=iOn de t•cnicas no parece o+recer mayore5 

di+icultadeB cuando introducimos medios de producciOn durables, 

pues ba~ta con ~el~ccionar como periodo de comparaciOn la 

vida del bien mas du~able. Hay a6n problemas relacionados con 
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este punto, pues por ejemplo, ¿que sucedera cuando haya 

bienes de di+erentes durabilidades y que no sean m~ltiplos? La 

respuesta a esta ~ltima pregunta no es muy compleja pues 

bastara tomar el mlnimo com~n m~ltiplo de las 

durabilidades y con ello llegamos a una soluciOn. Por ahora lo 

que nos interesa es abordar los otros problemas que ya resolvimos 

anteriormente para medios de producciOn no durables. Veamos 

lo relativo 

objetivado: 

a las asignaciones del trabajo vivo y del trabajo 

Acul si hay problemas un tanto mas complicados, ellos 

surgen de las posibilidades para distribuir en el tiempo la 

producciOn de durables. es di+erente si se les puede producir 

de manera mas o menos uni+orme o no• ·~u~6ngamos para ilustrar 

el problema dos situaciones extremas, en la primera es posible 

producir el bien ~urable Um a lo largo de diez aRos y en la 

segunda sOlo es posible hacerlo al +inal del periodo. La 

primera situaciOn serla posible si los costos de 

almacenamiento no +ueran importantes y la segunda seria la que 

corresponderla a costos muy altos. El problema es, sin embargo, 

no muy complicado. Una soluciOn en la que se puedan producir 

los bienes de producciOn durables de manera m•s o menos 

continua en el tiempo permitira una asignaciOn m•s 

e+iciente del t~abajo social que una soluciOn donde ello no 

+uera posible. Pero, uno u otro tipo de respuesta no altera el 

hecho basico de que la producciOn debe reponer un producto 

con una ci~rt& durabilidad. no altera los costos que la sociedad 

debe pagar, o mejor dicho los altera sOlo en la medida que 
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distintas +ormas de producir los medios de producciOn pueden 

signi+icar distintos costos de conservaciOn si es que hay 

necesidad de alamacenar medios de producciOn para esperar el 

momento en que podr~n emplearse. Con esa base la sociedad 

podrla comparar las distintas opciones, si las hubiera, y 

adoptar la m~s conveniente. Supongamos que es posible 

distribuir la producciOn de U3 uni+ormemente, entonces las 

asignaciones de trabajo vivo y de trabajo objetivado podrla 

ser= 

21.7 U1 ~ 43.S u~~ 195.7 aH --> 456.5 ~~ 

2.2 aH --> 4.4 u~ 

<el trabajo vivo total no es do~cie~tos por redondeo, la 

otras ci+ras muestran el mismo problema) 

El cuarto asurito a resolver es el paso de una t•cnica a 

otra. No se aprecia ninguna di+erencia importante con respecto al 

caso simple anterior. Habr& que acumular y el tiempo en que se 

generalice la nueva t•cnica depender& del monto de los medios 

de producciOn requeridos y de la proporciOn que se acumule en 

un periodo determinado. Finalmente tenemos el problema del 

volumen de las necesides sociales. En este asunto tampoco hay 

di~erencias signi+icativas cuando se considera medios de 

producciOn de distintas durabi1i~ades. Los medios da 

producciOn durable~~hab~·~ d~ ~anta~ segan el trabajo 

ne~esario para repo~erltis y ese trabajo deber~ contabilizarse 

durante su vida atil~ 
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Pasemos a nueves prcbiemas derivados de la regulacion y 

contabilidad del trabaje social. 

Problemas para contabilizar el trabajo vivo. 

Desde el memento en que comparamos tecnicas que empleaban 

productos distintos estuvimos ya haciendo abstraccion de· las 

cualidades especl+icas de les di+erentes trabajes involucrados. 

La abstraccion que hemos hecho en u11 plano hipcteticc es uña 

necesidad pr~ctica de teda sociedad, las +crmas en que se 

realice dicho proceso so11 muy importantes pues pueden tener una 

papel decisivo para la con+ormac:ion de la sociedad, antes de 

hablar de ello trataremos otros problemas previos. 

Tiempo de trabajo individual y tiempo de trabajo social. 

Cuando nos planteamos antes el problema del tr~nsito de 

una tecnica a otra tuvimos que considerar la coexistencia de 

des t~cnicas con di+erentes rendimientos. Ello obedecía ne a 

di+erencias naturales come pueden ser las debidas al emplee de 

tierras de di+erentes +ertilidades, tampoco cbedecia a 

desiguales laboriosidades de los trabajadores; las discrepancias 

se explicaban simplemente por la di+icultad de implantar la 

té-c:nic:a instantar.ea.T11er.te .. Dic:ha situac:iCn puede ser- la que 

ocurra en el curse normal de la acumulacion, si asl +uera 
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Trábajo compleja y trabajo s~mple. 

Nuestra hipot~tica sociedad no podria contabilizar igual 

trabajos que exigen a su vez trabajo para su cali+icaciOn. En 

tal caso tendrian que pesarlos de manera que las decisiones 

tomadas +ueran convenientes para la sociedad. Supongamos que 

estarnos en la situa.ciOn inicial <t~cnica A> en la cual se 

produce cereal mediante c€real y .trabajo; imaginemos que se 

descubre una tecnica Ben la que se emplea +ertilizante, cereal 

v trabajo cali+icado. La cali+icaciOn emplea, para extremar el-

ar9umento, la mitad de la vida productiva de los trabajadores. Es 

derir que una jornada de trabajo cali+icado deberla contar el 

doble que una jornada de-trabajo simple. Denotemos con aH la 

unidad de trabajo simple: año hombre; y con aH._ la unidad de 

trabajo ·cal iT.ic'.ido. Con tales dates ·supongamos que la tecn ica B 

es: 

l. aH --> l. U2 

0.4 u._ & l./4 uz & 7/20 aH1-->1.2 u1 

Con estos nuevos datos habr~ que ver si dicha tecnica 

signiTica un progreso con respecto a la tecnica A. Para poder 

decidir hay una insalvable necesidad de reducir el trabaje 

cornplejo a ur1idades de traba.jo simple. No i.-1:,;:' dud:. E:-r-• r.ue.st_!"'=· 

ejemplo de que una unidad de trab8jo simp¡& signli~c~ el doblQ ~ 

trabajo social, ello pe~mite escribi~ l~~ sis~iente~ expresione~ 

para el cA!culo dml trrbaj~ incorporado: 
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m,.. 1 .aH 

º·"' m1 +.0.25 m.,, + 7/10 aH 1. 2 m;i. 

cuya soluciOn es 

m1 1.1875 m:z = 1. e 

los resultados anteriores indican que el gasto de trabajo 

exigido por la cali+icaciOn del trabajo hace que la técnica 

sea desventajosa respecto de. la anterior. El ejemplo ilustra la 

importancia y la necesidad de reducir trabajos de di+erentes 

complejidades a un algo com~n para comparar tecnologlas. 

Habiendo técnicas que utilizan trabajos de distintos grados de 

cali+icaciOn hay la necesidad de equipararlos y si tal 

necesidad se satis+iciera.racionalmente, toda di+erencia en la 

cali+icaciOn del trabajo debiera reducirse "a la di+erencia en 

el tiempo de- adiestramie11t6 de diversas +uerzas de 

trabajo. " 2 Tal como sostiene Rosdolsky el problema de la 

reducci~n de trabajo complejo a trabajo simple no o+~ece para 

la teorla marxista las di+icultades que sus crlticos 

imaginan. Ello no signi+ica, desde luego, que en una sociedad 

donde sea posible la organizaciOn social de la producciOn, 

el problema se resuelva de manera sumamente +•cil; quiere 

decir, s6lo, que las di+icultades no parecen insalvables. 

ConclusiOn. 

En este capitule hemos tratado una serie de problemas 

eccnOmicos sin hacer consideraciones especiales sobre la 

estructura de clases de la sociedad. Manejamos una hipotética 

S. Rosdclsky, R. ~=si e; y es ±.l::.l.l.C.±.l..!. r a de • p. 568 
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sociedad capaz de TUncionar "racionalmente", identiTicamos 

algunos problemas y esbozamos soluciones en las que una 

contabilidad expresa del tiempo de trabajo jugaba un papel 

central. 

Aumentar la productividad es ahorrar tiempo de trabajo, no 

puede haber otra deTinicion de esto. ¿como puede, entonces, 

desarrollarse la productividad en ei capitalismo sin una 

contabilidad expresa de tiempo de trabajo? 

Asignar el trabajo objetivado y el trabajo vivo exige que la 

demanda Tinal se seleccione de entre un conjunto de "canastas" 

cuyo trabajo incorporado sea igual al trabajo disponible total en 

le sociedad. De no hacerse asi se estar• subutiliiando la 

cantidad de trabajo disponible en la sociedad; o bien, se 

estar~ tratando de producir algo inalcanzable. 

El tiempo necesario para hacer acopio de los medios de 

producciOn necesarios depender• del tiempo de trabajo 

incorporado en dichos bienes y de la velocidad con la que se los 

acumule. Hemos, pues, tratado de establecer contundentemente que 

la organizaciOn del trabajo humano y su regulaciOn presupone 

una "mediciOn del trabajo". Ello plantea problemas que tienen 

que ser resuelto y para los que quiz•s no hay soluciones sin 

deTectos. Si por ejemplo, una sociedad no considera las 

di+erencias impuestas por la caliTicaciOn del trabajo esa 

sociedad cometer• errores diversos, lo mismo que si toma en 

cuenta el problema pero no reduce las di+erencias de 

ca!i+icacíOn d• acuerdo al tiempo de trabajo. Las distintas 

durabilidades d~ los medios de producciOn plantean un problema 
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para la organizaciOn del trabajo social, toda ~~~ que la 

reposiciOn de cierta clase de equipos puede concentrarse en el 

tiempo. ¿como producir esa clase de eq~ipos? Si se les produce 

justo a tiempo para su reposiciOn, de dbnde extraer los 

recursos humanos y de equipo? ¿y, si se les produce de manera 

continua no aumentan por ello los costos? Para este problema bien 

pudieran haber diversas soluciones y en todas ellas. 

desperdiciarse trabajo. Lo que no debiera suceder es que no se 

repusieran los medios de produccion sOlo por el hecho de 

poseer di+erentes durabilidades o de que no se tome en cuenta el 

tiempo ~e trabajo consumido en su elaboraciOn. 

La soluciOn racional de los problemas que hemos planteado 

exige; pues, una contabilidad de tiempo de trabajo. Por otro lado 

es evidente que el capitalismo resuelve con cierta e+icacia 

algunos de los problemas antes tratados. Y es claro que en el 

capitalismo no hay nada semejante a una contabilidad expresa del 

tiempo d~ trabajo. A tratar de entender como es ello posible 

dedicaremos el siguiente capitulo. La idea general es que el 

intercambio constituye la +arma histOrica en que se resuelven 

los problemas economices de regular el trabajo social. 
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Ap~ndice Al. 

Ejemplo de acumulaci'on para adoptar una nueva tecnica. 

SituaciOn inicial: 

20 u._ & 200 aH ---> 220 u 1 

Paso 1 

10 aH ---> 10 U2 

19 u._ • 190 aH ---> 209 u 1 

Paso 2 

20 aH ---> 20 U2 

16 u._ • 10 U2 • 14 aH ---> 48 U1 

16.6 U1 • 166 aH ---> 182.6 u 1 

(182.6 + 48) (32 + 14.2> 184.4 u .. 

Paso 3 
30 aH ---> 30 U2 

:- - -. ~ 

32 u._ • 20 u2 • 28 aH ---> 96 u._ 

14.2 u 1 • 142 aH ---> 156.2 u._ 

* Consumo 156.2 + 96) (48 + 11.8) 192.4 u .. 

Paso 4 

40 aH ---> 40 U2 

48 u._ • 30 U2 • 42 aH ---> 144 U 1 

11.8 u._ • 118 aH --->129.8 u 1 

*Consumo=l.44+129.S -C64+9.4l 200.4 U& 

Paso 5 

50 aH ---> 50 U2 

64 u._ • 40 u 2 • 56 aH ---> 192 u 1 

9.4 U1 • 94 aH ---> 103.4 U1 

*Consumo 192+103.4 80+7) 208.4 U1 
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Valor: la especiTicidad histcrica de la regulacion y de 'a 

contabilidad del tiempo de trabaje. 

Hemos expuesto las razones que hemos encontrado; hasta ahora, de 

por qu• hay necesidad de contabilizar y regular el tiempo de 

tr~baja social. Ellas +ueron: 

a• Determinar las necesidade• so~iales. 

~l Asignar los trabajos vivo.y cibjetivado requeridos para la 

,-.-oducc:iOn reclamada por. la sociedad. 

c:l Determinar c~al t•cnica es la mejer de entre un conjunto· 

de posibl ldade~,. 

dl Evaluar las distintas rutas para implantar una nuev• 

téocnica. 

La soluciOn de cualquiera de las p~cblemas anteriores precisab& 

de una contabilidad del tiempo de trabajo ¿quien habr• d• 

conocer la in+ormaciOn necesaria para determinar el tiempo de 

trabaje incorporado? En el caso M~S general el c¿lculo del 

trabajo incorporado en una mercancia exigiria el 

conocimiento de la~ trabajos incorporados en todas las otras 

mercanclas. Dicha contabilidad, en nuestras ilustraciones, se 

hacla mediante un sistema de ecuaciones. Despu•s de conocer 



el trabajo incdrpora.d~ en las mercancla.s la solu~(cn:racional 

de les otro.s. problemas prec~.saba d& .un nueve modele materriati=:-. 

Es dec i,.: .qu"'~•~es_tuvi,mos cb 1 igadC>.5.<0:- e':f""~~~"'~~!;.:E.al culos 

econom i·e:-~-5-:;.~ p~~ii·~.,resolver 
.··,,,·· 

hipott.\~§* m~;;;simple. Hasta .Pi:.;-s .. ~·~fÁ~.f~fil:~:l~~:i{~'.g>s::~ños cincuenta 

1 a· ;,;:c;'!ü'c;i:o~c~;~-J":· un si si; ema de l._()_: .. ecua.c·i cr'lesSs imu 1 t aneas 
-__... .,. .. , ·· ~~~.:.-·._·'~ .. J!_ -· :_. · - - · · , · ·. ·-S~i;;-~-.::~/~~;~:~~It;:~:::~~iJ!.~;~:¡i~:f;,~~)'i3:. : ._ 

con~l.1;;.!:~'.)f~\~~;>solo despué-s. cÍ.eÍ··adyenim'i~nto •de· las 

ccimput\i.df::~:.;:;..: .,..-~.·proceso se .ha ~c:zr.¿¡;~'~}'.~;'.enC>rmemente. Por otrc:: 

l<ido", ~~.M'..;J:{.dente que se resuel-\:,;~~T{6s:.problema.s mencionados ·e1-. 

e-1 r;~g}~~~;f{;_·~~-~i_talista ccm cierta e-f.icacia. y sin recur..rir a 

nada serr~'j'é:nt'e' a un calC\.\lO economico'globa.l. ¿como es ello 
.. ~'. ' ·:; - . -

co~i.bi~~-- .. L·a p:r:ir:iera: parte d.e le. respuest·a es q':1e muc::hOs problemos 

~dmite~ di~~rentes soluciones. La segunda porcicn de la 

respuest~ es que el capitalismo ha resuelto los problemas de 

mpner~·no conciente e indirecta, bajo un esquema en que se 

mezclan lo contingent& y lo necesario. 

Intercambio mercantil y contabilidad de tiempo de traba.jo. 

En principio, el mercado es donde s& asignan los trabajos 

recle.msdos por le:.. sociedad,. es a.hl dor1de se sancionan la.z 

t~cnica~ y en donde se establecen las estrategias para acumular 

ca~ital. El mercado es un proceso de tanteos con &l que S& 

se,~isTace pr~cticamente la r1ecesidad di: c:cntabi liza.r e¡ 

tiempo dE trabaje; ahl se e~ect~a la asignacibn de los 

trabajos '.·ivo y objetivado a las distintas rüma.s pc:Sr u:.1 

procrdimiento de prueba y error. El principicr·~•sico es el 



sig~ient~: si las ~ant~dades de trabajo vivo y obj•tivadc son 

correctas habra un reconocimiento social y una sanciOn en al 
-- - . --------

case contrario,~2uari~¿~el t~abajc social gastado en un 

·dete.rmi·ñ~d·.;:,, ~amO~·~r'eS'iíf'Íe
1

~-~--~~:~:eSivc se sancior1ara; cuando haya un 
c. , 1:·,i'f, ,~_' ' ¡ ··~. ~ 

:::::;: ::~::r:~rj~~~~~~tr~i!I{:·: :::::::~e:1 m::::::: :::·::: i :::. 
CC'.mbio. Este es ;;u.'.,.:·~:~:8,'ti;~~·;::productcs sa cambian se tienen .que 

-

Ba._;~ la productos se esta 

s~n:: ~ nnür-~ o e 1 tr a.ba.~j Ó_:·-=--~'j;e:~&do-, -en el los.. Los productores 

:::::::::~ ::" ::::::?:lr~ii~ti~·:"::,::::: :: e:=::::::=:::· 
SU7i 

trabajo. El pr~~e~o:de ·i·;;':.,:;;j~~~!rlb'ic•·meri::anti l come scluc:iOr-. 

e: 

::::: 

1.::t:r::n::::ª::it~~:r~~±ti"::s::9:: :: :::m:::e t:::ª~-:rna pued,: 
-' J: "" '.C_)~ 

obtener en el cambi~.;~.i( ::.f:'.":~·t)~'.:rc e menos trabajo del 

eTec:tivamente 

. . . . ; ·. - ~, '· - ·, .·,, . 

ellc···11c . .;iÍ,..;i;,a el 

puede 

con+usas sobre lo que oc:urr6 

·puede. ~ensarse,. pot· eje.·mplc...,. 

an al circulaciOn. Es 

" ·:,,:,'·. 

~~ü~~l~ circ:ulaciOn in+crma a la es+era 

cU:~-nd·~···ei' · prcdu[:to de una rama es subvalué:..dc 

.t1~abaj o e+ectivamenta gasta.de por les 

productores, les in+crma que deberAn ampeRar menes traba.je e~ 

la produccibn de eso que se subvalua. El hecho b~sico de que 
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el cambio sea una TOrma de regulacibn.y medicibn_del trabajo 

social impli~a-~i~rtas leyes: es posible un deTectc generalizad~ 

en el del trabaje gastado; P"'ro, ne es posibl"' 

reco•-.oc.imi·ento mediante el interc:ambio puede rendir los 

.,., l?'l irÍt·erc..:mbic··se.realiza de manera dei'ectuosa; ur.a porc:iot~ 

dr les· p~oductos se ~ued~n sLn vender, se desperdicia~. ~~

C:.·onsec--ueoncie .. los trat::ajos 9ei.stados er.·dic.i·ics produc:tc.s no so¡·, 

rec-or.nc ! ·::fo~ 

b) L.éi'= tra.baj os '3a.st~do·~ .en _ra;uchcs de ·ios proO._ú~tcs que si st-

c:amhi.a"· sor. r"ecc:::tqc:idos en exceso,,- pe.ro ello necesariamente 

v~ aco~paRadc d~ un reconocimiento en.dei'ecto de los trabajos 

9astC?~dcS -er,. otros. :pr-odu·c:t.Os:~:._· · ·. _· .. _.· ... :.:· .. ,_ ~- .. ··-·~~--·· ··: .. ·:·'.'·~- ... ~!:~ .. 
DP otr.-Et· rilc\ner~,.. -~t-~d·~·~·'.-5-·i:StE-ma. ·de· ~oñt8b-i l i dad, COY1C i ente o ne,, 

,,,ble pued~ aspil"ar a:·una ei'iciencia de 100 poi· ciento. -:; ello 

un 

ocuY-Y..i ~~ c:uandC·-.: t.éld65 ~:-~--º-~ trabajos que se desen1peñz~r• coi~ mi ras 

a su reconcci.mi-.e~.-:0.~·~~;Sc;>c:.i:a.1 lo rec:ibas .. 

El cambio es ·uf:'a<.~~·'i\.\~·iOn incor1c:ient9', indirt=cta '"/ sOla.mente

a.prox i m~d~ pa_ra.: ~-·:i~-p~~-i~~nt l~imo~ probl etoa.s eccr1Cm i c:os. Fer o, 

debe su pe~man~hc~~;i~de~As de su ei'icacia relativa, a que 

~=-t~-bi 1 iza rel~c;:iorle~·._:soc:i.ales prc-furadamentc;. asiTn~tr-ic.a.s que r.~ 

pueden scmete~s~ a l~ critica sin tratar de cambiarse. La 

asimetrla b~sica ~e la sociedad capitalista es la exist.,nte 

entre obreros y capitalistas propietarios de los medios d& 

producciOn. No cab~ esperar qu• se analicen las ~unciones 

b~sícc.,;; dt:l ir.terc:ambio me-rc.~~nti l de n1anit?ra desprejuiciada. "':/- c..l 
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mismo tiempo se co;-.cluya que la sociedad burgue'sa con';"::lt~tuye E,1 

mejor de los mu~dos posibles. 

Lo que ha ocurrido es que la +orma de regular el trabajo social 

con· un·:· p~6~Í..dimiento tierade a perpetuar las clases aunque posee 

de+ect.os';considerables. A esta .+orma histo.r_ica de regular y 

contabi l·izar el trabajo del- hombre Marx ... l"a. denomine 

relaciones de valor. Con valor Marx denota un g~nero 

especl+ico de relaciones sociales de produccicn, una +orma 

histcrica d~ organizar la produccicn de la vida material de 

la sociedad. Las re:acicnes de explotacion que se establecen. en 

el r~gimen_capitalista tienen como requisito uri intercambio de 

no e>qu.ival_ent_es·entr-e _el tr.abajo y el capital inmerso entre un 

conjunto de intércambios aproximadamente equivalenciales. Hay 

necesidad de logr~r u~ compromiso entre lo que se requiere para 

org~y.i2ar la tn-~d~c:ciOrt de ac:uer·do a requisitos mater·ia_l~es y 

lo~ requisit~s sociales. Desde el punto de vista material se 

nec.,sita cor• .. tabili:zal" el tr·abajo del hombr·-=- para asignarlo 

adecuadamenté. Mediante el mercado se dispone de un m~todo de 

tanteos que contabiliza trabajo de manera ind~recta y aproximad&. 

Ambas cualidades sen convenientes, desde .el punto de vista 

c·apitalista, porque disminuyen la. capacidad crltica·de las 

clases subalternas y porque +acilitan una. cierta desviaciOn 

sistem•tica del i~tercambic de equivalentes en aras de 

~eoroducl~ las condiciones capitalistas de producciOn. 

Cambici ...... p-q_d_t.i:toS es medir e-1 trabaje scc:ia.l de ur:c-. Torroa 

histOrice.~e-t1te espe~l-f ica. :: n &h:bargc,. como el carnbio opE·r-a 

con base en t~nteo~ la correspondencia. entre el trabajo gastado 

I I :r.:;: 



el tr~bajo reconocido socialmente solo puede, l~grarse como un 

promedio .• · Si cada proceso capitalista est_~. ,continuamente 

buscando lograr en el mercado el recon~~~~ie~to .de m~s trabajo 

del e.fect·ivamente gastado ·es __ obvio· q1:~:e:.~f~~ci<t6d9s pueden lograr sus 

propOsitos. Debe haber una discrepan-c;f~~>:~:rstelhatica entre el 
,, 1 •• :J~~~:~-: 

tiempo trabajado por el obrero )1 el~·::·.:t;:::;;lo't;a:j C:(;' t-equer ido para 

producir sus condicio.nes .materi;;>x~-4:~~~3~·~.i-stencia. Pero tambien 

cada capi-~alista busca violar sit . .;mÁ'i:::i'.1~'¡;,,mente el intercambio 
·· .. :".· :=:·~":":· n,.;,w . .:if.;<;\t~-.:-

equ i va_l ene i al 

·t.iempc de trabajo 

..:-r. c:ie-rto grado, +uerza.s que buscan 

desligar el precio individual de cada producto del tiempo 

socialmente gaEt~do. Ello, desde Yuego, +acilita que en e~ 

pensamiento burgu~s no se establezca. la conexiOn entre las 

necesidades pr~cticas de medir el tiempo de trabajo y el 

c2.mbio. El ·aceptc.r que el intercambio tiene como +unciOn 

b~sica. medir el trabajo gastado por la sociedad, el cuanti+icar 

la riqueza segün el traba.jo que la produjo no es maneja.ble 

junto con el principio de que la riqueza no deber~ repartirse 

en proporcibn al trabajo vivo. Esto ültimc) es +undamento 

del r~g i men burgu~s. Por· ello la teor·· i a. burgues"' h"'-

emprendido desde mucho tiempo ha un combat~ para probar la 

inv2-lidez de le~ tcor·!a del va.lo:-- t.1-a.bi:\jc-. __ ,El_.pr-ir1c:ipic deo 

.n~.,C!U~ e~ rnu/ simpl-~: lc..s discrepancias de-_:l_~s pr;c:ios paro 

=~r.tab'!lizar el tiempo _de trabajo sCln _trát~d~~~--,~~~i"~:~-~-:.:~;~-gac.icn'es de 

l"' necesidad de contabilizar el tra.baj·o. Los.:d~·f'e"c:tci;;;,"de la +orma 

r11 .... 
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pr~cticas son planteadas como errores de la teorla del 

valor trabajo para.explicar los precio:. Esta é:.uest'icn para 

entenderse mejo~ nos lleva a precisar m~s lo que signi+ica el 

i ntercamb·i o. de equivalentes, de manera que despues entendamos 

Trata.remos de. precisa~-cOmo es que los precios pueden 

conta.bil~zar el traba.jo gastado en l¿ producciOn y como e~ 

necesario que· se desvien sistematica.ment~ para rep1 ... oduc.ir !~-= 

capitales como tales. Veamos, primer~mantff, con ciertc 

detenimiento le que si"S"rii-fica <=-1 iY·+·-- ·-=~Tjt:. ::l "i-s equivc:-:.l~nte~ . .: 

Intercambio de equivalentes. 

El rec:oncc:i:nien-tc d~-1 \lal~t .... 10 es expl_icito_ en .. _~l- rner·c:ado y no 

C'Ued~ s"erlo, 1 os prociuctoS vendidos sOlo ~~-~iben a cambie una 

cie.,~ta CC'>ntid.ad de dine>,...o, que es encarna.c_ion del traba.jo 

social. Supongamos que un produc.tor. ca.pi tá.l.i sta cualquiera 1 ogrc,. 

cambiar su producto por una cantidad · d_e,:::·C.r,c, ima.g i nemes que se.

trata de dinero rnercancla. El it"1terca.mbi.o:,~e;quivalencia.l se 

logra cuando el ·valor del c!iner-o merc:a."n'~;i~>~es.- igual al valor de 
, ~:·. -_ 

la merc:anc:lé. vendida. De otra roa.t-.era.,_ ·p~~·4e· decirse q\..te la. 

magnitud unitaria de valor de un prod~cf~~eber• ser igual 

a la magnitud de valor de la cantidad de din~ro por la cua: s& 

cambie c:ada Ttlercanc:ia.. Si rr • ., es la .. Tiia.gu_i'Luó.us,itaria d¿· 
. . . 

vc-.lor d~· la merc:a.hc:la. ar12~lizacla }' Tii.t :: .. es: '1·a ,rÍea.gnitud 

unitari¡:\, ':it? valor de la t.\nida.d T~ior..et·~~~.,is\. el .interc:arr.bio dE-

equivalent•s supone: 



ma.=m., .'t:fa..J C3. 1 ~ 

donde ~. es el precio valor de la mercancia cuando la 

mercancia j +unge como equivalente. La expresiOn 3.1 admite 

otras lecturas: en ~rimer t~rmino-reescribi~ndola puede 

entenderse come de+iniciOn de pre~~ics valer: 

p-._. =m. /m_, C3.2) 

AdemAs 3.2 ?uede entenderse como una expresiOn en la 

que se relacionan valor y precio, expresiOn en la que 

1/m_. seria el coe+iciente que •trans+crma valores a 

precios-valor". O bien, dicho cce~iciente pu~de interpretars~ 

come la expresiOn dineraria del valor. Para el total y 

tratAndcse de una economia cerrada, la prcducciOn bruta en 

t~rmincs dinerarios serA propo~cicnal al valer y la consianta 

de proporcionalidad serla el reciproco de la magnitud 

unitaria de valor de la moneda. En t~rminos matem•ticos 

tendrlamo=:: 

Aqul apsrece de nueva cuenta la expresiOn dineraria d~: 

valer. Dicha magnitud es la cantidad de la mercancia dinerari~ 

q'-.•.e es preciso c::ambia.r pc-.. ra obtener- uJ·1e .. t...lr1iclaci t:is trc..b'°'.lº socii:;..: 

e-n la cir-c:ul~.ciOr1 .•. E:l··· ... ~ri~~~~~rr1bio de ~quiv.;.le1·,te-s rae pued.a 

!'""'~su~ir·~~ e~ !·~. ,-!=-,~Y.mt.ii~~.·.~al.c::u~··· igual a. precie. Esta es ur.a. 

+~rma incorrecta ew~la&d~ por Mcrx que revela por un lado l~ 

recient~ d~ su rupttira ~en el pensamiento clAsicc; y por otro, 

III.~ 



cierta di9icultad para precisar la vincula.ciOn de dos conceptos 

que a pe~ar de ser distintos s~lo resultan inteligibles en su 
';. q-> 

mutua relacion· •. " Valor igual· a precio" o "suma de va.lores igual 

sumet. d-e.·- p·;...~cÍ_e:·~;¡ ·son expresiones ir1c:orrec:ta.s ta.nto ·-formalmente 

como semil<nt i c.;;_,.¡;ente. Era ellas ~parece-la. ~leja con+usibn de-

la escuela. clil<sica entre valor y valor de cambio. Parece

c:crrecto traducir intercambio _de equiva.lent~s como: precies 

proporcionales a valores con id~ntica constante de 

proporcionalidad. En e+ecto lo es, pe-ro resulta poco uti! 

para tr~tar con las discrepancias. Imaginemos que tenemos oro 

como dinero y que todos los precios se duplican, e-n otra 

situ2'.ci~n supongamos que- sOlo una tercera parte de los 

pr~~ios son distintos a los precios va.lor.--¿En cual de las dos 

situaciones anterior.es· hay_ un a.lej_a.rniento mayor de- los precio~ 

valor? Si nos +ijamos en la magnitud de los precios 12'.· re-spue-st~. 

es que en el primer ca.se el a.lejan1ier1to e-s mayor al segundo. Perc 

si re..fle,:ionamc=: en q~\~:.c.=.de .. ·':-:Y._E:ndedor:- es c:OTflpr-a.dor ver-emes qut= 

s!!>lc> el aumento en 1-.,_ tenenci"\-;·de oro serla. el incremento e1, 

el valor apropia.do. o:real:Í.:zado::y_ -que -fi'nalme1)te e-1 volumen de- oro . -~· _- .. - ~ 

.•. 
vol ome-n es:. j:ieque~o· - e-t-i 're1·a.'é·i·ora:cai':'. ·tot·a.l·. -de tra.nsacc iones, 

_··:... • "!;;-' - •/. - ~. - - : ; , 

enton~es .. las ·dis_Cre~~nc'ia·s·~ ... ~.~·~~·~~.,:;:_1k;_~ py.:·e·C:ios d~ roerc:a.dc y les 

pr~cias valor no paree~~ t~ri grary~~s ~ri •ste caso como l~ 

s~r!ar» en e1 .. Se?._9~tn.C:C~.-_Si:~ a."c:ept2..rrsos~--qi.\é! _la.·· di-ferc:,.ncia. er,tre el· . . . ..· ... ·' .. . - .. 

valcY. rea.! i::a..do ::Y -:-1. valor se-r.era.'do en c:ada ernpresa i ndic:a. las 

primer ca~o ~e10 la industria productora d~ oro estarla e-n 

~ I I. e:: 



di-ficulta.des especia.les. En cambio, en la. segunda. situa.ciÍ!in, 

c:-"ando un tercio de los productos se vendla.· a. precios ·oro· 

distintos a. los indica.dos por la. expresion ·3.1· los problemas en 

la. reproduce: i en estar l a.n mucho mas d i-fund i <i¡j•s·;·en ·la 

economla.. De lo anterior 
:·;':.--:_, ,: -. ' - ·: -~ 

resulta que .. _l ·i~~'f~r·ca.rnbio de 
,."_~·--- ~:::;,:-.-. 

equivalentes en traba.jo no puede_-e_xp_r:;· .. ~c;.r::s.·e·'.de manera sencilla 
!~' ' -

t~rminos de prci;icsicione_s que alud<;'~'~s;'~~ci' a les precios. El 

intercambio de_ equiv·aiente~···_pu~~~:.d~~·i·;.,irse en termines de 
- '. ,·_ • .', :·:;::··.' --~ ~o.·,~.}-(;'_.• 

ti empc de tra.ba.j c,··'.o;•_riia.s:~~'.P;;-.ec;i same1"\te en términos de val 01· • 

RetcmeÍ'1cs .e:l ~je;.~i"~}~~'~;S'U~r;·~-~oncimla que produce des 

m~rcanC:ia:s d~1· capitU:i-t:;·;·:a.,;;·terior para argumentar esto. 

Recordemos que nuestra hipc~ética eccncmla produce cereal 

U1 y -fertilizante u:, las condiciones técnicas y la. 

.a,~.~-'ª-n_ac:ion de traba.je vivo sen: 

83 1/3 a.H = 83 1/3 m2 
83 1/3 m + 133 1/3 m1 + 116 a.H = 400 mi 

Las magnitudes unitarias de valer sen: m1= o.75 a.~os 

hombre por tonelada de cereal, y m==l a~c hombre por 

tonelada. de -fertilizante. 

en 

Sj las. des mercar.el as se i nter-cambi.a.r-an eq~iva.lenci almer.t-=

tendrlamcs que una. tonelada de -fertili:za1Yte. ·1:1abrla de 

cambiarse por mas de una. tonelada de cereal, pues este ~ltimo 

tiene un valor de 0.75 a.H por tonelada .• Si denominarnos x la 

c:antid~d de c:ere~l cuyo valer deberla iguala.rs~ con 1 aH 

1 m== '! mi 
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los productores de .fertilizante podrlan intercambiando al valot· 

de caml-ic anterior. apropiarse de l.l.l..1 ·uL y descontando el 

cereal para reposiciOn los productores de cereal dispcndrlan 

400 - (l.33 l./3 + 11.l..l.>= l.55.6 

si la ra.zOn de c·ambio -fuera de 4 toneladas de cereal por 

tonelada. de -fertilizante los productores de cereal no podrlan 

ni siquiera reponer la semilla, en e.fecto ellos tendrian: 

400 - 83 1/3 X 4 = 66 2/3 UL 

lo Que es in-ferior a las 133 1/3 uL necesarias para reponer 

la semilla. Si la proporciOn de cambio .fuera de 4.S 

uL/Uz los productores de .fertilizante se apoderarlan 

de toda la producciOn de cereal imposibilitando la 

reproducciOn de la sociedad. De manera an•loga un valer de 

reproducciOn de la industria productora de .fertilizante. En 

cuanto introducimos el intercambio de no equivalente puede 

hablarse del valor producido o generado y el valor 

apropiado o realizado mediante el cambi~. Si denotamos con 

-fa la proporciOn entre el valor realizado y el generado 

en la rama i tendrlamos las siguientes posibilidades extremas: 

a) Cuando la rama 1 se apoderara del valor total ~enerado en 

2 la prcporciOn entre valor apropiado y ol generado serla de: 

-fL=483.3/400 l. - ~.1 

-f:a=C' 

b> La situaciOn sim~trica a la anterior seria cuando 

la relaciOn valor realizado/ valor generado -fuera para la ram& 

!II.11 
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5. El 

-f .. =CI 

Si represent.amos en un semipla:~o los valores anteriores 

tendrlamos la -figura J., la recta que los ur.e r1os de-fine los 

p•.lnte>s donde el valor s·e ,.:.eal iza plename-nte, dot~de no se 

~st~ria desperdiciando trabajo socia~. 

RelaciOn valor generado/valor realiza.de 

.¡:._ 

s.e 

Gr~-fica 3.1 

Ah! se representa el ir.tercarnbio de equivaler,te-s ~otr10 ~1 punto. 

de ce>a~denadas <1,J.J. Al mismo tiem?º• la recta anterio~ delimit& 

l~ ~egiOn del semipla.no positivo en la que se contienen puntos 

que descr!bmn despe~~icio d~ trabaje social. La inadecuada 

esignaci~n d•" •~nb&i~ soci•l puede llevar a que el valor 

:r:r:r.1.:;: 
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generado total sea superior al valor apropiado o realizado 

total. La genernJ•zac:iOn de lo anterior no o+rec:e otras 

d!+icultades que las gr•+icas, pues tres mercanc:las 

te ... drlamos que representarlas con un volumen y para ur1 mayo•-

norr.erC" de productos ya no te.nem_os +orma de represen tac i en 

esoec:ial. E"s claro.•_ a_ .. Pª.r"tir_de nuestro ejemplo, que.hay muchas 

P05ibilidades de· reiaÍ~fi·~:¡~':fol-.;plená del valor, -pero ningur1a d.: 
'.·.:o· .. c,{;>.::,:.~:-~L ...... · .. 

que el valor rea1··s',;,adb·•'t'o-la1 exceda al valor generado total. Una 

de esa_s poS-,i,bi l·idade= es la que o+t·ecen los precios de 

produc:¿io~. pero ante~ de hablar de ellos precisemos algo 

a~e~ce de lo~ precios valor. 

De~inimos precio valor como los precios a los que se igualaban 

los valores realizado y generado. Ello puede lograrse tanto con 

di~ero mercanc!a c~mo con moneda Tiduciaria. Desde cierto punto 

de vista, los precios valor pueden expresarse en cualquier 

mercanc!a o en una moneda de cuenta. Ello no signi+ic:a que 

todas las merc:anclas sean igualmente adecuadas para expresar el 

valor, o que una moneda +iduciaria signi+ique lo mismo que una 

monedn mercancla; quiere decir, tan solo, que desde el punto 

de vista puramente lOgico cualquier mercancia podrla 

servir pars expresar al valor, y que a~n una moneda +iduciariQ 

puede hacerlo •. Sin embargo desde el punto de vista pr•ctico las 

soluciones son di+erentes. Unas mercanclas ser•n mejores que 

intr!rasec:a..;. La rr.a.sc-. de valer prodúc:id~> "'·: la.',-/otaci01~ de los 

1 anza.dos - -a.1 :-~ne~-C;-~~~-- -Y:-ec:;l/a.rilk\n: vol Urner.es distintos pr-0::1ucto5 
-~ <"_ . ~ :> : ;:.- . ,<'· 

desi9uales de dinero; l& +alta de .·adeÍ::uaciOn- del volumen de 



circulante tiblig~ a que haya dinero +iduciario. Resulta asi que 

sOlo algunas mercancia~ pod~•n tener las +unciones 

di.nerarias en ciet""_ta etapa_· de.l capitalismo; pero tambit:n las 

exigencias impuestas por l~ ci~c~l~ciOn pueden llevar a que las 

+unciones dinerarias sean cumplidas prini::i.pa.lmente por dinero 

Tiduc:ia.rio. 

Dejemos, por ahor•, a un lado el problem~ de la adecuaciOn de 

las mercancias para hacerla de dinero y. volvamos al 

importantisimo asunto de que el intercambio de equivalentes 

coexiste junto a un intercambio de no equivalentes entre capit&l 

y trabcj e:-

Capital vs. trabajo. 

Mar~ destacaba entre sus hallazgos m•~· importantes el concepto 

de plusvalia. Hay una di+erencia entre el trabajo desempe~ado 

p~r los obreros y el valor de los medios de vida que ellos pueden 

adquirir ~en sus salarios. Hay una di+erencia necesaria entre 

trabaje> y el valor de la +uer:za de trabajo. La reproduccicn de:· 

las relaciones capitalistas de produccicn exige que, en la 

es+era de los precios, la tasa salarial sea in+erior a la 

expresicn dinerararia del valor. 

nEl intercambio entre el capital y el trabajo ( .•. ) en la medida 

en que por parte del obrero sean un simple intercambie, por part• 

del capitalista tiene que ser un no-intercambio." <El 

capital istal "tiene que recibir m•s valor que el que 

diO. •.1 

El intercambio de no equivalentes entre el capital y el trabajo 

1 Marx, K~ cit. por Rosdolsky 
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reviste la -forma de su contrc;.rio en ra:zl!ln dé que el cambio no 

aparece como una -forma de co.tabilidad del trabajo social • 

-que laboral de .12 horas 

repre.senta en ':un e va.l_oer · di ~~·r:ci.ri~ de 6 che 1 i nes. O bien se 

í nterca.mb'ia.n equiv;.;.ie.~tes, ::·~'-:ent'onces el obrero recibe 6 chelines 

por el tra.b_a.jo de .12 horas~( •• ·.). Et-. este caso no producirla 

plusvalor alguno para el comp~ador de su traba.jo < ••• > O bien 

oercibe por las 12 horas de trabajo menos de· 6 cheÍines, esto es, 

menos de 12 horas de trabajo. Esta equipa.ra.cil!ln de magnitudes 

desiguales no sl!llo suprime la. determina.~~l!l~ del valor 

< ••• > 2 Sine> que la presentac:il!ln del: v~l:cfr'.'.,:/de la. -fuerza. de 

traba.jo como salario •vueive invisib1~;1~ rela.cil!ln e-fectiva. y 

precisa.mente muest~a. lo opuest~J~~~~~cha. rela.cil!ln, se -fundan 

<sobre dicha present:a.c:iOn> t.o<ia.S:\~'_ia.:s'nociones jurldica.s tanto 

d:,..1 obrero c:omo .del ca.pit_ai1,..'1'_;á\5':'t6d.a.s las misti-ficaciones del 

modo capitalista de prod\Ácc:i,;r,·_:.t.odas sus ilusiones. de 

libertad, todas la.s pampl.i~a~,¿apolog~ticas de la economl.a 

vulgar .... Al ocultarse a'.,la c·or1c.iencia de las clases le. 

-funcil!ln blilsic:a del intercambio ha.ce que la relacion 

salarial pare:ca .un intercambio <que> se present& a. la. 

obser-vaciOn exa.c:tci.me.nte de la misr11a. 1oanera que en el caso de ¡~ 

compra y la venta de todas las dem•s mercancias. El comprador· 

entrega. cierta .suma de dinero~ ·el vendedor ur1 a.rtlc:.ulo 

di+erente de dinero. La conciencia. jurldica reconoce a.qui 

3 .i.t:..i..51 1 p. 65S 
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cuanto m•s, una di+erencia material que se expresa en 

+or~~las jur!dicas ~quivalen~es: ~o ut d~, dp ut 

<doy para que des, doy para que 

hagas, hago para que des y hago para que hagasl.~ 

Tenemos que si llamamos e a la proporciOn entre plustrabajo 

y trabajo vivo el intercambio de equivalentes expresado por los 

precios vaior 1 coexistirlan con una tasa salarial: 

llt= <1-e)/m C3.4) 

De la expresiOn anterior se aprecia bien lo a+irmado por Mar~ 

qu~ sOlo si no hubiera explotaciOn la expresion dineraria del 

valor y la tasa salarial serlan iguales. Es posible plantear 

una +orma m•s general de la expresiOn 1 en la que cualquier 

mercancla haga de equivalente general: 

en 3.5 el precio valor de la mercancla i est• expresado en la 

mercancla j. Es derivable de dicha expresiOn que para cambiar 

de equivalente en el plano lOgico es su+iciente con dividir el 

precio que se est~ analizando entre el precio del nueve 

equivalente en t~minos del anterior: 

(3.6> 
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... , .. = < 1-e> /m .. <3.7l 

De manera anAloga podemos de+inir el trabajo ordenado 

<commanded labor>·,. e·1·. c:oncepto c:on el que Adarn Smith 

c:on+undla el valQr; basta~a dividir los prec:ios de la 

expresiOn 5 entre la tasa salarial ~e+inida en 6: 

1:1•-=m,f <1-el <3.8) 

La di+erenc:ia bAsica entre trabajo y valor de la +uerza de 

trabajo se muestra c:laramente en la +ormula. En general, el 

trabajo que un capitalista poseedor de una unidad de merc:anc:la 

<cuyo valor es m,) puede adquirir merc:ed a las relac:iones 

de explotaciOn e~ superior al valor de la merc:anc:la. Si, por 
',->:::::.' 

ejemplo, la. pr:oporciOn plustrabajo a trabajo vivo +uera de so 

por c:iento;~un;2apitalista estarla en c:ondic:iones de adquirir 
- '·~:;';-';~.';. ·~-:, · . 

. . 
trabaj6 por~~l'doble del valor de los produc:tos vendidos. L~ 

expr.es:{On :3.S muestra de manera muy c:onc:isa el grave error de 

Smith. ·Antes de seguir· adelante debemos aclarar algo que puede 

prestarse a enormes c:on+usiones: el vln~ulo entre trabajo 

inc:orporado y valor. 

Trabajo incorporado y valor. hemos usado hasta aqul trabajo 

inc:orporado c:omo si +uera un c:oncepto bien de+inido. No es as!, 

la nocicn de que ~sel trabajo dir-ec:ta e ir1dir-ect.a.met""Jte consumido 

en la produc:c:iOn presupone una serie de determinaciones 
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hist6ricas de importar-.c:ia decisiva para la..dinamica del 

capitalismo. En el capitulo anterior abordarnos algunas 

cuestiones pol~micas sobre la contabilidad del tiempo de 

trabajo. Tratamos de esbozar lo que serla una solucior1 

racional para organizar e+icazmente el trabajo social. La 

economla capitalista resuelve a su manera muchos de lQS 

problemas mencionados, pero la +orma historica de la solucion 

es sumamamente importante. Veamos por ejemplo como sor, 

tratadas las di+erencias de productividad en el capitalismo. 

Habiendo distintas productividades el capitalismo contabiliza los 

distintos procesos productivos haciendo abstracciOn de ello. Si 

por ejemplo se reconoce el trabajo gastado promedialmente, en 

lugar del trabajo e+ectivamente empleado, se premia a los 

productores mas productivos ~ se castiga a los menos. La 

soluciOn capitalista tiende.a homogeneizar las productividades 

por razones obvias. Si la menor productividad se debe a 

indolencia o ignorancia dicha soluciOn parece adecuada. Pero 

¿qu• sucede cuando las di+erencias de productividad se explican 

pQr causas naturales? En tal caso la soluciOn capitalista es 

inhumana, injusta. Dicha soluciOn debla parecer no racional; 

aunque merced a su institicionali:zacicn, las soluciones 

bLtrguesas se presentan c:omo la.s O.nicas posibles. El tra.tatnier.to 

de las desigualdades en productividad atribuibles a causas 

naturale5 signi-fic:a .. ur.=- di-fer-enc:iac:iOn er1tre productores;·· elle.. 

Qcasiona oue es+uerzos iguales reciban recompensas di+erentes. Si 

se ~rgani:zara la producciOn para los produ¿tores entonces este 

caso deberle ~i+erenciarse del primero y reconocer de la misma 
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+orma a es+uerzos iguales pero que ~~nden resultados di+erentes 

por causas no atribuibles a~los~mismos pr~ductores. La otra 

ca.tis;·a de di+ereni::"~1a";~:""':}'.!, ,l~s,,P":c:ldu~ti-~·i:':dades, es el cur-so de la 

acumulaC:io);:il~:·~iíi}f,º,<;,i:;c:~:s.~~~~n_~,~¡_ie~:c.: t~C:nica, si el la ocupa 

medios de "'pr'~du.C:c:i'o'ric"r.·d·i·+·e:'¡;..~.;;.t:·es\/'áY1 os anter- i ar-mente emp 1 eados, 
- . e -~ . .- ,sr;:jii~Pt\;<r¿s~}tT~~:k~ -_;~rr~;J,~~:;~~{-~'.j~-~::~~~¡t;f~{~f~~~~:::··.r-;D,:.,~·,. i :- --... : -· . ·_ . 

h"'brl>,· d.1·st·1·nt·as~;'p~oduc,tiv.1dades;;m1entr-as se general iza la 

~~~~~~;~f 11itf i~llif i~f ~~tf i:i~=:~~=~;:~~;:~~~=~:::::. 
~ .. \ :~:; ~ • : :: ;.i. --~~Í/~' !;_;~<·-· ~;:~:.::.-~ -~:.:,·:.~ , ::; 

desper-dic'i'c,~:' i'~necesarios•'.de riie~i.;;,., de produccicn. En una 
.,·:.~ . .._J.~? .-·~--·;.~ ... ··:··.::;_;;. 

"'-O<= i ed .;_d c:ir•:fari i :zada'; para:. l\;~~s~l"'.e~_: hii,..;anos bien puede_ oc:ur-r ir- que 

'-'"'ª sustituc}~~ P,~ogr-arnada d~ me.d~_.;.iVc:le·por-ducciOn 
mayores ben~+ i2i~s' qu~ úr1a sU:sti tuc\§;.;a¿~ler-ada. 

. - . ._-·:,::_·_:: 

.rinda 

Basten por- ahó'r-a·, ·1 os' i::ornentar-ios ·a.n~·~';"~~;ofes par·a destacar una 

t .-abajo i,~;cdr-~o~ad.o .es U:n i::cnc;;epto cuya _denomi roa.e i en cosa 

posee unabue~~c:ap<>.c:~dad d_esc:r-iptiv;,.. Supone que se 

trabaje,.; d_e ;..:c:.;_,.:·,~·d.;, a-par-arñet'ros establei:::-idos seg.in 

estrU.c:tur~:~·7~~.:.¡·~~·i:;.:¡·~- de ·una scc:iedad, en rigor c:uando 
_,.:,. :e._, 

homogeneizan 

la 

hablemos 

trabaje i~c~~.tj:'~,:;i;,~i:i-ci_'_'1é:i haremos pensando en le concepto marxista 
.. · ... ;: .• ·.-: ::,•- :;-:.·· J;-·. 

<!e ve-1 or-.;, : _.,.".-:.' ~::.---·-. :·:~?~'..., ;~:· ,: 

H'i?C!~a_ és\~<d¡~~~~';~'t~riYsobre los v1nc:ulos entre trabajo 

incorP-~:tY.B.d,_0,-_;y.,;Va·f_cr,·:¿c,ntinu~mos la. disc=usiOn sobre les nexcs. 
>-~, -.. : .. ; 

entre via~~~;·:.Y:~<in::~¿_io:.. vearncs e.Orno pue:::1i: ! legarse- a uri.s.. 

solucicn ¿or~ect~ en t~rrnino~ dw trabajo a pesar de que no se 

la busque racionalm~nt~. 
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Decisiones en valer y decisiones en precie. 

-~ 

Consideremos una sociedad que para producir dos mercanclas 

( L1 .1. y \..•.2 posee las siguientes té¿nica: 
.~' 
; 

120u._ ~' 60 a.H ---) 20 U:;;: 

cor dicha técnica la mercancla u._ tendrla una magnitud 

unitaria ded valor de 1 año hombre por u._ 7 la la 

¿Le convendrla a dicha sociedad sustit..1:1ir la. produccii!>n de la. 

mercancla u._ con alguna<s> de las siguientes técnicas? 

al 240 u._ & 15 u. • 130 aH ---> 575 u 1 

bl 200 U1 • 15 U:;;: • 140 aH ---> 575 Ui 

e) 300 u ... 15 U:;;: • 100 aH ---> 575 Ui 

No es di+lcil llegar a una respuesta: la técnica bl 

mejorarla el consumo de la sociedad pues los valores unitarios 

de las mercanclas Ui ~ u. producidas con ella serla 

in+eriores a los de la situaci~n inicial. En consecuencia 

serlR posible organizar el trabajo social de medo que al 

consumo social aumente. Las tenicas al y c> serian 

perjudiciales para la sociedad, al considerar los valores 

L•nitC'\rio~- t,.._l como se muestran en l a-. t a.b 1 ""· 
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Tec~ica 

a 

b 

c 

tabla 1 

1 •. 108 

0.956 

1.400 

16.0S 

14.56 

19.00 

Todo sistema de intercambio puede verse como una +orma de 

contabilidad aproximada del tiempo de trabajo. Si los precios son 

directamente proporcionales ·a1 tiempo de trabajo es posible 

resolver, de manera aproximada, el problema planteado 

considerando los valores de.cambio iniciales. Tal +orma de 

proceder parece la unica posible en el mercado capitalista, la 

determinacibn de los costos se hace sin tomar en cuenta la 

posible variacibn debida a una t~cnica. Por ejemplo si 

consideramos que la tasa de cambio +uera de l u 2 por 15 

ua, y suponemos que los trabajadores reciben l ui por 

aRo de trabajo; y con esos datos evaluamos las tres t~cnicas 

tendrlamos: 

Costos de las distintas t~cnicas en t~rminos de u2. 

Situaci~n inicial. 

2SOxl= 280 

12x15= 180 

115x1= ~15 

III.21 



total 575 

Para la t~cnica a tendrlamos: 

ª' 
2"10xl~ 

15x15= 

130x1= 

tct~" 

b' 

:?00-.cl= 

15x15= 

140xJ= 

total 

e' 
300x1= 

1sx12= 

100xl= 

total 

.24C 

.200 

225 

140 

56'5 

300 

225 

100 

62::C 

De acuer~o a la regla de decisi~n propuesta tenemos que la 

t~cnica b conviene a la sociedad m•s que la tecnologia 
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inicial y que la a y ~a c no. Vemos ,pues, como una 

contabilidad indirecta puede arrojar resultados correctos. De 

adoptarse las tecnicas a o c el consumo tendrla que 

disminuir, lo errOneo de op.tar por dichas tecnic:as sera 

m~s patente en la med~da· que ~l valor de los productos aumente. 

Por ejemplo, si el" valor de un producto se duplica la sociedad 

deber~ disminuir a la.mitad el consumo de dic:ho articulo o 

bien duplicar el trabajo de~tinado a la producciOn de tal 

bie~. etc:. Ello puede ocurrir debido a los de+ectos implicados en 

el cam~io. Por ejemplo si la razOn de cambio +uera otra, 

di '3amos • 1 u... por B Uz tend r J·amos: 

Tecnica inicial 

2SOv.1= 280 

12Y.8= 96 

115x1= 115 

total 

ª' 
240x1= 

15x8= 

100x1= 

totc>.l 

491 

240 

120 

130 

490 
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b) 

200x1= 200 

15xS= 120 

140x1= 140 

total 460 

~ 

C) . ~ ~ 

300x1= 300 

15xS= 120 

100x1= 100 

total 520 

Con estos valores de cambio resultarlan aceptables las 

t~cnicas a y b. Aceptar la t~cnica a constituye un error, que 

resulta del alejamiento de los precios corrientes de los precios 

valor correspondientes. Con+orme los precios expresen de manera 

m•s de+ectuosa a! tiempo de trabajo gastado en l& producciOn 

de las mercanclas las posibilidades de cometer un error 

aumentan, la contabilidad mercantil se torna m•s innoperante. 

La sepmraciOn de los productores de sus medios de trabajo, un• 

caracterlstica b•sica de la produccibn capitalists 

introduce una nuev& dimensiOn al problema. Son di+erentes los 

costos sociales, el trabajo gastado por la sociedad y los costos 

capitalistas de producciOn. Imaginemos q~e la contabilidad se 

hace de manera indirecta como en el caso precedente, y que ha~ 
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relaciones capitalistas de producciOn. Supongamos una tasa de 

plusvalor de e=0.5 <deTinida como trabajo impago sobre trabaja 

vivo total>; en tal caso la tasa salarial podrla ser: 

W2=0.5/1 =0.5 Ui 

Los costos capitalistas de producciOn serian: 

Tecnica inicial= 

Tecnica a 

Tecnica b 

Tecnic2 e 

5~7.5 

530.0 

495.0 

575.0 

Con todo y la discrepancia que signiTican los costos salariales y 

la consideraciOn de precios anteriores la decisiOn serla 

correcta en este segundo caso; sin embargo si la tecnica 

inicial ~uera: 

140u1 ~ 12 Um & 255 ah ---> 575 U& 

en este caso los costos capitalistas serian: 

con tales costos ninguna de las técnicas serla 

considerada en terminas capitalistas como mejor que la inicial, 

se llegarla a una soluciOn incorrecta. De manera que la 

distinciOn entre costo social de producciOn y el costo 

capitalista de producciOn nos reTiere a uno de los aspectos en 

los que se aprecian las limitaciones impuestas al desarrollo de 
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la Tuerzas productivas por la divisiOn social del .trabajo. 

Vemos que lo ~•s. barato desde la visiOn capitalista y lo 

m•s barato socilamente no son lo mismo y no solo por los 

problemas inherentes a la diTicultad para conocer o a las 

imper+ecciones del mercado. Sin embargo, la respuesta atribuida 

aqul a la l~gica capitalista supone precios valor y una 

evaluaciOn de las t~cnicas con base en costos; la razOn 

capitalista no opera asi: Con precios valor cada una de l~s 

t~cnicas oos~er!~ distintas tasas de ganancia; adem•s es 

bien sabido que los capitalistas orientan sus inversiones y 

establecer los precios buscando maximizar sus ganancias. 

Hemos visto hasta aqul que el valor puede aparecer como 

precio valor, y que el trabajo pagado, el capital variable, puede 

aparecer como salario. Falta ver que la plusvalla debe aparecer 

como ganancia monetaria. Al considerar esto altimo tenemos que 

los precios-valor sOlo constituyen una abstracciOn intermedia 

y que debe removerse para explicar otros +enOmenos del 

capitalismo. 
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Valor y Precios de producciOn. 

Si los pr.oductos se intercambiaran de· manera mas o menos 

a-.proximada a sus precios valor--,Y• al .misrno ·tiempo, no hubiera una 

regulaciOn conciente del t~a~aj6_sociai eso ~e lograr~a 

distintos procesC.~'.p.t<odÚ.ctivos bus.caran igualar· los 
~• ' - ·~./~'-{-. ,';,<·: 

caundo los 

ingresos de los produc'tore5·;'..dú;;.;,.•¿,t-os-; e-Si hubiera u_n: excedente 
. . " . ..:'' . ~"'~-~- ~ •-'" . . " 

serla proporcional rarna .. 

Por otro 

S\.\ propio excedente •. SÚ.porigal'nos, pa~a explicarnos estq, 
;.-·. -

capi ta>.l de .1.ÓO ,C>:f;:os.·. hombre que ocupa 100 trabajadores durante 

aKo y ellos dejan una plusvalla de 20 aKos hom~~e. Si dic~a 

un 

plusvalla se acumulara íntegramente y sir1 merma. o 

acrecentamiento du1~ante 5 aKos el capital se duplicarla en ese 

lapso. En t~rminos matematicos tendrlamos: 

KoC1+gtl (3. 9) 

·Donde Kt es el valor total del capital en el tiempo t, 

y g l~ tasa de ganancia. Por otro lado si la plusvalla pudiera 

tra.ns-fcrma.rse instar~t~neamente; el capital se acrecentc-.ria 

seg~~ la bien conocida 40rmula del interes compuesto con 

reinversion instantanea: 

(3. 10) 
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En esta Olti~a expresiOn e es el nOmer~ base de 

lo~ logaritmos naturales y las demas literales ya +ueron 

de+i~idas. Las dos expresiones anteriores delimitan las 

posibi 1 idades de expansiOn de la produ"cc-i-Ori-.·.~-Resulta, pues, 
.;,..· ,,._·_·-~,¿·.---

que la tasa de ganancia expresa los f!._-m--i_-t·~¿ objetivos del 

creciTI"liento del capital. Nos dice que 

r!>.pi do puede ac:rescentarse el capi.t'a:i'i~'o-':.celal puede ser su 

grado de valorizaciOn. La voluntád::·;;~pitarista sOlo puede 

obrar der,tro de e"'tos llmites o in_te!'"ftar alterarlos vla el 

aumento de la tasa de ganancia. 

tan 

Si los precios valor se establecieran como resultado de la 

concurrencia, ~sta no podrla tener como motor la 

maximizaciOn de la ganancia ya que ell6 se constituirla en un 

obst~culo insalvable pa~a elevar la dotaciOn de capital por 

hombre. 

De lo anterior se.sigue que los precios que deben 

establecerse en el capitalismo no son los precios valor; sino 

otros en los que se igualen los grados de valorizaciOn de los 

capitales ramales. S;o tratara de precios de produc:ciOn, 

precios que di+erir~n sistem~tic:amente de los precios 

vc>.l or. En .gene·ral.: _aquellas ramas cuy;;. proporc: ion trabajo vivo 

entre tr-~b-aj'o_obj .. et'fv.a.do, sea in-f:-rior a. un cierto promedio 
' . - . ; '. . . ,~ ·,. 

deb~r~n apr6píarse de plusvalor en la circulac:iOn; ~. la~ 

ramás qu~· ·es·:t~n ;·er1 ·1a. situa.ciOr• opuesta pcdran ceder 

plusval!a. Dicho proceso debe darse en la circulac:iOn ya que 

para hacers~ en la producc:iOn debrla l~ roercanc:la +uerza de 

trabajb tener precios di+erenciales segOn la composiciOn 



t~cnica' del capital. Lo anterior puede verse mas clararne-nte-

si ana.l izamos el -a:sunto en dos pasos: el primero se re-ferir~ a 

lo que:ti_ene qüe·ver con el tiempo de trabajo directa.menté y el 

paso s~g~~d6 abordaremos lo relativo a los precios que 

permi_t.ir_lan el comportariliento que se éonsidere necesar·io en el 

pa.so anterior. 

Aborda.remos el problema en t~rminos similar~s a los 

utilizados ampliamente en la. discusiOn del problema. de-

trans+ormaciOn de- valores a. precios de producciOn. En esa 

discusiOn tal como la inicio Bork_iewicz se emplean los 

esquemas de reproducciOn de Marx, con la variante de Tugan-

Baranovsky, quien consideraba tres sectores en lugar de los dos 

originalmente planteados por Marx. Otras consideraciones son las 

siguientes: 

a> Se suponen ca.pita.les circulantes sola.mente. 

bJ Se supone una economla cerrada. 

c> Se consi~era trabajo simple en todas las ramas. 

d) Las tres ramas que se analizaran, a.bstrayendonos de lo 

que sucede a su interior, son: I~ Medios de producciOn¡ II 

Bienes salarial y III> Bienes de consumo capitalista. 

Si los precios +ueran los precios valor te-ndrlarnos lo 

siguiente: 

g= s.1 <c. + v.>= s1 cc+v> (3. 11) 

donde g es la tasa media de ganancia en valor, c. es el 

capital constante o el valor de los medios de producciOn 

empleados en la rama i, v. es el trabajo pagado en la rama 
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y s. es la plusvalla producida o generada e.n la rama i; 

s, C y V son las sumatorias correspondientes. Es posible si 

de-finimo5 

o=C/V y s'=S/V 

_reescribir la expresiOn anterior 

g=s'/(o+ll (3. l.2) 

en caso de que los productos se vendieran por su v~lor y 

puesto que una tasa de plusvalla homogenea es una condiciOn 

impuesta por el car~cter mercantil de la -fuerza de trabajo 

tendrlamoz: 

(3.13) 

·-·· 
resulta de aqul evidente la necesidad de apropiarse de 

'. - . ,\ . 
plu~va.lJ¡¡o. en l·,.;··ci_rc.\.llaciOn para las ramc>.s donde la. 

proporcion· ent"re·c._/v.·_eis superior al promedio. Esto 

se ·comp:I_<¡.>m-entarla con la posibilidad de obteY1er la tase>. media 

de ganancia cediendo plusva.lla de parte de ramas con 

c./V• in-feriores al promedio. Desde luego parece 

evidente la. posibilda.d de que todas las ramas obtengan la tasa 

media de ganancia y que ello se logre suponiendo que el valor de 

los c:c.pita.les ra.r,1a.les no se modiTique. Pr-ec:isarne-nt.e tal -fue- el 

orocedimiento con el que Marx arrivO a sus "precios de 

produccibn", precios que como bien seRala. Rosdolsky no son 

"{ ••• > en realidad •precios•, sino sblo valores modi-ficados por 

la intermediaciOn de la tasa media de ganancia."ª El 

s. Rosdolst<y, R .. p.453 
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problema de como pueden homogeneizarse los d~versos grados de 

yalo.r:"iz9.C:i,~n parece ser surna.ment.~. sencil.lc si nos ma.nt-enerocs en 

ei terreno abstracto del valor. Sin embargo. si se entier1de la 

sclucict"l de la manera antes expue~t·a··.re~ulta. ·todo muy 

paradc!:j ~ce. Es obvio que 

result~nte: del procedimiento .;'.r\t'~·,.;:_foY::,:·,Cieben lograr-se rnediat~te 

diverge·~. ~~.' ~~é.'i~;3,H\~tlS·~J'n8; ya que con éstos. por 

de>i'inicibn.'··no pueden· haber···.trans·i'.e~_encias·. Entonces se 

que• las 

pcsibilitan·.>,E:1i~·:parec~.ade.rn'~5'}.~ 'i:f.lc;ii de entender. un 

desarr-ol lo incompleto en un -~~{o~~. .;)¡b~~c· Marx discute el 

::::: ::• .:·::o::c:: :::: ~i~iitil~J!itl~::"::.:: •ntro 
valor y precio ün·a vez}•que;.·sei;.toma·;>·en':"·cuent.;;J;;·la ·tendencia a .la 

;'. ·: 'i''/ \:1:.: -~}t· ·. f ~~\·~·~ ;~-~t~~:·~~::.~:~'.':~~.;;~;:/ti:~t~(t~!;if f;¿*Jt2.{:i'.}:;:':.:1 :·1:~:._:.' . 
homcgen.,,.izacic1~;.d

0

e';:la,s~tasas:-,·d.ec:~gananci•a;{asunto que no es tan 

complicado como se :~~''.U~~~á~·"J2_i~,;[¡ta~~~J;~·: '' '' 
~.· ">. ~.·· ". .·,<·~_:;,:····1 

Ap2.r-ecen. en .. _pr'incip_i6_.)·una ·serie de dificultades. la 

p-imera la contemple el prcl~~o Marx: al obtener el valor del 

que deberla apropiarse una rama para lograr- la ganancia media 

no se tome en cuenta que les. elementos del capital cuando 

~uer-on adquiridos debieron contribuir ya a la i'ormacicn de 

tasas hcmogeneas de ganancia. Es decir, parece que debe 

considerarse la adquicisicn de insumos. y todo el capital 

avanzado en general, a sus precios de produccibn. Este probleraa 

2.parece i nc:orrectar11ente planteado por Marx y tamb ier1 por· sus 

cr!ticos como una incompletitud de la ~6lucibn. Al tratar de 

remedi~r la dificultad de la sclucibn de Marx al problema de 
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lo5 precies de producciOn, segd~ le hizo Bortki~wicz pe~. 

ejemplo, parece que ~e encuentra qü~ o"bien se~iolenta el 

principio de q\.ie e_l va_lot~~ s,~lo se gen"'·1·á~er1'·1a:prc,ducciOn e 
-~,' ··-.' - ' - ,. 

bien se contraviene 'e1··_-:pr:;irf~.i,pi~. de}cc~·:.t_ge~·· .del" pl_usvalor. 

En •.. ·~ ~-s~~i~~~~\~~ir~H~~~~~%1~;~w;r~~-~~~~1;.i~?-~;f~'.~r~f;~;i_~;~··de la 
t ran••<"f ormac·i·on•t·.r·ea·pa·rece;~:_;1•a•c.vi e j ·a····con'f ús:i on , .. ent Y.e·• va i or y 

val or ..• ~.-R)~~~t~~,~~2§~~~~~~~-~{~NB~t!~~'.~}~~·{6~·· e~t• ·.·presente en·· 

el prop i ·o·'ol".far><.:'.:'.j-_un"to>~ con'.-·:'l a· .di st i ne i On •:entre ambos cor1j untos de
::--:, .. _.'. :::, - ··<· 

cat.e:¡orias:·•:si:is• crlt"icos burgueses, en cam!='io, 'frecuentemente, 
-. - ,,~ '" .,. 

con-f'undeh _::•·1 a~: cate-3or las y cuando avanzan er1 la separác i Oro 1 o 

hacen en la direcciOn equivocada, ampliando los errores de 

Smith y de Ricardo. 

Si aceptamos que los precios son una 'forma de mediciOn del 

tiempo de trabaje porque esto es una necesidad prActica, 

ineludible, de las socied~des mercantiles; entonces el anAlisis 

de los precies de producciOn deberA llevarnos & concluir 

sobre cfl.al e5 la naturaleza de las disc.repancias en la 

mediciOn~d~l tiempo de trabajo involucradas en l~ -forma.cien 

de l~ gananc~amedia y ademAs nos permitir• preveer Que 

e-fectos .:di !'.l,•TI:>i.i:os habr-A sobre la reproduce i On de le. 

sociedad :·bur'g{i,;;'sa. El estudio de los precios es uno mAs de los 

elementos de anAlisis de la sociedad capitalista y de su 

ccmprens·i c!>n deb-er-enio:> cor1c luir c:~al es son los de-f ec: tos y l a.s:.. 

virtudes.de la -f'crma precio para el sostenimiento de dicha 

6. Una bueria slntesis de la polémica puede verse 
en Castai~ns, 3."El problema de la trans+ormaciOn 

de valores en precios de producciOn", otra +uente en 
Bon et t i , e • y otros EJ:;.c.n.c.m~.La.s..s.~l..!...e-E=n.c.mi.~.l.sz..i.~ 
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sociedad y cuales puden ser les. de-fectc• y las.virtudes de la 

-forma prec:ici para cr:;ian.i:zar raci·cnalmente la prcduccic!>n. 

En la interpret,ac:ic!>J'.l ·.de. la/t.;crla: de1·· valer como 

::::::::: b:::~:=~ ~:~i~J~~,i~ '~t~~i~i~~~~::-::::; :::a med < r 
tiempo de tr!"'baj e>' ¡ai:{¡~~f~~~~· · i~~.Y,.. ~s=~t·;E·~~o>de-fectos del valer· 

prtr-=. explicar l, ~s·.:·pr.e~-~·o.s·. . :·?~~ c".-.t~)· ;/~.i~~~7.~.~.:afüf~e.·~n :.i os m~:. 
il'lpcrti'.ntes, qui~a,..::·.;;'?~-~~~:;ccn'\e).:10·5/::se.· e.stablece la pr:i.ctica 

...,:· 

eccr.Omicr- capitalista.· ur.·a:· sciúéic!>n correcta al problema de 

lo~ pre~ics de produccic!>n sc!>lo puede considerarse concluida 

cuando se muestren los vlnc:ulos entre les valores y los precios 

de produc:ciOn anali:z~ndolos en ambas direcciones, es decir 

mostrando como se deducen les precios de los valores y qu~ 

si9ni-fican para la contabilidad del tiempo de trabajo les precios 

de producciOt"I. 

Pa.,....a. desarrollar lo anterior vearnos lo que considerarnos es 

una soluc:iOn al problema planteado por Marx. 

Todo intercambio de no equivalentes se logra si la 

expresiOn dineraria del valor no es la misma para todos los 

productos. Velamos que cuando se trata de dinero mercancla el 

rec:lprccc de su magnitud unitaria de valor es la expresion 

dineraria del misT110, en este caso el inter'-carnbio de equivaler.tes 
. - : :~ ·, ·. : ' - ' ' ·~,. . 

s~ 109r-a. cu:~ndo cada ven't·a·.-~e:~_:}~~a.·C'e· 'e,.-,·:-rorrna equivalencial. Cuando 

el dinero es -fiduciario _t.;.r{~in'tis-(J'.éi'-':.tf:: la expr·esion dineraria 

va! cr no est~ determinada'. 
0

pd~:':f:'ei'.>·i::·i.ernpc de traba;¡ o gastado en 

la producciOr1 del dinero·;.·:H.~y:·::;¿:iertc margen para establecer 

del 

la 

expr~siOn dineraria del ~ai~r, sin embargo el i r1 ter-e: amb i o 
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equivalencial serla cuando dicha representacion +uera la 

misma para todas las merco .. --..nclas. Cualquier i'ntercambio no 

equivalencial supone di+erentes representaciones dinerarias del 

valor, couando ellas homogeneizan las tasas de ganancia los 

precios resultantes sor. los pr-ecios de produccio.n~ Precisemos 

esto con un ejemple: Supor1gamcs se produc~~.maqui~as, cereal y 

oro en una. 0 economla cerrada. Las maquinas ·se· consumen en un 

ciclo, el cereal es el Gnico bien salario y ~l oro constituye 

el medio de consumo capitalista a la vez que la mercancla 

dinero. Las condiciones t~cnicas de producc~on de nuestro 

ejemplo son: 

0.6 maquinas ~ 0.4 aH ---> 1 maquina 

1/30 maquina ~ l/1S aH ---> 1 tonelada cereal 

1/2 maquina ~ 1.5 aH ---> 1 peso oro 

Con tales datos t~cnicos las magnitudes unitarias de vale~ 

de las tres mercanclas son: m~= 1.0,· m==O.J y 

m~=2.0. Supongamos que e! trabajo ~ocial e~t~ asign~dr 

como se inj!~a en al esquema sigui~nte, =~ donde ~demas s• 

coon~tderR une t~•~ de plusval!a ~e 66 2/S por ciento: 
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. 
e ·V s M m 

r 22S 90 60 37S 1.0 

r :r 100 120 80 300 o. 1 

:r r :r so 90 60 200 2.0 

Total 37S ·300 200· 87S 

Cuadro 3.1 
Las tasas de ganancia que _habrla.-en.ca.d_a rama set~lan.: 

9._=o. 1905, 9,.,=0.3636 y 9,,=o.4:zs'é.•:;:te_rídr.la.n. una 
-·<-;::. ·.:.;-, .. 

relacibn inversa con lacc'~.r~po·S ... {é;.·i.On\'.·;c,-...,g~nica del c:apit.al . 
. ~·· - :.-!',~·''• "'"'·<-- ' 

~ :t::::m:::: a a d,:~;;,~~j~~iit~~f"*;~~~J~f .;::. ",::::: ~·:.:: ' '•S•' 
.., el 1 os l,lamemos;.'Y•-~':''ci.l"a.s¡'.ie.xpr,:,es. pnes"'dinerar-ias del valor-

en la n.m;.•i<Y.·;¿.;~;?~-i~r:~i~;~'~~f~l~;_;~:·~·~-gan_ancia. Entonces las 

expr-es i 6~,j~. ~ci'n,l:~~~~~·~~::~.,;·{:~~i,:{~~·•'qJ~ ho;no9ene i :zar l an 1 as tasas 
• · ··"'·~.t ?:~:·; v· ·- •• • ' 

C1+r> t22sy._+ 90y~> 375y1 
<i+rl<100y._+120y2 ) 300y 2 CS.14> 
c1+r>J soy._~ 90y:z:> 2ooy~ 

En cada una~de las expresiones anterior-es se plantea la 

pregunta ¿en qu~ cantidad de oro deber-a representar-se una 

unidad de _va.1.or'. ·de :la mer-cancla i? Si se intercambiaran 

equivalentes ~~~r~S:puesta, ya la vimos antes, es el reciproco 
·,\ 

de la magnitú'd __ ;.:únitaria. de valor de la. moneda.. Ahora, con ur. 

i nterc:ambio ··de· no e qui val entes c:ada ra.rna. tendra una expresi Or, 

dineraria del valor di+er-ente, la. cual generalmente no 

corresponde~~~ la equivalen~ial. En t~rminos matemAticos 

tendremc~: 
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"'"'· ··,:~ 

Y•..J=x .. tm.J (3. J.5) 

donde xa e~·1a d.s~iacion, en tantos por unos, entre 

la ·expresi'~n--dineraria del valor. equivalencial· y la actual. D-= 

manera que Si X• > l. ':'l lo sf:g;:;ificá~
0

la que el producto i 

se ·cambia. po_r encima. de ~su~\Va.
0

1oh.~~:.-~U.5.ndo __ s~·.v,et._de, el caso .. 
contrario se d~r!a cuandb x ~~ 

··• 
H~ciendo una S'.r,c-.log!~ con·. l_o~·::·p~~c:_io~ valor tendremos: 

(3.16~ ·- . 

merca.ne Ja 

r epr_ese"nta- el'· :pr·ec i o .·de_ prcdiicc i oro _de 

te;.;1:,Xnos"'.cie1 eqJival~nt~ ·j: Es -fA>.ci 1 
: ,,-,:·- .:.- .. ·, . . ,. 

la expresiO.;,ant~r'-{;:;r;.~~~edi ..:ees¿;.._jbirsérde manera que los 

preci.os. de· pr·o.~ui::~~¡~-~ :.-se:.- v.ear •. ~-omci"· desvi.ac.ion~s respecto· de 
"<·-·;' •· · •• ;-

en ver que 

donde P•..t la 

los 

precios valor_:, 

P•..t =x • • fli.s 

Esta. ~ltima. e~presiOn d~be s_ervir'. para en-fatizar que 

"precios igLlales a valores" son· -f_ormas- in_correctas para denotar 

el intercambio de equivalen.tes_~ .~f:i-.siquiera, cuando se adoptar2. 

como unidad de medida del. tiemp·o de trab·ajo el gastado en la 

producciOn de la. unidad T.io.netaria serla correcto decir 

precios iguales a valores. Conceptualmente son distintos, y ello 

de.be apar~cer, en nuestras expresiones materna.tic.as,, como un~. 

di~ererc:ic-. en la.s ursida.des et'"'I que arnbas rnagt·situdes st::o E")~pr-e:-sat •• 

Un metro na es igual a un kilogramo aunque ambos so representen 

con el mismo nümero .E?~bstrac=to 1. Los pré-cios sOlo sot1 

comparables con los precies y los valores con los valores. 

Volviendo ~ nuestro ejemplo: ya que se considera al are coroo 

fl 
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-· 
la. mercancl2. dinerari"!-:.ello vuelye .... peculia.r el problema. de 12. 

rama :r r.r: ¿En· q~·~ .... cant i ~ad :de·'· cr_CI.· debet··f. · represer1ta.r·se ere 
--,_ 

cuyo '\."alor: es tiene una. sola 

la.s c:cndiciones de 

intercambie ne 

eouivalen~Ía.i del ero consigo mismo. Si se quiere, puede decirse 

qne 12. expresiOn c:!ineraria del ere, o equivalente general, es 

siempre el reclprccc de su magnitud unitaria. de valer. De 

manera que 

Y~= 0.5 

Con el resultado anterior tendrlamos, para el ejeroplc, los 

siguientes va.lores: 

y~=0.64 y~=0.5333 r=0.25 y~=0.5 

>"C:1·=.1.2S }' 

X:z=l.0666 

Podemos pues "tra.ns+ormar a precios de produccion" los 

da.tos de nuestra. hipct~tica economla.. El esquema. de 

reproducciOn en precios de produccion se muestra. en la.. cuadro 

3.2: 

Esquema. en precios de producciOn 

e· v· S' M~ r 

:r 14"! 4S 48 240 0.25 
r:r 6<! 6ª 32 160 
:r:rr 32 4E' 20 100 

Total 240 160 l.00 500 C.25 

Tabla 3. :2 
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' 
S'-Y M~ d~nota~ .las correspondientes ex~~esiones 

monetarias de lo~ c~~ltales constante, var~ab"e, de la 

plusva_.l la y del_ -v_a.lo_r bruto d~ 
·. 

Intencionalmente seleccionamos 

la Pl'.'.oduccion 

los datos del 

total. 

problema para 

evidenciar que ni ~l valor total es igu~l a la suma de precios 

de prcduccibn ni el plusvalor ·total es igual a la ganancia 

total 

TMV. 

Ello, como veremos, no invalida absolutamente nada. de la 

Antes de argumentar esto l!lltimo veamos el sfgni-fi.ca.do de 

los resLllte>dos; las maquinas y el cereal se intercambian de 

maner~ quP se apropian de un valor cristalizado en el dinero 

superi"r al propio. En ~uga.r de tener que entregar 0.5 pesos oro 

para. obtener una unidad -tie.',v.;,;lcir cristaliza.do en maquir.as; hay 

::::::::::::.:~:~~;j~~mli~!~~:::::=~::::: ::d::P::~: ::: :: '::n 
la circulaciOn de1··:::que/::9e_nerar-on pues ello se dar'l.a si todo= 

vendieran si~ comp~ .... /{t: Al:'!~~~~prar, ca.da. rama cedera o se 

apropiara de valor adicional .deper1diendo de la particular 

expresiOn dineraria del valor de los productos que adquier~. 

Por ejemplo, el valor de los medios de produccic!ln de la rama II 

100 aH debr'l.a ser comprado por 64 pesos oro en lugar de los 50 

q\.\e corresponderla.n al intercambio equivz .. lenc::ia.l, una vez que 

compren los productores de cereal se apropia.r•n de 100 a.H. De 

~a.nera analoga para permitirle a. los trabaja.dores productores 

del cereal adquirir productos cuyo valor es de 120 aH, los 

capitalista~ de la rama II ne: les pagaran 60 pesos oro sino 64 

puesto que el cere2'.l se caT11bia. urs 6. 66 % por arriba de su val 01 
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con respecto al ore <64=60x~.066l •. Las ganancia~ monetarias de la 

rama :r :r serian de 32 pesos este era el 

o!l.nico bien de lujo no seril!.n:c;;l.Di:>i~cla!S. pCr .. otras 

mercanca.nclas, de medo que .1,6S:'f2,~~:~·tali.~tas de la rama II se 

apropiaran de 64 aH contenida'.~';f~~b:;e;1':;:oro, en lugar de las so aH 

extra.idas a sus ~brero5if?'.fffi;~7~ndj¡ de maner.a a~aloga a las 

otras ramas cene luiremcs::/que .. deberla· haber una red istribuc ion 

:::º::::::•:: :::~:~=~~i~~f?:~ ::e e:•::::::·:~: :::::•ndo 
:;::::a::0:u:es~:~t~\i".¡~f~~',~~ :::sp:::::s d:e n::::~:c:~:m:::~ la 

:r 
:I I 
:I I :r 

Total 

,.. --
22'5 
100 

50 

375 

Tabla 3.3 

90 
120 
.90 

300 

o apropiado 

s_ M-

96 411 36 
64 284 -16 
40 180 -20 

200 875 o 

Los sublndices a denotan las correspondientes magnitude~, 

capital constante, plusvalla, etc. una vez que se toman en 

cuenta las compras o sea que denotan los valores realizados e 

apr~pi~dos. La suma de valores producidos y la suma de valores 

realizados son iguales; asimismo la plusvalla generada total y 

la plusvalla realizada total son iguales. Estas son las 

igualdades que Mar~ debiO plantear y no las que han servido 

para atacar la TMV. Las igualdades planteadas aqul son la 

manera correcta de expresar que el intercambio no altera la 
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cantidad de trabajo gastado por la sociedad; p~~üe, eso si, 

contabilizar de manera que se sobrevalue el tiempo de t, abajo en 

un~ rama pero 1!\nica.mente a cost~--~e subvaluar el trabajo 

gastado en otras. Esta ·--1-aea-- -fue expresada de manera incorrecta 

por Marx, pero es indudable que intentaba plantearlo con la mayor· 

prec:isiOn: ·.""-
"Como 1 a gana.ne i'a del ca.pi ta:1 no se realiza. mas que en el 

precio pagado por 

determinado por el 

el valor de .. uso que 
; . . ,º·:~> ~ 

excedent~ ~obre el 

ha crea.do, esta pues 

precio que cubre los 

gasto&. Ademas, como esta realizaciOn no se e-fect6a mas 

que por medie del c:ambio, la ganancia no esta nec:esarian1ente 

limitada, para un capital determinado, por su propia plusvalla~· 

~or el sobretraba.jo que produce, porque est• en -funciOn del/ 

excedente de precio realizado en el cambio: 
// 

la ganancia ser• 

entonces mayor que la plusva.lla producida.. 1 •• l Pero esto 

sOlo puede producirse si el otro cambista no obtiene su 

equivalente ente~o. La plusvalla total, del mismo modo que la 

ganancia. total <dicho de otro modo, la plusvalla misma bajo una 

-forma de calculo di-ferentel, n~nca puede crecer ni disminuir 

por medio de esta operaciOn. La. plusv~tla no puede variar, 

aunque puede repartirse de -forma di+erente entre los diverso& 

capitales."? En otra parte leernos: "(~ •• li?l carnbio no puede 

puea, por de-finiciOn, aumentar la suma de los valores, ni 

el velar cte c:~ct::i una de las merc:anc:las:. c:aT11biadas ... "ª Es de: 

destacRr que las citas anteriores son de es 

7. Marx, K • L.Qs._:f.u~a.m12J1~c.s. , t . I :r • pp. 263-264 
8. Marx, K. .i.b..i.J;i , p. 127 
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decir de un trabajo muy anterior al tomo III de 

donde Marx planteo el problema de la trans+ormacion de 

valores a precios de produccion. Ello en+atiza el caracter 

necesario de ciertas conclusiones dentro de la TMV. Lo dicho por· 

Marx es correcto sOlo si ganancia y plu5~alla se entienden en 

termines de tiempo de trabajo. El no precisar c6ales son los 

termines de las igualdades da lugar a interpretaciones 

ambiguas: por ganancia puede entenderse plusvalla realizada o 

bien la +orma monetaria de esta; eri•consecuencia puede 
''-- -

equivocadamente entenderse~ q~·e.<todos los termi nos de l ;:. 

comparaciOn son posibles~ Pl~~~~lla con ganancia monetaria es 

una comparaciOn caren~e de s~ntido, por ejemplo. Marx cometiO 

el error de a+irmar: "< •• > considerando la totalidad de los ramos 

de la producciOn -la suma de los precios de producciOn de las 

mercanc!as producidas es igual a la suma de sus valores.• 

"Parece contradecir este principio el hecho de que, en la 

producciOn capitalista, los elementos del capital productivo 

han sido comprados, por regla general, en el mercado, y por lo 

tanto sus precios contienen una ganancia ya realizada 

< •• >" 1 º Marx· introduce asi la a+irmaciOn errOnea que h• 

sido ampliamente utilizada por los opositores e:, la Ttl'J: toda 

comparaciOn entre precios y valores sOlo es explicable dentro 

de la con+usiOn de la Escuela Cl&sica; una vez que se 

di+erencian las dos categorlas se posibilita el esclarecimiento 

9. Marx, 
10. Mar><, 

Y.. 
v.. 

E.l.~¡¡:.l=!.Lt."'-1. , V 6 0 
.i.C..i..:i p. 202 

p • 201 
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de muchos -f'eneimenos. Ello es un proceso que inicia Marx y que 

puede continuarse -f'r~ctl-f'er_amente. Hasta aqul hemos derivado 

i 
los precios de produccie._n __ de. _los ·valorés y hernos re-formulado 

las igualdades que hán._c-r:-)·t:_,~·~'a,do·~os·opositores de la TMV. Ha.y 

que en-fa.tizar en ~s~~~c;&,~'i~if~~;·:c~~fito dos cuestiones: prirnerarnente 

hay que a.clarar qu:e'g·¡.f.'ód:o'E"int"ér-i::a.mbio de no equivalentes implica· 

t rans-f ere~c i as ~~;~:f~~~;*~~j~~~~ ~amb i ar1. Di chas tra.ns-f erer1c i as se 

dan cont i nuanierít'e'-~·,;,: l"as~~qU:e permitir l an u1~a homogeneiza.e i e.n de 

las tasas d~3fr-~~;wl·~~~~:i-~:~ue ilustramos ar.tes ser'lar1 las 

tran-ferenclas netas. en un ciclo productivo. Si interpretamos los 

precios de produccifln de Marx tal como plantee. sin 

explicaciones Rosdolsky\ es decir como val~rps realizados 

ll~gamos a los siguient~s re~ultados: 

C~lculo del •precio de produccieinn segOn Marx 

e V Sa Ma. Sa Discr. 7o 
(l) <:2) ( 3) (4) (5) 7=(3-5)/5 
225 90 93.3 408.3 96 -2.s 
100 120 65.2 285.2 64 1. 9 
50 90 41..5 181.5 40 3.8 

Tabla 3.4 

·Las di-ferencias entre el plusvalor ~e~lizado calculado de 

acuerdo a un modelo ma.tem~tico c;orrectc>.-y _el obtenido se501·, 

el proced-imiento de Marx so1~ rnlnimas._·'..Ello hace ver que el 

procedimiento de Marx -fue esencialmente correcto porque en rigor 

la circulacibn no puede alterar lo~ valores de los elementos 

d5-I c=:api te?.1. El e-j emplo nl.\Tné-r+icc :,ra1uestra cerne a pes2.1-- de no 

haber establecido todas las mediaciones er.tre valor y precios dE-
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producciOn Mar:-< l legO a una conclusion basicame.nte 

correcta. ConclusiOn basicamente correcta que ~ebe 

reinterpretarse seg~n lo intuyo Rosdolsky: Marx no derivo 

precios de producciOn; ~l obtuvo una aproximaciOn a los 

valores que deberlan reali:zar las ramas para homogenei:zar· las 

tasas d~ ganancia mediante los precios de producciOn. 

El vlnculo establecido entre valores y precios ha sido 

~clarado, un tanto, al precisar lo que es la expresiOn 

dineraria del valor. Hay, sin embargo, otros puntos que aparecen 

obscuros, uno de ellos es que la razOn que impedirla el 

intercambio de equivalentes desde el punto de vista capitalista 

es la desigualdad en los grados de valori:zaciOn. El gradolde 

valori:zaciOn serla resultado de la tasa de ganancia y de la 

tasa de acumulaciOn, entendiendo por ~sta ~ltima la 

proporciOn de plusvalla acumulada ccn respecto a la 

plusvalla generada. Esto parece claro sin tomar en cuenta el 

reparto de plusvalor. En nuestro ejemplo la tasa media de 

ganancia en valor es 29.63 % y la tasa de ganancia en precio es 

25%., ¿ello quiere decir que pueden cre~er de maner-a distinta les 

capitales en precio o en ~alor?si la rama I, por ejemplo, 

acumulara la mitad de su ganancia monetaria crecerla 12. 5~~-

¿cuanto se estarla acumulando en ese caso en t~rminos de 

valor? ¿Tiene sentido hablar de- tasa de- ganancia. en valer-? ¿y si 

asi Tuera como debemos estimarla plusvalla apropiada D 

plusval!a 9enerada con respecto al valor del capital? 

La respuesta es mucho mas simple de lo que parece: 

supongamos que no se modiTica la E;>XpresiOn monetar.ia del valor 
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.• 
·de la rama r, si los ca.pita.listas de la rama r acumulan la mitad 

'de su ganancic_ monetar'ia crecera el valor monetario de la 

pF"oducciOn en 12.5% y en valor t.ambiOro crecera en ese 

porcentaje la producciOn. Ello signi+ica que la tasa de 

crecimiento en precio y en valor seran iguales mientras no 

ca.mbi~ la expresiOn dineraria del valor, y tendremos: 

g-.as.=b1.ri. (3.18) 

donde ª• es la proporciOn de la plusvalla generada 

en la rama i destinada a la acumulaciOn, g. es la tasa de 

ganancia de+inida como plusvalla genera.da sobre valor del 

capital avanzado. Por et.ro lado, b. y r. son las tasas 

d~ acumulaciOn y de ganancia ambas en t.Orminos monetarios. De 

manera que los c~pit.alist.as harlan crecer sus capitales en 

valor y en pt"ecio a la misma tasa al guiar su acumulaciOn en 

t.Orminos monetarios, claro esta cuando no hay problemas para 

la realizaciOn del producto y se mantiene la relaciOn valor 

precio en la rama. ¿Qu~ suc:ede cuando cambia la expresiOn 

dineraria del valor? ¿8u0 ocurre ~uando los productos no se 

venden? Vearnos prirnerarnente- un esbozo de respuesta a la priroera 

pre9unta. 

Cambios en la expresiOn dineraria. del valer. 

Supongamo~ de nueva cuenta que hay una eccnomla como la 

tratada hasta aqul. Hay di+erencias con respecto a 12 

situaciOn anterior: supondremos que esta~os en un caso dE 



reproducciOn a.mpl ia.d·e.· y a·demas que oper·a ur1a moneda· 

~iduci~ria., de manera que el oro es un bien de consumo 

capitalista. sOlamente. El esquema. de reproducciOn de la 1~ueva. 

situaciOn seria: 

Esque~a. en precios de producciOn 

'.:. •J. S' M' r p 

:r 286.0 96.C 96.0 460.0 0.25 1.2s 
:r:r l.18. l. 118. 1 59.1 29.S.3 0.25 l..067 
:r :r :r ao.4 60.6 25..2 126.2 0.25 2.00 

Tot "146. ~ 274.7 180.Z 901.::; 0.25 

·'::"" 

!.os ~~ecios de producciOn en ~ste esquema. son 

proporcionales a los que obtenlamos para· la reproduc.ciOn 

siMple, pero sj el oro ~uera ei equivalente general serlan 

id~nticos. Supongar;ios ahbra,q.ue todas las ramas acumulan el 30 

ncr riente de su ga.nanci~ monetaria., en tal caso la producciOn 

de ca.da rama. se venderla. integra.merite y todas el las 

crecerlan: 

d•=?:>.r.=0.075 

donde d. ~s le tasa de crecimi~nto dei producto en precio, 

b.=0.3 es la proporciOn de la ganancia rn~netnria que se 

destina a la a.cumulaciOn ~ r. la ta.sa'moneta.ria de 

"?ananc:iC' ... Supon:¡amc=:" adem~s, que para el· siguiente periodw les 

c:~.Pitalistas de la. rama il'I aumentan sus pr-ec.ios de mar.era que- e-1 

ello e! siguiente ciclo podrla representar~e por: 
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·Esquerna en precios de mercado 

e• v· s• M' r· p 

J" 309.6 103.:Z 103.~·2 516 .. C O.:Z5 1. :zs 
TI 127 •. 0. 127.0 63.5 317.5 0.25 1.067 
III 43.4 65. 1. 54;.3_ 162.S o.so 2.40 

Tot 446.5 274.7 221. 'ó~~. 996.3 0.285 

Se presentan 

,,~~t 

diversas c:uestio.nes ·;~-teresarat.es C? .. partir de las 

conside~aciones anteriores. Primero, cuando el dinero es 

+idu~iario puede haber una in+initud de precios de producciOn, 

en los que.el valor realizado y el valor generado en las 

distintas ramas posibilita la homogeneizaciOn de las tasas de 

ganancia. Matem•ticamente_ tales precios ser·lan vectores 

proporcionales, econOmicamente tendrlat"> el mismo signi+icado 

excepto por una cosa la expresibn dineraria promedio del valor 

serla distinta. Si cambia la expresibn dineraria del valor 

los poseedores de dinero pierden o ganan seg~n sea el sentido 

del cambio y ello puede perjudicar enormente la reproducc:ibn de 

la sociedad. En consecuencia no son neutras las modi+icaciones en 

la expresibn'dineraria del valor. Esa +aceta del an•lisis, 

sin-embargo, no la abordaremos en este trabajo. 

El o~ro punto interesante de nuestro ejemplo es el e+ec:to de la 

redistri~uciOn del plusvalor. Toda redistribucibn de 1~ 

plusvalla desde el punto de vista de la t~orla del valor 

a+ecta las tasas ramales de ganancia pero no lL tasa media de 

ganancia. Esto en l~ es+era monetaria aparece de manera no muy 

clnr~ tal como el ejemplo muestra. En ~1 hemos modi+icado el 
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esquema de rep~oduc6\o~ simple para hacfrrlo de·reproduccion 

ampliada, pero· "también hemos alterado la distribuciOn del 

plusvalor sin modi+icar la tasa de plusvalla y sin alteraciones 

en las cordiciones técnicas de produccion con respecto a la 

si tuac i en anterior. La_±..a;..a_m~~~o..a~.i.a~~-1.Qr:. 

h.a~~_sies~en~i~Q-~e-22~6_%_.a_za.._a% entre la situacion 

inicial y la actual; en cambio en términos de precios la tasa 

media de ganancia Por otro 

lado las tasa de ganancia de las ramas I y II a pesar de que no 

han variado aparentemente si lo han hecho si nos +ijamos en el 

consumo capitalista: los capitales ramales aumentaron 7.5 por 

ciento, pero ahora sus ganancias monetarias adquirirlan menos 

oro que antes. De manera que la tasa monetaria de ganancia 

varia cuando parece permanecer constante y su promedio no se 

altere a pesar de que hay razones para decir que se ha 

modi+icado. ~i los capitalistas juzgaran el estado general de la 

economla por la tasa media de ganancia en precio cometerlan 

un error en este caso: la economla no est• en una mejor 

situacion porque la tasa media de ganancia monetaria haya 

aumentado. La ilustracion numérica sirve bien a nuestro 

proposito de argumentar el carActer ilusorio que en ciertas 

condiciones adoptan las categorlas dinerarias. Antes vimos que 

aun cuando las tasas de ganancia en precio y en valor no sean 

numéoricarnente iguales las tasas de crec:irniento de los diversos 

c2pitales podf·ian ser iguales si ne cambian las expresiones 

dinerarias del valor. La anterior serla una situacion en qu~ 

parece no ser signi+icativa la di+erencia entre categorias en 
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valor y categorias monetar~as. Hemos visto,,tambien, que cuando 

hay cambios en las exp~esiones dinerarias del valor pueden 

presentarse situaciones paradOjicas. Tan pardOjicas que bien 

pueden entorpecer la acumulaciOn capitalista. De lo anterior se 

in+iere que las di+erencias entre categorias monetarias y en 

v"'1 "'r son muy importantes para entender +al las -fur1damentales del 

regimen burgues. Sin embargo, lo -frecuente er1 el pensarniento 

econOmico es la omisiOn del analisis de las categorlas en 

v=.lcr tratandose del per1sarniento r10 rna.-xista y el tratarniento 

?eneralmente abstracto y asistemAtica de las categorlas en 

valor de parte de los marxistas. Las diversas de-finiciones de la 

ley del valor re-feridas en el capitulo 2 son un ejemplo de la 

diversidad de interpretaciones sobre un aspecto considerado 

crucial par-a el pensamiento marxista, pero ta.robi~n son un 

excelente ejemplo del caracter abstracto y asistematico que 

ti-eon4? en oc:asiones dicho per1sarniento. Con lo visto hasta. aqu1 

estamos ya en c:ondic:iorse-s de avanzar eri la TormulaciOn Jnas 

precisa de la ley del valor. 
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Una +ermulaciOn m~s precisa de la ley del valer. 

En la vida cotidiana sOlo aparecen precios corrientes o precios 

de mercado. Sus enormes os~ilaciones crean razonables dudas a 

quien los observe sobre la existencia de leyes que los regulen. 

Hay objetos de arte cuyos precios tienen poco que ver con el 

trabajo empleado en su elaboraciOn. Hay productos cuya o+erta 

excesiva los hace &lcanzar precios irrisorios. El petroleo, el 

estaRo, y muchas materias primas su+ren variaciones considerables 

y ello a+ecta la vida de millones de personas. Esas variaciones 

parecen bene+iciar a las grandes empresas, transnacionales, que 

impcrtan·materias primas y exportan productos manu+acturados. 

¿como no pensar, entonces, en que las caidas en los precios 

de las materias
0

primas se rigen sOlo por el capricho de los 

poderosos? LCOmo pensar que p~eden derivarse leyes del 

caes? Un primer punto para acercarnos a esa ccmprensiOn es el 

pre=isar lo que se quiere decir con la ley del valor: 

Los resultados de los procesos de trabajo particulares salen al 

mercado y ahi son tasados. Cuando un producto se cambia por una 

determinada cantidad de dinero se reconoce que la sociedad ha 

gastado tal o cual cantidad del trabajo en su producciOn. Si, 

sitem~.tic:C\!"!'lente el trabajo eTectivarnente gastado )' el 

trabajo reconocido no coinciden, el proceso en cuestiOn 

languidecer~ o se ve~a impulsado a crecer. Cuando haya una 

gran coincidencia entre el trabajo gastado y el trabajo 

reconocido para la-generalidad de los procesos productivos 
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habr~ una gran estabilidad en la prciducciOn de la vida 

ma~erial de la sociedad. ~or otro lado hemos visto que son 

imprescindibles divergencias sistematicas entre el trabajo 

gastado y el trabajo reconocido para igualar capitales que 

operan con desiguales cantidades de trabajo vivo. Esto ultimo 

quiere decir que los precios corrientes o de mercado no oscilan 

Alrededor de los precios valor, los precios proporcionales al 

tiempo de trabajo; sino que tienen como centro de gravedad a los 

precios de producciOn. Pero esta ~ltima precisiOn no 

' invalida la cuestiOn b~sica de que un alejamiento 

generalizado y pronunciado entre el trabajo gastado en los 

procesos de trabajo individuales imposibilitarla la 

reproducciOn de muchos procesos de trabajo. Pudiendo incluso 

trabar la reproducciOn material de la sociedad. Esta idea 

a.parece en bajo la +igura de que •e1 valor domina 

los precios" o, tambi~n, cuando Marx arguye que durante la 

crisis se restablece la vigencia de la ley del valor. La 

explicaciOn de la conexiOn entre precios y tiempo de trabajo 

es muy complicada en Las di+icultades descansan, a 

nuestro entender, en que los desarrollos claros de Marx estan 

construidos en el nivel de abstracciOn del tomo I donde se 

considera que los precios expresan sin distorciOn el tiempo de 

trabajo, o que los precios son los precios valor. El torno III ese 

manuscrito sin terminar y del cual Engels tuvo que adivinar 

partes, expresa una etapa del pensamiento de Marx anterior al 

tomo I en su versiOn de+initiva. En consecuencia, la 

discusiOn sobre precios de producciOn, precios de mercado, 
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valor de mercado etc. no +acilita las cosas; pues da la 

aparienLia de un retroceso con respecto a los claros de~arrollos 

del tomo I. Sin embargo la cues~iOn b•sica deberla 

entenderse muy +acilmente: toda di+erencia entr~ el trabajo 

gastado y el trabajo socialmente reconocido +avorece o perjudica 

a los procesos productivos. La magnitud del bene+icio o del daño 

result~ de la magnitud de la discrepancia. No obstante que el 

principio es simple su expresiOn concreta aparece como compleja 

pues las discrepancias son sistem•ticas o aleatorias y precisan 

de distintas categorlas para su an•lisis seg~n se trate de 

un capital individual o de un conjunto de capitales: <una rama 

~reductora de un valor de uso di+erenciable o un agregado de 

el 1 as) . 

En general los procesos de trabajo particulares no poseen la 

misma productividad, o dicho de otra +arma: el tiempo de trabajo 

e+ectivamente gastado en la producciOr1 di+erira de una 

empresa a otra. En el capitalismo se vender•n los productos a 

un mismo precio y ello equivale a reconocer los resultados de los 

distintos procesos productivos seg6n una productividad media. 

Ello premia a los productores de mayor productividad y sanciona a 

los menos productivos. Esa soluciOn impulsa el crecimiento de 

la productividad y su homogeneizaciOn. Los procesos menos 

productivos se veran compelidos a incrementar su e+iciencia o a 

desaparecer de la escena econOmica. Los procesos mas 

e+icientes podran crecer m•s r•pidamente que otros. De 

manera que la di+erencia entre el tiempo de trabajo gastado 

individualmente y el tiempo de trabajo reconocido socialmente 
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tender~ a reducirse. Esta di-feren~ia entre el tiempo gastado a 

nivel indivi~~al y el socialmente reconocido se expresa como 

di+erencia entre la tasa de ganancia individual y la tasa de 

ganancia ramal. 

A nivel de una rama hay tambi~n una di-ferencia entre el tiempo 

de trabajo promedio gastado y el reconocido socialmente. Hay 

una di-ferencia sistem~tica que obedece a la necesidad 

capitalista de homogeneizar los crecimientos potenciales de 

cap1tales de composiciones org¿nicas diversas. Ello se produce 

cuando los precios corrientes oscilan alrededor de los precios de 

produccibn y las tasas de ganancia ramales medias tienden a 

homogeneizarse. A nivel de una rama podrlamos hablar ya de 

valor generado y de valor realizado o apropiado por la 

rama. Si se supone, con -fines anallticos, la. homogeneidad de 

la.s tasas de ganancia las ramas intercambiarlan sus productos 

seg~n sus precios de produccibn respectivos. As!, aun 

cuando la rama venda a un sblo precio hay ya una divergencia de 

orden sitem~tico entre el valor gener·ado ramal y el valor 

reali2ado ramal. 

H~y otra clase de divergencia sistem•tica entre los valores 

9ene-rado y realizado ramales, ella se produce cuando por obra de 

un monopcli~ natural una rama vende sistem¿ticamente por encima 

de su orecio de produccibn y lograr una super-ganancia. este 

podrla ser el caso de la agricultura. Aqul las diver9encia~ 

entre el valor generado y el realizado no corresponden a las que 

habr-!a si la r-ama. no gozar-a de esa ver.taja. L.-as tasas de 

9a.nanciü. de a.lgu1-.as •--arnas pcdrla.r1 sistemAticamente ser 
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superiores al promedio. Ello tiene ~orno .contrapartida 

necesaria la exist_·r1cia de ramas .. que obtienen tasas de 

ganancia in~eriores al promedio. 

Ademas de las diTerencias sistematicas hay discrepancias 

caracter privado de los_ procesos de c:a.suales 

trabajo, 

1 igadas al 

a la Talta de un plan, y a la variabilidad introducida 

por la naturaleza. En la practica econOmica los multiples 

capitales venden a precios corrientes y ello se traduce en tasas 

de 9anar1c::ia raroales diversas, con ur1a cierta heterogeneidad que 

de todos modos no corresponde a la que habrla si las tasas de 

explotacibn Tueran relativamente homogeneas y las 

composiciones organicas diversas. Las discrepancias entre 

oTerta y demanda, las variaciones climaticas, etc. causan que 

se desperdicie una cierta cantidad de trabajo social. Esa es una 

de las cosas a las que se reTiere la literatura marxista bajo el 

rubro de trabajo socialmente necesario. Muchas veces se 

considera que sOlo el trabajo socialmente necesario "crea 

valor•. La TOrma de expresiOn parece corresponder bien al 

comoortamiento capitalista: habra siempre una cantidad de 

trabajo que se desperdicie, distinto de aquellos cuyos resultados 

-fueron plenamente utilizado:; y sa.rsc:ionados por· el ma.rc=a.do. Ur1 

ejemplo aclarara un poco el asunto: la produccibn petrolera 

puede venderse por encima de su precio de produccibn 

sistematicamente pues hay una monopolizacibn de los 

yacimientos petroleros. Pero, al disminuir la demanda rnundial de 

crudo c~yeron los precios y con ello una cantidad de pozos 

resultaron no rentables.· El trabajo de perTora.ciOn reS\.\ltb 
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-:!esper·diciado .y.como·ese otros tl"a.bajos.·-¿como pode:mi;>s 

describir el hect..;? si··-(~e.'d.~i'ine .valor exclusiva.mente 

trab.,.jo r-econ<;:>cido'_o:.re~·~Ízádo:~·~brlé>.:·que darle una 
.;.-

cerno el 

dencminaciOn al traba.jo ~~~t~do;~Nosotros pr-ei'er-imos ~ablar de 
·'--. - ·--. 

valor genera.do, o producido; y~válor realizado, o apropiado, en 

cuyo caso podr-tamos asimilar- la situicibn descrita diciendo 

que el valor genera.do total puede ser in~erior al valor 

rea.liza.do total para una economla. nacional cerra.da. Desde 

lu~~o ou~ esto ~ltimo tiene algunas complicaciones adiciona.les 

cuando se trata el asunto del sistema ca.pita.lista a escala 

mundial; •in ambargo no cubriremos el asunto en este trabajo. 

Hecha esta salvedad, podemos agregar que la distincibn entre 

valor genera.do y valor realizado nos sirve bien para explicar la 

ca!da de la tasa media de ganancia. ocurrida. durante la crisis. 

Adicionalmente ~ la tendencia descendente de la tasa media de 

ganancia h2y una brusca. calda ocurrida durante las crisis. 

Dicha ce>.lda serla la expresion de un· bf:'\.lsco·~.alejamie•~to del 

valor realizado total del valor genera.do, .o~e un aument~ 
:";) 

sustancial del' ~~~~~j~ despE.rdic:ia.d6 e·¡~: ;?·as·· econor11la.s. 

capitalista=.· -· .. e-

'.,_ 

l=!est...":m.ien·~~·~,i~~·1a:--.:ver.ta de.las mcrc:ar1cla.s:·.a.-pr~cios de mercado es 
_.,,-

! ~. ~etrmc.. ··c:c.nC:1~e~:t':a. a·:= c:ontabi.l izar. e·f tr-ábaj o 1·1ur,1a.no en un;:. 

sec: i e-dad ,riú::;·i:;·é .. c.r1tj.~1-~··~~': L:a.s· _·pr~}~ci.pal es car-acter i st i c:as de es~ 
'~: ; - ; ~· ' .; ·-;~; . 

sistem:-. de cori-t.~~-i_"f.i-d~d "ser.: 

;:.) Si l ~i pr:~.~;~.,~.~.':-
0

'._C_cr-ri_entes se al ej ar1 deroasiado de los 

pre~io~ valor~~¡~~~roduccion global se dii'icultar•, 

ello querrla decir que hay grandes di+erencias entre el 
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Capitulo YV: Valor y an~lisis concreto. 

gPneral que d.,;sar.roll~remos es que el 

r=cp-.cr~to c:ie-n.tl-f iC:o:,~·~:~~~.-1-~~~·~~~_F· ··e1 trata.;ni~nto de c:iertcs. 

pr~'='l~ni~~ el .1T'.2".nej-~::;:-~d~_) .. ~:~t:-~·go1:·~_as»dir.erar-ias '/ c:a:tegor-i2'.E e-n 

:. : :::~ º: ·, :t¡:~~r~i~}~~~~~~if B[;~:~.,~¡;;~;.::c:: ª:º:ª · º" 
c-c~ru··•en~ .. i-~r! ·de -.. ~<.:a~s> pr.ec·fOs·;~,. c:'Cf;,o, +·or·ma· ··'a·P-~~x iTnada de 

... :e,, .:.~ :.: .;.:~::.~ .. -: .. _·9 ;·· ... -. ·>':,_~:--\ ,:.<:· ,: ·-,~<r ~ ·:;··: .... ,_- \ ') -. ·.: ::·: -F:~~; ~· -· , 
'=~~+ ~b·i-.. 1 1 z~.r. e 1 ·:~.~·-1.~r~i-~~.-.:~:'.~:~.(=:~.!~:~~-~ 1~~ ~·:·, ,._.,~ .- \:. -~-~-; __ 

1
,-

h•r ~~ 0~$ i b ! e·· -e~'t·.'~f;·;í e-'~·~;;~:;~.t~.{~~~>~~---:;-~~-~:~J":~~::~-::~ ·-~~·~::i~·áb __ i:·~··.'.-~ c:ua~ q~ i e~-· 

r•-ct-le>TI'" par~. in~;~d2Li::'· ~--... ::~;i.:·~~ti:_..¡J{g·¡;.~ c.'.iesticn ·d«-i vale;··. 

::•::::::::=::~~;~~~~¡¡~,i~~i~~~~~t~é:~::::~::o:::::::::r • la 

c-omprens i en::.de'-'.c.ual quier" tpr,ciblema;::· a.:.'I mismo ne d<=L l a.rr.os 

::::::::~~;~:~~~~!~~~f ~~~~~?~~::~::.=:~:~::~::~:::p::::::· 
!a ~r'~-c~·i·e:·a~.·~,-e~·;=cjiOJn.J~~\-.1?-P~~~,·.sií·, ut·.a :::cr.t.abilide.d eY.¡:>1""E.·sa-.. de-1 

de 

!?. '!:"·cqn·~m:f~:-;:-~-~r:-~ú~e\s~~:-~·_.inccrpora.Y1do e.--1 analisis del tic:-n1pt? de

tra..bajc·-.t~l ·como·.·~P!arece en el re·3irf:S'~1 capit."list¡;.,: corrao va.len·-. 

No ~1i-ficiente c:on proponer· un cierto~ problemas 

direcci~n. E~ lo que sigue trataremos de desarrollar tres ideac 



que re+uerzan nuestra
0

propuesta general: al no es tan complicado 

como podrla pensarse la incorporaciOn del valor en el 

ahalis~s; ~> cuando no se incluye Ll valor se puede llegar a 

callejones sin salida. en el tr.a.ta.miE-nto de ciertos problemas; y,. 

e> el tratamiento del va·lor d~be hacerse sistematicamente: 

distinguiendo entre categ6rias dinerarias y categorlas en 

Vr\}C'r. 

Para el desarrollo del primer punto hemos escogid~ el problema de 

la correspondencia entre valor generado y valor realizado o la 

correspondencia entre precios de mercado y los pr·ecios valor. LE 

soluciOn que proponemos nos +ue sugerida por un trabajo de 

A-. ton i o Yune.s .. Para. i.lustr·c;.r las posibles consecuenc~as 

de ignorar la re~aclOn entre valor y precio analizaremos~ 

algunas di~iculta~es encontradas en la teorla no marxista: las 

que surgen e-n·· las cornpa'racio1.;esc .de pr·ecios y las que hay pare. 

e-'nt.,.,.;der 
. - ... -._ -~-., -- ' 

e~. movimi-=-nto -d~ i.t.Oa.-~j:Va.riab.le .fundamental corno lo es 

9ana>ncia. Finalmente el terce.r punto qu& trataremos en el 

cap!tulo .es una propuesta metodolOgica. a partir de una 

discusiOn interna del marxismo: el an~isis del excedente de 

acuerdo a la teorla marxista del valor. 

1. Yunes t'J:?.\.•.dol?': Ar.tonio, ~a.5.~!.L~~r:...ir:..w.~~~h..a...O..S;:. 
~J..e.i..i.c!J.:a~r__i.ni:¡~.i.1::~~ = = J o,. ".e.!..~i:._!.h;_tle,.:..;..i.i;;.au_E1:.c.nnn~ 
Ph. n Thesis, The London School o+ Economic5 and Political S=ience 
mimeo:' 19SC::-
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Ccrresp.en.dencia entre valer '3enerade y valer real i·:zade. 

Vimos ante,;; que todo reparte de.pYusvali;.. exi9ia un 

i"'':<;>rc:ambio <le ne equivalentes; y el lo sOlo podria lcgrar·se 

cc:n expresiones dinerarias del valor ~iversas para las distintas 

m~rc:anclas. Supongamos que las expr-esiones dinerarias del va·lcr 

~ean i~uales para todas las mercanclas e i9uales a la constante 

.,._ Tendremos, en ta.l caso,. para. una rama c:ualquiePa. i.: 

donde c. es el capital constante to~al, v. el capital 

variable to~al y s. la plusvalla. Como, por hipOtes~s, 

tedas las merc:anci~s tienen l~ misma expresion dineraria del 

valor llegamos a que el capital 

Tc<lc:~ los componentes del capital constante c. tienen 

id•ntic~ expresiOn din•raria, y lo mismo sucede con los 

bienes sBl<orio, sOlo queda en duda la e)(pt~esion <finer·aria de 

lC!'. plusvC!'lli?. pero es claro d.e 4 • .1. __ :Y. de;?#;_:2 _que:=>·· Fer lo 

t.c.a.r:tc poderr:os eser ib ir el val cr agr::e·g~~.~~.~-:·;~.'·~~r. ·t~rmi nc=:i monetario: 
.'>':~ ... 

co~o: -;.•(t.1 ... ~sL}. Se sigue de esto qUE;/.~-e:i::i'.· . .,Va1or ar.ad ido 

monvt~rid por unidad 

~~o~er~iO~ dineraria del 

tr·abaj e· s~~í'~;~~f:¡ .. consta11te 
. • ";.? ~ --·:·: '."'-;~->~ ··\·: 

va lcr:.·.-~'!· Re5.'U1"t_a.,.. en ter.ce~,. . . . que .1. c. 

diversid~d de expresiones dine~arias del valor deber& 
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re-f le>j ar-se en la. _dive-rs.i_da.d de· va.lores agrega.dos~ e-n t,,_rminos 

monetarios, por.:unid_a.d· d.e>. traba.jo·· vivo o ºdi1~ecto. Si 
,., __ ,. ' ~ ' . - . . 

. -- ; -, .. -- .. :··, - ; 

constr!-'lmos· l á::·cur:_va.· de··· Lorenz para el valor a;;.rega.do moneta.r i o 
-·r;;-·r 

y el tra.b ... jo';':ii\io tel)dr:-emé:is que el coe-fic.iente Gini es un 

indice.dc;>r.· . ._d~·:_':{·~·~ .. -desviac_iones de las expresi.ones dinerarias del 

va.lo~~y por tan~~ dei reparto del plusva.lor. Un coe-ficiente de 

Giní de O indica...:~na hornogenidad de las expresiones dinerarias 

del ve.lor y lleg~~la a tomar el valor de 1 cuando el precio dB 

los producido .en una. rama -fuera. ta.n alto que ella. se apoderara. de 

todo el producto consumible, lo cual resulta. alta.mente 

improbable. Tene~os, pues, que el coe-ficiente de Gini calcula.do 

co'l la particíi:>aé:iOn de ca.da rama en el va.lar añadido globa.l y 

la pa.rticipa.ciO~ de la -fuerza de traba.jo en el total ser• un 

indica.dar de· la.~--~_esvia.ciones entre los precios equiva.lenc::iales y 

los que rigen .en "l.~:_:-economla. Dicho indicador est.ar~·. 

comprendido entre cero y uno p•~o ser• generalmente in-feriar a 

'uno en una. magnitud no de-finida.. Si hubiera. otros mecanismos de 

redistribuc:iOn del plusva.lor, por ejemplo el interés 

~ancerio, y a-fecta.ra.n de manera. di-ferente a. las ramas ta.mbi•n 

~e re-flejarla en el coe-ficiente de Gini calcula.do seg~n lo 

describimos antes. Las di-fer~ncja. salaria.les, los impuestos 

pueden se~ ot~as tantas razones de que los precios vigentes en la 

ec::onomla o precios c:crrientes se alejen de los equiva.lenc::ia.les. 

P~r ejemplo la. o~erta y la demanda. a.*ec::ta.n los precios, ello 

~í~"i-fic:ar!• una redistribuciOn de plusvalor y se 

~xpre~a.rla. en nuestro indicador. Otro indicador alternativo al 

coe~!ciente de Gini propuesto antes podrla ser la di-ferenci~ 
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en~re las expresiones d
0

i~erarias ramC'.les y la media. Dic:ho 
,_· 

pues to.~igirla la ·indicador tendrla un de+ec:tc gravlsimo 

determinaciOn de los 
-~ 

valores ramales en · c:al c:u 1 e·; 

~1 q~e propusimos antes ne requiere del c:cncc:imientc p~evio del 

valor. Parece 7 pues, que tenemos un i~dic:adcr simple para ver la 

redistriSuciOn del plus.valer entre las ramas de la economia 

si ignoramos en el c:aso de una econornla nc-.. c.ional sus relaciones 

con el exterior. Elle quiere dec:Sr, por ejemplo, que si vemos 

cóal es el c:ce+ic:ientm de Gini para les dates de valor agregado 

por hombre y de empleo para la economla mexic:ana en un c:ierto 

a~c tendremos una idea de qu~ tanto divergen entre si las 

.expresiones dinerarias de las distintas ramas; pero ·na podremos 

conoc:er si l~ ec:onomla esta c:ediendo plusvalor e 

aprcpi~ndcselo merc:ed a sus relaciones externas. De manera 

an~lcga dentro de un sec:tor especl+ico, c:omc la industria por 

ejemplo, podremos conocer la diversidad de expresiones dinerarias 

del valer sin tomar en c:uenta le que ac:cntec:e en su interc:ambic 

con otras ramas. Esta c:arac:terlstic:a e$ anAloga. a otros 

indicadores de variabilidad, c:omo la varianza, pues recordemos 

~ue la varianza de un conjunte <varianza total> puede 

dnsc:omponerse en intervarianza <variabilidad entre subc:onjuntos e 

estratos> e intravarlanza <suma de la~ variabilidades dentro de 

los s·ub!::Ot'"ljt..\ntos) .. 

Vcamoc c:Omo +u~c:iona el indic:ador propuesto. Tcmemo& el primer 

~j~mplc num~ric:c del capitulo 3, tenemos les siguientes 
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Correspondencia ~ale~ ~enerado ~alcir 
,....ealizado, ejemplo de Bortk~ewicz. 

Ra.rne. Valor a~adido ·Fuerza: (fe 
TQOnetar~D trabajo-

a.bs. 'l'o abs. ·%·. 
( l l C2> (3) UD 

:! 96 36.9 150 so 
:r r 96 36.9 200· 40 

:r :r :! 68 26.2 150 30 
.·A 

Total 260 100.0 sao· 100. 

Cua<IT'o "1.1 

, ~éC 

.. , 

Si el valor agregad.o ·monetario gua.rda.f:-a. la raisrr.;r. 

proporciOn en cada rama .con el valor agregado total que leo. 

guardada por el trabojo v.i·•Jc; es c:la1-c que 12.s co_lumr.as 2 y 4 

serl.e.n id~ntic.as y obter.d1··iamos un coe.f.iceJ.ente de Gini .Cg=O. 

Como h~.y- C:isc:rep2.nc:i&s entre el valor geneT"ado ')' el rea.iizado por 

cada ram, tenemos qus el coe~~ciente de Gini es cercano ·a 7.0 % y 

la curv~ de Lorenz es la de la gra+ica 4.la. Puede apreciarse 

~ue las desviaciones entre precios equivalenciales y precios de 

producclOn no parecen muy grandes. Si tomamos en lugar de los 

prec!~s de producci~n los precios del cuadro 3.6 tenemos los 

si9uientes datos: 

Cc ... Y::r-espondencic. v2.lor generado valer real izado 
ejemplo de Fcrtkiewicz mcdi.f icadc. 

Ram~ Ve.lcr a·=:arc-sc.do Fuerza de· trabajo 
a.b.::. ~~ abs,. % 
! ~ C2> (3 i ( ~. ...,, 

r 206.Z 40.0 161.3 ..::3'5~ ·o 
JI "19C'.5 36.9 198. -~ -;..:... • o,._r 

:!!1" 119.4 23. 1 101.8 .<...:.. l 
Tot2.J 516. 1 10?.0 461.5 101. l 

Cur:?.dro 4.2 

Lr:-:. c:orre!::¡=ondiente c:ur-_va de Loren= pa.1--a les dat.os ar1tericres 

e~ la de lm gr~~ica 4.1b y el ~pe~ici•nte de Gini es de 6.S %. 
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L6s pre~ios considerados. ~e alejan de los .. de:producciOn, pero 

resultan m~s pr~~imo~ a los equival•nciales q~e ellos¡ po. 

ta.l ra.z011 el coe:·-l'icier.te de Gin: . s 1n<?1>c:;1 en este ültimo 

ca.so. 

Correspondencia ~a.~ores genera.do y realiza.do Bortkiewicz 

tñ 
QI ... 
º' e ... 
o o 
:;, 
.; 
"" ,_. 

·Precios de producc1on 

100 

80 

60 

40 

20 

0 20 40 60 80 100 

Graflca 4.1 

% Ac. Empleo 

( a) 

100 

80 

60 

40 

~0 

·Precios de l'lercado 

20 40 60 80 100 

% Ac. empleo 

r b J 
.fuente: 
cuadros 4.1,. 4.2 

Anal i.:zemos nl·.ora ur,a eccnon1la. cct:c.Y·e-l.~,. la estadoun!dense: 

en 1979 ~lene los siguientes datos: 

Estad-:i5 Unido~ de Ncr-teamer·ica. 
~orrespondenci~ va.lores genera.do ~ realizado 

197S 

!\s!"': -.=t: l t•_: ... =· 
T ~ '1 '.'·~.a. r : ::-. 
Ser ... ricir.r 

Cuai::lrC' 4. 3 

v ... 1 o:~ agreg=:..do 

3 

Ernp:.ec 

SS 
65 

! 

Con los datos anteriores obtenemos la curva de Lorenz d~ l~ 

gf--fic:a ~.2 ~·un coe:-Tic:ient5- t:fr Gi11! c9~2.s. Ello indica una 

:!:' • .'.-



""'·pro:ximacic!>n muy ajustada.·del valor generado al valoi-

re~l i_z~do, seguramente. res~l tado de u roa gran homogen i dad de las 

compo~iciones orgAnicas entre los s~~Lcl~e~ considerados. Parece 

e:xtr.aorct·inariamente di-flcil no percatarse de la 1··egularidc:,c1 

~nterior y no asociarla con la teorla del valor trabajo. De 

c:.ua.ltjui.er manera el hec::ho parece muy razonable; vea.r11os que sucede 

crin un pa!s menos desarrollado que EUA. 

C::e>1-...-~~pc:::JiF•dti:E-r•C:: :i. C3:... 

s E? r• ~ r- é3- d c=t- >' r- "E?- C3.. 1 i 

Estados Unidos de Ar'ler i ca 

m 100 .... 
:.... 

80 Ol 
t'!i 

l.- 60 o 
Ci 
:> 

40 
..... 

<I: 

;¡..~ 
20 

Grofica 4.2 

1 9 7 8 

20 40 60 80 100 

% Ac. empleo 
-fuente: 
c•.,mdro 4.3 

Pa~~ MC~ico tenem~s los dates del cuadro 4.4, y la 
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.. 

M~xico correspondencia entre valor 
generado y realizado 1979. 

Sector Valor agregado Poblacion 
econom. a.c."t.. 

Agricultura 
Industria 
Servicios 

Cuadro 4.4 

"· 
11 
37 
52 

Ce>r- r-e=-'!Spc:>t.-.de=-..-.= i a.-
g.e:=-...-.E?..-..a..d. c::::t :.-:.-.' .-e:-..::a.1 :i. 

M e :~ i e o 
197 8 

m 100 11,1 
!..... 
Ol 8..6 o 
:.... 
o 60 
o 
;::)-

ü 40 
.a: 
X 20 

% 

39 
26 
35 

20 40 60 80 10~3 

% Ac. empleo 

Grafica 4.3 
-fuo:nte: 
cuadro 4.4 

..... , ... 
. ·~ 

1980, 

El c:oe+iciente de Gini es de 28.63, considerabl~mante 

superior al ds los EUA. Tal +enOmen~ se cumple en g~neral para 

los palses c:lasi+ic:ados c:omo de ingre~o medio por el Banco 

Mu"dial. Les pa~ses aun mas pobres muestran c:oe+icientes de 

todos lo: casos estamos; ca.lc:ul.~-nd«? · 105· ·coe-r i t=i er1te-s con si der-qndc 



.. 
les mismos tres sectores: 

Discrepan~~as en~re valeres gen~radc 7 realizado par~ 
distintas clases de.palse&. 

Pet. ! se~ V-afO-i..::- - a·g-,~-~9~~~:!6-.·':t. - P;:.b l ac: i On oc: upada 
Agr i_c: ~<~: ¡- t\d 'F • Se·- v.. Agt... I nd.. Serv .. Gir1i 

~~dustri?.li%ados 

Yn'3r-s-sc medio 
B.-j os i n·9resos 

cu·adrc 4,5 

~'· -"" --·,; 

·37 
3"4 
24 

59 6 
50 45 
SS ·72 

39 
23· 
11 .. 

SS 
32 
17 

19€0. 

4.7 
29.6 
34.1 

L~s ~a.ta·=~:_·-~r~·t.:e.r.·,í'Ores se muestran tan.bi~t-i eh las 9t-a-fic·a= 

4.4t' .}•·.4.<:-'c~· Son .t'.clable.s las di~erencias entre le=. 

parecen indicar do& cuestiones~ 

e-' La·:·'prese-nci-a· de un error- sisteom~t.i=c al contabiliza,--. 

t.o':!o el carnp~s:~ac!c c:·omc ~i t~2 .. bajara· ·pa_ra...,.e'.i mercado. 

b) Un ~1r5:=reie-r,t~\~.¡~~~~fr.·:·-.~~~~~·~c~~~~~~.--1·os··~--~-·~:i~~-res generado·).-
--.-.·-· ·-.~: ' 

,...~~1::z~:"!~ c:-r- .los pa!Se5 d.~ me\ncr. dE:.-s.E:·;:,.r-Ci110 •. Glu.izAs ei-lü 

Ob1:'deZC:2'. €'. dE pri:Hhi~t~;¿~~ no ca.~ i tal is tas que.·· no 

pugnan po~ la gananciame~ia~ 

:. El ~--.e:= ~--t_¡-.:!ia.1 c:lasi~ic:aba ~;.-. 1.973 COi1lO pc.is~s. e~ bajo::.. 
in9~~so~ z lo:: ~¡_\e: ~e···!.ar. un it·-~¡·e=~ ,g~~ inTeric...:· 
a 3~0 d~l?r~~ <cembia a 400 el ll~ite e~ 1~83l, arriba d6 
e·sC? $Cn ~e: i~~re-so m:-dio e:~:ceptc. los pa.lsc=~ inclustr-ializado~. 
E~tcs les d~iinla como los •i~Mbrcs de lL OECC -menos EspL~L, 

Turquln, P=rtugsl y Grecia 

I'. 



tñ 
a: ... 
U! 
lj ... 
o 
o 
:> 

.,; 
-= 
;:-.! 

100 

80 

60 

40 

_ 20 

100 

80 

60 

40 

20 

Paises industrializado:;, 
l 9 7 8 

20 40 60 80 10€1 
% Ac. emplee 

( e ~ 

Paises mas pobre..: 
19 7 s 

60 ee 1e0 
% Ac. emplee• 

( e ) 
fue1~te: 
cuad1-o 4.5 

100 

80 

60 

40 

20 

Paises semindustrializados 
1 9 7 B 

20 40 60 80 100 
% Ac. empleo 

b ) 

.· 

di~mre~cias en l~ ccr-espondencia entr~ valore~ 9eneradc ~ 

r-e-c.li':ado e-ntre gi-·upos di:: p:...ls~s .c:ot. tli-íerentes gr·ados de 

.----·,.-
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desa~ro!lo. Sin pretender abordar el problema del campesinado con 

la seriedad oecesaria, tc~aremos do3 aspectos que resultan 

centrales para nuestro tr-abajc:3 

--- ·;o.o _ _:-=-

Una buena par-te de la poblacion .. ocupad.'.'f.•er1· 'ia ag;·-ic .... ltura 

e:: campesina, algunos trabajan en s.¡s-:p're'di~,,¡):s·Li,-;a.~ parte del año ¡¡ 
·,-:¡.<~' ::'. l'~ ",; r.-. :;·~~ _::;;,~·-:.. , 

otra temporada l abora1i en empr-e~;c;~~}¿"~~f,~~t'~'At~;;7~~~·.~·-~ éambio de ur1 

salario. Del producto de sus ,predi~os'~e.n'ic:amé:nte :va al mercado 

L'n" parb. Al contabi l ~zal' :no5iq~~~:~Yti.};:~~~~.~~.:,;g~lcola de 

1 ~ mi smc- mar.era que e! de ~.O.s;·'~t_ro.~.).?~·r;~-~-~.{~"~.'~.~_'~5._ esta1iios 

suponiendo un;; ir.te9ra.c::iOr •. al;me1~e:·.,;;.do;·:s:~~~ri8'r.a la realmente 

exi=tente·. Si por: ejemplo, en .p.ron-i.e:dio;'>;.i_61o·aos -tercios del 

trabC'j o de. Í.os ~a.:OpesI nos se' desti,naj;-Cl..'·a·l ·mere: ad o deber l amos 
-,_·:-··.;'. 

ponderar :1a.~';C:·i~r.:CI.,;; ,de ~mpleo 
i,>;',:_~_::,;. · .. 

".<., 
·cór1< ~,;;·e. porcentaje. para haC:er ur1a 

comparac(6.~[:i;f~~; f;.~l.is;ta. 
;·-Hay,''~~~.if~_~'}':~~ '1ia C:o;;;p~r-~_C: ion e1~tre grupos de pal ses coi-. 

di-fere>i;~.,J;~:~~¡;¡~gk.de desa,'.;~6i'.i~:c:'ap'ital ista un error 

~~~: ~~~~:~~[~~Ií~i~f i~t tí~~r=~~~;~~=:~~=;~=:~~=~~~=~~;::=º'º 
~=·::::d~j~t~i~:t:::' ::•:u:•::•:::::.:u::n::n:::;:' ::::a ~n 
coY. la pu'i}-~;.:16gi~a capita.list.i<. t.o.do capital que no rra.lic:e.- lE 

ga.naf:'c·i a.~.·:~·e(fi·a deber· A despl azaPse a otros campos.. i....o::. 

product.cr:~s c:arnpesinos intentar ar) sc.steY1er sus ccnd ic iorH?s:. de 

'3. Pciirc un tratamiento -d·.:-l problerr.a de la ley de-l valer 
c¿io.mpc-sinado ver Yunes M. Ant~:iio s;.~.:Lt.. y Mc:...rgulis,. 
~n±.ca'1 i c~ig_..-.pc. e•) l~~~~SL:.Q.Ci a -,. 

)' e! 
I':. 
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vida·y ello signi-f.icara. que el .valor añadido en la rama. podra 

ser in-ferior a. .. ié·q¡_;,echabrla. sin productores no ca.pita.listas • 
. :;. ' 

Es de·supon.ers_~ .. -que .los:·precios de producciOn a.gricolas 

est~n por debéÍ:~6\,.iE? 'i:o;;¡ ~~-e~ios. valor si la. composiciOn 
-•"- ~ .' ~ --::.'. 

organica en la. agricult_ura'_poco desarrollada. es in-ferior al 

promedio. La pr-esen'ci.a.:·,dé3·procesos productivos en los que el 

valor añadido monetar'io_ no ir1corpor-a nada parecido a. la ganancia. 

capitalista cont~·ib1..:~e<.~ .. q;,:e los precios alrededor de los c:ua..les 
:--·' ;, .. 

os!:i len los p..:oduc:t6~:- ag~lcola.s se 

lo~ precios v=.! Q,~J-~-- -~'~-b·~ :~~~;~~-~~ tOcado hasta a.qul la cuestiOn 

la renta a3rlcola.~ La renta. obra.ria para que el precio de 

merca.do de los productos agricola.s estuviera. sistematicar,H?nte 

por encima-de su precio de producciOn.·No es nuestro objetivo 

a.clar-a.r estas cuestiones;· queremos sOla.rnente se.ñala.r algunos de 

.los .a.spec:t~s que nos 
\. parecen determinantes para. explicar las 

di-f•renc:ias habidas entre 16s coe-f icientes de Gini para paises 

de. 'di-ferentes· grados de.desarrollo •. En la. medida que se aclaren 

las ra.:::ones d~ r~.s ·:<fi!it::repanci a.s habra mas elemer1tos 
';.,. ··' ..•.. \ . ' .. . 

par2 .. 

que los precios contabilizan 
.--~.~;,:_.-l .. ~;. ~ ;-- ·~-1, 

el ~raba-.j o .. _ ~~~~;.f~-~.~~){~3-~-~:·~·iú~·-:;·econcrn! as ca.pi tal i stas. otrc-. 

a.pro~im~.C::ibf:'.:~~~-·~;~:}"~--~~-~~{~;~_9:~-~:ti·On es '-'n anl\1 isis de c:Otoo 

c:onta.bi l-izan· . .'1'05'';.''Pr'E.c:'ios tiempo de=> trabajo es un ero-foque de 

sector. Al hacerlo deberemos ampliar la diversidad d~ 

c:ompo~iciones org~nicas y con ellas la. distancia entre v~lo1 

generado 7 valor realizado se acrescenta.r~. 

El sector manu-facturero de la economia estadounidense 

los datos estan en el cuadro 4.6 ~ en la gra-fica 4.5> muestra 
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otro grado de correspondencia entre los válores generado ~ 

realizado para el año de .1981: .ce.-. _los datos de empleados·-totales 

obtenemos un coe-f i c i e_nte de Gin i La diversidad 

de composicion~s _org~nicás dentl''c:i--':d·e:-•1a•-industria manu-facturera 
~,-' - -';º:::,;r;~ .. ·:.~:r:~: :;~-~( -,_; 

estadounidense se re-flej~·-_-,,a-E?n{•nues_tro''indicador; hay una 
-·,. 

di-ferencia del orden de a vece~~: entre' e:i, coe-ficiente de Gini 
.·. ·'' 

la ec:o"oml~ en su conjunto y ei ~alor del mismo coe-ficiente 

para la industria manu-facturera.·_ El resultado como se aprecia 

oa-ec:e muy razonable. 

Industria manu-fac:turera de los Estados Unidos de 
No~team~ric~ correspondencia entre valores generado 
y realizado 1981. 

Clase de 
act iv. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2e 
29 
30 
31 
32 
33 
3<! 
35 
3t: 

§; 
39 

Tot. 

~~~~jº Valor Empleo 
a<;1regado 

1000 millones 
per:. dol. % 

'11 (21 (3) 
1511 80795 8.0 

61 6430 .3 
785 19463 4.1 

1251 25640 6.6 
649 17321 3.4 
460 12669 2.4 
636 32367 3.4 

1270 4935~ 6.7 
892 80032 "'·-' 152 26740 .8 
691 26006 3.7 
22? 5230 1.2 
590 24854 3.1 

1063 49551 5.6 
1568 61558 o • .:-
2380 1113"''1 12.6 
195º 79720 10.'! 
1749 82938 9.2 

612 31494 .=...,¿: 
412 1395~ 2.2 
--- --- --------

837508 

Valor 
agregado. 

% 
(4) 
9.6 
.s 

2.3 
3 .. 1 
2.1 
1. =-
3 .. 9 
5.9 
9.6 
3.2 
3.1 

.6 
3.-o 
5.9 
7.4 

13.3 
9.5 
9.9 
3.E 
1. 7 

Fu~f'\te: ela.boracion propia c:on datos de- U.S. Department cf 
Ccm~~rce, L!-S. ~tetjec+1bal pb5tr2Lt 1Q84 • 

Cu?.d!"O 4. é 

4 ... Pcra !QS EL1A -- dispone- Ce d=.to5 de- tra.bajc.;tore-~ li9adc:H ... 
directamente a 1~ prcduc:ciOri, haciende los ca.lcu.ios 

sOlo con ello~ el coeficiente da Gini aum~nta un pece 
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"1e:':{ÍCO ind'.t"3't~ia mr-nu-facture-rc 
1982 

c.i,.,. .. d<> Valc.r Personal ocu~~-do Ve lor t~~!i"' actividad ª(H'gado obreros em~ eados ag~eg. 
(21 ( ) % 

2012 5549 4417 2054 .6 1.2 
2023 10076 2195 1063 1. o .6 
2032 10115 8583 3747 1.0 2.2 
2041 3185 6119 1614 .3 1.4 
2051 5065 5042 1868 .5 1.3 
2052 2206 1053 400 .2 .3 
2055 5348 768 145 .5 .2 
2062 10070 11386 3228 1.0 2.7 
2082 5609 1512 829 .6 .4 
2091 5312 861 689 .5 .3 
?09? 2714::" 7458 4037 2.8 2.1 
:?0'?8 10092 2960 1716 1.0 .a \ 2131 3669 587 333 .4 .2 
2132 52514 14556 4682 5.4 3.5 
2141 41034 35712 15647 4.2 9.3 \ 2212 2537"" 3414 2136 2.6 1.0 
2214 21968 !8711 3132 2.3 4.0 
23!5 8444 :?759 1012 .9 .9 
2316 3891 8054 996 .4 .7 
2317 171"'0 12269 2962 1.6 2.9 
2332 3265 '5197 1428 .3 1.2 
2512 4943 4217 1202 .5 1.C 
2711 35990 15723 5553 3.7 3.9 
2712 4485 1739 469 .5 .4 
2722 12298 4165 1692 1.3 1.1 
3011 43061 8370 3428 4.4 2.1 
3121 15619 10308 2061 1.6 2.2 
3132 46307 13645 4572 4.7 3.3 
3141 20587 3270 3075 Z.1 1.2 
3151 54411 10114 13290 5.6 4.2 
3161 22837 6269 2806 

2:1 
1.7 

3192 2203 1291 40~ ·~ 3213 8!8'? 575 561 
32'."1 3585 3141 812 . - -
332! 733~ 1122 8 •• ; -. . ~ 
~22~ 3d~2 8".'(' 412 -
?:?~~ 2963~ 100:'2~ 26~-~ 3.: .... ..:... 
332° 5C?t!t' 3247 !~!.O -~ :~ ~":ll4:)~ 5!S:.., 14"2 832 
??4! 56007 1032'9 3938 5: =. 2.~ 
33~1 7110 2676 133';" • J 

241! 18'148 1815'? 4508 6: E .:;:í 
::~ ! '.? 58230 234:5~ 7253 5.6 
3L11? 11687 7276 2074 !·~ !.· '.':'. 3421 33320 7622 ~354 -:-·7 ..:::. • .L 

342'? 1030"' 3321 1601 .l..=- .• 9 
3521 6811 9017 295~ 1:Z .2.2 
3541 11927 4212 992 .9 
2542 9697 3881 105-". l.0 .9 
36!1 6872 !2:-"~ 959 .7 .4 
3641 965.! 1673 11.::;L 1.0 .5 
3721 9113 :?96"."7 2620 " f. :f 
372:? 4599 3062 2738 .5 ~.~ 

37:.?~ 17280 9706 4044 1:~ :z. 5 
374! 691 ! 2856 1707 1:3 ze2! 6354 4125 1263 .7 
~83! 8638" 24724 1133e .s.~ 6.::: 
3932 :?350 2:?2¿. 75:_ . ..-:_ .6 

Teta! Q76.0!!$ 3~4-:-7 i!:-70Q"=' 100--- 1CO 

C~adro 4.7 
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Tal como ocurrla para la economla en su conjun~o, las 

discrepancias entre val ores gener.ado y '_r.ea_l i'z.adb . s_on mayores en 

Mexico que en EUA en el caso de la may,u-f:"ctur:·.a.-~\(_EI~-_·c:oe-fic:iente

de Gini calculado para la industria l'n ... ~~'j;;~~:}~?~s~jf~~)/ic:ana pare. 

:: 7a:o 1 :e-g:::~c::c::r:::::~::h:;":~~J&~:~~~~g~~~;1t-~;~~~-> ~o:a:e:o::adro 

::~::~~~~1~!~1ilrill_¡::~!!;i~~T:~ :~:~~~~::~A 
estaba-.n·. ·exac::ei:-adas'.'1~'po'ri'.:';;,:1·ai><" ·~e roduc:tcres 

"ª'' "º: ¿~~;,?:~',J!g~l!.,,,i,,J,~l1;+'\'~S , '' v.::,·:::::::.:·.:":" 
pa:ts de .. rri_~:,;;p"r desa_rrollo capitalis~a>~c.omo Mexico. Las 

ccnside·r"aC:'iones' -~n·te .... ·i~res. avan~·;~~·:!-~~'.~~~;¡~¡;~~:·u:ri·~. explicacil!>n de 
'·i·'"· 

las di-ferenc:ias observadas en los;·coe-f_icientes de Gi1~i. Mo 

pretendimos agotar la problem~tica; sino sugerir que la 

vinculaciOn del an~lisis abstracto del valor con el 

-fun~ionamiento concreto de las economlas capitalistas no es una 

tar~a tan ardua como podria pensarse en -func:iOn del 

car~c:t~r excesivamente abstracto de mu~has discusiones 

m~rxistas .. 

Las ci-fras presentadas hasta aqul parecen muy consistentes 

y podemos avanzer las siguientes c:onclusion~s: 
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E U A ind. mant.~facturera 
1 9 8 1 

20 40 60 80 100 
% Ac. ernpleo fuente: 

c•..1adro 4.6 

t<lexico ind. mcmt.~factw-era 
1 9 8 3 

60 80 100 
% Ac. empleo 

fuente: 
cuadro 4.7 
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a> Hay una ºgran corr"'°sp.ondencia entre valor generado y valor . . 
realizado mos.trada Pº!' _.una· _notable correspondencia entre las 

participaciones sectoriales e_n el valor agregado total y ero el 

empleo total para los paises capitalistas industrializados. En 

este caso las discrepancias entre valor generado y valor 

realizado se minimizan en razOn ~ la homogenidad de las 

composiciones organicas. 

b> Las discrepancias entre val~res generado y realizado son 

mayores para los paises de menor desarrollo capitalista. Ello 

parece resultar de una sobrest.imaciOn del tiempo _de trabajo que-

se =ontabil·iza mediant~ los precios; pero seguramente, tambien, 

expresan una caracteristica importante: la presencia de 

p,...oductores que no busc.~."! la ganancia roed i a. 

c> Si lo que mostramos con Mexico y cor1 EUA puede 

~eneralizars~ a todos los pa!se~, las discrepenacias •ntre 

valor generado y valor realizado aumerit.an con~orme se consideran 

se=tores m~s desagregados de la economla. El hecho de que en 

esas condi=iones ya se ~ote que los precios se alejan de lo& que 

corresponderian al tiempo de trabajo es coherente con la 

teor~a marxista del valor. 

Si la vinculaciOn entre precios y tiempo de trabajo, m&• 

precisamente entre precios y valor es a nivel te~rico ~ 

emplrico ~Acil de verr enton:es, las razones para no 

considerar dicho vinculo son principalmente de orden 

J:V. 1E 



... 
ideplOgico.¿Qu• sucede cuando se ignor~ ese vinculo 

nec: .. sario? ¿c:omo p'l:leden- .aboi:-"da_rse l_os. 'prob.lema er; ·los' que dic:ho 

nex~ es.decisivo? A int~n~ar re~~onder esas des preguntas 

dedicaremos el .r.esto del c:apltulo. 

La desvin~ulac:iOn de los prec:Sos y el valor. 

t'!~ ~':"st.ar.t.e que- como cr·eernos hc;.ber r.1cstr·a...do la vi>-ic.ula.::iOr. 

~.e-. la tP.rn-1.? d.:::-1 va.10·· ~ra.b.?j::. c:o1· lo conc:r-eto rio e.s .. a.156 

=•..t.mc.me~~e -":fi~icil; el per:=:arr1iento .1c m~rxista, pcr:.razora~s .·d~ 

. ·:,'.>.·· 
... -1::.c:i~ .... , --'e--n--t-_..,.:-e- p1 ... ec:.ioC'! ·· 

E··,- or «~-. 'n'!~!J~;.f~~~ ta~t'~ 
•.- .. :'~~:-':'~- '"~ -.~: .-.-.- -

e.O:n P~·l'.'.Z<. ·--~ f;{ CCiI'"t~~-r;}~.ª~-i On 

M~~~~ .. :~.:.:'~·;,<t.·;;-~:. ·' ~- .. -~ -- d--~- '¡-~us · i_r;·t._-~.~~-~~-(~~:~~>· 9~-~~~_.a!"·~-s_·, BT_ i rmo que 

Ri c:?r~: ~:~:l~~J;,~iV¡'XZdo ::~~c:i-~(Jue:;;:{J~: p~e2i:os .• ~i-~ e1, :valor no se 

ent i ende~-<~fri~~-~~t~ct;~H~,~~,¡~-;~,~~,~-~~c~I~:/~;}~c~·i;nc:on el 'tiempo· d~ 
tr-abajo d_el hom~l"'.e,:ta.l~c:om_o/.su.pot~eJ_E'!,;~,~!;;:~mieÍ~tCi n.o mar,-<istc.. 0 

e>.ntonc~s-.~:8~;=):~~i:J~1i~f¡:i~i1~,~~~l~~;~Jj~~J·ttrifci°,n"Prec:is"'. pues' caree.;,, 
de Uf\ ·vJ:ricUlo~-:¿de.of"i,n·i'-do,i:,;c -:-._,Tc.~pr:a.·ct·íca .. eccraOmics...· .~l"a_ l~= 

;~~~~~:~~i~f f ltii~ll!~~~~f ?~;~~~~::~~;·;;~~~;,.;~~=~::::· 

'-::u ;-.é:. incL(t'.·ridc... 

t~61 ic:~ come pr&ctic:~ 

-a.e i:' ~. r:~-~~ -~~ne,. _ _.:~~··.:·c:~p: i 't.~l (st.~. 

. . . 
~~ -·C)"ÜCt·., 

m~~~~.t~~ -d-=-· l~ ... ~~..:··Íi;~~l~·~ .. ·~~t~~~:p~~~:~(-nc.~ la. pr_inda ··é1. P.r·c-fe.·sor 
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produccíOn son, de acuerdo con la modern~ teorla del precio, 

expresiOn de_ ul'-.a_.,esca::.1'!'%, t'-e.l,atiya: º.• en _otras, pal-a.b1:as, 

var i ac: i cnes:-:::·ma.r-g'_i.rla:.1:~s'~:-:~':'eüed~~·~- conCe.b_i.~se __ que t 

·indi.viduo que-:.e'ntra

:r·~~ .. ati'.vi§i\s,'-, de 
e-;• o·.t-~~--· ;o---=---o..-'-

.'S.'e-~~:·:aY•inor\-i cers 
.-_ó';;o!-., '-~?'-.::,' - . 

las 

- ~~ \ ; 

,;-:·e-~·p·,,_esan_ e-i-. 
/':?. :\·:.· __ - ·-· ·.:·~-.... 

rl, ~'?"""º -úriE" .. :;:-=~·a.dac 1 o~,~;-~·de-.. fil os·;_¿_d 1·.ve-J'."."so_s,:;:b·1·eneS ~:Yx~cser-,,,.1-c::1·-.:Js _ qüt: 

eJ? l ••Y"'"' - iii"~~~~~~g~_~;:Kff~;;;~;~~'isb'.:J·~;-~,:~·~j"l;:~~~~~J.;~~~-i'~. s.01 o ti ene 

... ~,.,~ <. ;'-> ·~iJ~~i'';'.~·1, ;-~).}5;~h;1.6'~1;·§f':",~'\"'·¡:: i_,c_:"';,f.e-;~,:;v'.f~~r' 'éÉá1 ·ese-. momet"lt.o. 

Mad r: . s) g~·:f.--f).C'~c::;~"~m~~--c_ .. _-: __ P~º!¿:::~r~.·r·: '-i~~j·'~ii~~c:>:~ s_o l ~:· .. si gr-~ i,. i t:=~ &l 3c..-· i:'i"t l ¿¡. 

m~dide ert', q,:.~:::e.:i.;.>r;-~s'oi ~,,~ .. :~it~~:x ciert~ ~r?er. ·d~ pre·fet'er1cia.s" 

moneteria; pero m•~ all• da ese limite, sOlc tiene un~ 

impcrt~nci~ ~cnvenciona1.•• •aira consecuencia ~el 

5. 
'6. 

Robins.,. L 
Robins 7 L. 

E.u~~~¡;;¡hr.;.-1.~±.,u.i::.a~~~ ,pp. 
wt~i:;,,.Ll._._ p. C.7 

85-86 
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c9ncepto de v~lor como expresiO~ de.un orden de pre~erencias es 

que la·_comparac:.iOn de ios precios nc·-tiene ~n signi-fi.c:ado 

exa.cto, a. menos que sea posible e:.i::·c:árnbio entre las··mercar.c:las 

cc:·uyos precies se c:ornpS.ran."~ Si Ur1.a.-.;~ .. ~1-~c;ar1é:la .. c::ambi~ de 

tiempo el lo ne ~"i"3;,"i~"i-Ca;·"'-d-i-ce Robi ns--. - ··---:-':.· _ .... que se ha.yá precio en el 

movido SL\ e5c:.ase:z 

c:cmpara.?""'se Lt1"'1 

rele .. tiva en'·-_1··a·_::·m!i~~m~· 
'.:- --~-:::-~:,_: ; -~ 

d i"rec:c i On • solo debe 

año a.c:tu:cil" pues 

~sta~ las relaciones que ·trasé:'-ien.~ien ·a la conducta; las 

Al romper 
. ,•, '"·:·-: -": -

la· t~orla bU:rc¡iU:e:".ª-del v·alcr los :v'lncul'bs con 
·-:\:.'..:· .. 

la pr~ctic:a; resulta que un precio que sOlo tendrl~ 

"sen 

signi-f~cado como expresiOn del tiempo ~oc:ial de trabajo, 

parezca necesariamente ininteligible cuando se le presenta como 

expresiOn de la •escases relativa•~ Para la teorla "pura• 

como la cal~-fica Robins, en-fatizando con ello la pretendida 

ausencia de consideraciones ~ticas en la teorla econOmica, 

las-comparaciones •ntertemporales* de precios no tienen sOlidoa 

sustento. La pr~ctica econOmica puede bene~iciarse del empleo 

de los Indices de precios "dada la inclinDciOn a hacer 

s~posiciones arbitrarias acerca d•¡ signi~icado de ciertoE 

precio~ ••• semej~ntes c:onclusione~ no se derivan de la• 

ca.tegor""!·é'.!:- d~ le. teorla pura y q~\e.· por -fuer·za presuponer• un 

elem~ntc convencional que depende de suponer cierta 

~o~~tan~ia emplric:a de los ~ates o de juicios arbitrarios de 

7. i.t~ p. 90 
s. .i..l::l..i...:!~m p. 91 * Robins aTirw~ que s1 es signi-ficativo comparar 
con precios 2ctuales, vease ob. c:it. pp. 93-94 

prec:ios TUturos 
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valor respecto de la importancia relativa. de ciertos precios 

particulares y de ciertos suj~tcs econbmicos.• • La 

validez convencional de les Indices de precies llevarla. a 

ciertas contradicciones di~lciles de salvar dentro del 

horizo~t~ de la tecria no marxista.. Lo ccnvenc4onal de los 

!ndices de precios no es sblo la importa.nc·ia .. í:ié:· ciertos 

prec:ics, sino 
- '.-: 

tc;.mbién la ~brmula del' l.ndic·e..·~;'·E1''"'eccnomista 

puede Psccge>r de entre un 

:;_,~: . 

repertor· i o .. ;/: ,¿,~~~~~~~~::i~j~~:~-~--. ~~-. e i er-tas 
- - 1>'i 

circunstancias, determinar su ccnclusiO~ •. Para ilustrar esta 

idea examinemos le que suceder!a con tres indices distintos 

aplica.dos a da.tos hipotéticca: 

Consideremc= des mercancla.s que se producen en las 

c?~tid?dee ~ con les precies puestos en el cuadre 4.8. Para 

2nali:?'?Y- las va.ria.cienes er, los precios pcdr1amos elegir 

diversos indices. De les mAs usuales sen Laspeyres y Pa.she, 

ta.mbit!>r calcularemos el indice de Fisher: 

9. pp. 95-96 



Problemas con l~ va.ria.~iO~ intertempciral 
de precios-~ 

-----------------~--_;;._;_. ________ .¡....· _ _:_, ___________________ • ____ _ 

Me,...cancla ~---I _ ._:_.t,,=o:·;;- t=1 
----------------;:------·--·---:--:---·---'.:_~~:.~-~-...;,_;..;~---~-------....;--

I pxq - q p pxq 
-----------_-:--~-------------------·~~--~-:--------·-----------

Cuadre; ·4.e 

:rndice de 
La.speyres 

I 
I 

2 
l. 

pre•c: i os. 
IPL 

de 

l. 
2 

Indice de precios de 
Pashe IPP 

poqn 1x1 + 2x2 

Indice ideal de 
Fisher IPF 

2 
2 

pnqo 

poqo 

pnqn 

\jIPLxIPP = 

i 
2 

2x2 

:- 2 
• 1 

+ 1xl 
-----------
2xl. + 1x2 

2x1 + 1x2 -----------

2 
z 

X 

X 

80x125 = 100 

Serla posible "convenir" en cualquiera d~ los tre• 

100 

100 

resu 1 ta.dos anter- iores, a) Los prec: i e: al•men ta.r-u11 en ·z~~-:. s_:-3..:. .. ,-, 

Laspeyres. b' El lndirD j~ P~~~~ ~!~e q"~ no aumentaron los 

l._25 

so 

con~-~rio disminuyeron 20%r el Finalmente,el 

d~ Fis~er pe~mitirla argUir la constancia de 

:os pr·ecios .. 

ComparaciOn en el espacio. 

La inv~sti~aciOn econOmica precisa. de comparaciones 

intertempora.les y espaciales. Por ejemplo, la historia 

ec:cnOrn i c:c. trata de comparar distintas 
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. 
concluir algo acerca .. de sus niveles de d.e.sarrol,.lo. c6mparar por 

~jemplo.sus ingresos nacionales. Para. ~oder hacer t~l 
.• ~ 

compc:::•at=iOn -nos dice'el historiador Kula.- la.s ·distintas 

magnitudes que constituyen el prpducto de una regiOn o un 

pals ha.n de "reducirs~· a un denominador com6n que no puede 

ser ni su peso, ni su volumen, ni su longitud. ni el n6mero de 

unidades sino sOlo S\.• valor econOmic"o, conocido por 

mediucib~ d~ u~a expresiOn tan ímper+ecta como es el 

precio:• 10 Sin embargo a.l proceder en ta.les comparaciones es 

posible llegar a resultados contradictbrios. Kula nos o+rec::e un 

ejemplo de ta.le~ di+iculta.des. Al comparar el ingreso nacional de 

dos pa.lses con.di+erent• grado de desarrollo. no se llegarla 

a. lc.S mismas Conclusiones Cua'ndo Se toma. la estructura. de precios 

del pals m~s desarrollad~ que cuando se consideraran los 

precias del menos desarrolla.do. El nos propone la. situaciOn de 

dos palses A y B que producen trigo y textiles con di+erentes 

productividades y precios. Los da.tos se muestran en el cuadro 

4.9, El pa.ls mas desarrolla.do tiene 6 veces el ingreso 

del pals menos desarrolla.do o sOlo 4.7. seg6n se 

considere una. estructura. de precios u otra en la. compa.raciOn. 
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... 
I\ustraciOn de variaciones espaciales 
de precios dependientes de los lndices

·Con los que se las mide • 

Pals p,- .,ducci On 
per é:a.pi ta.. 

" 100 m trigo 
50 1\t - te:<t i l 

p 
~ºº @: trigo 
'!50C' m. t:'xti ! 

c~e~n!o toma.do de Kula, W. 

pr.ecios 

10u~/€ 

:zou~/n) 

'!:'-21'C' 
3'-'-a/rra 

valor 
p1•od. a 
pref'.=ios 

A 
1000 
lOOC 

:zcoo 

ZCOCi 
100CO 

12000 

valo1-
prod. a. 

pre¿iqs:;. 
. E 
1500 

750 
:Z:Z50 

3000 
7500 
10500 
4.67 

es Kul~ interrogara. a.l pro~esoP Robins sobre como abordar el 

probleme. de la. c:ompa.ra.bi 1 ida.el de los precios ·segura.mente 

esc:uc:harla. estas respuestas: 

n •. se···deduc:e que sumar los prec:ios·e ·ingresos individuales pa.ra. 

c:onstituir agrega.dos socia.les es una opera.cien con un 

s~gni+.ic:a.do muy limitado.n~ 1 • •• La. idea de c:ambios en el 

Yolumen total de la producc:iOn no tiene un contenido preci~o. 

Es posible si -- desea, atribuir ciertos va.lores convencionales L 

determina.dos indices y decir que un cambio de la. produccicn 

se de.fine como un ca1nbio en este ind.icot?. 11
1 2 

Desde luege> la posic:icn de Robins no es la. ñnica. en el campo 

de la teorla ec:oncmic:a.13 per'o ilustra. t>ien a don·de puede 

conducir la teorla no marxista a su• adeptos. 

El trabajo de Piero Sra~+a, crltic:o de la te-orla marginalista 

1l~ Rcbins; ~., Eu~~~~b~.-- p. 87 
12- ~~i~ , r• 9~ 
33. Co~~ •jemplc: de posiciones menos pesimistas puede verse -· 
F i s her ~ C' , S h '= 1 l ~ I< • I.t,.:a._~nntull.u:.__:i:~tu:: v p f e r i e: e I n ci ~ 



d~l ~alcr, cc~part~ ce~ ella la de~vincul~c~on· de los precios y 

el t•iempi::i _de:":trabajo. Sra-f-fa_ concibiO una teorla en la que 
·.. .. ' ' . - . ' ',··· 

los precios~:que.~_a!l':deterini na:dos·:.c_por•:.J.a'5,.'.cor.dicior.e;,, t~cn i cas de 
~ • .'. - .:.-:;:,,--,_;- ·---- --·-·>-.e-. __ -,;_:_•_ - .".-:-e'.'-'";=;-;..·· ~::~-o:c .- -·· ·tco·-;._~--'i'.:, - : -=~=-'-" ~\.__,:'._~ • . ' 

la produc:1~{~:~;~i·.-IT;~~·~?s~:;~i~}~~~~~~/~r,-;:.~~,{1 ·ingreso entre .. las dos 

o..,icas r:l ... ses; co'risideradas/i"~;:,: 'suJ'anA•l isis. Sra-f.fa. estÚdiO 

::a:::;;::~:::":::::,=~ :: :::2~~Y;~; ;::::":: ::,:• p::. :u::•:u 
mode-1~:-~ por lo tanto es une. c:,....itic:a "in1.err1a. 11 a la conc:epc:iOr1 

ma.~~inalista teorla ~sta que si se a.poya en·Ja. demanda para 

a.~~iba~ ~ los precios. Los ll~ites del horizonte sra-f.fianc 

estt!.n sef;.,Jadc:s en el propio trabajo.: el 1'»:>yirniento d~ le:. 

prec:i ce: pa.?"""ec:e i nc:omprer1sible- a.un eñ ·-i:a situaciOn 
Í 
! 

excesivamente simpli.ficada propuesta pcr Sra-f.fa. Al modi.fic:arse 

ln distribuciOn del ingreso el precio de una merca.ncla 

especl.f ica ·podrla aumentar, ~esc:ender o permanecer constante. 

"Resulta iJl\posible decir, ante .cualquier ~luctuaciOn· particular 

d~ precio~;~~i surge como con~ecuencia~de las peculiaridades de 

la mercanc!a. que est~ siendo .medidá~.,~<si ,surge de las 

pec•-il iari de.d·e~ de l_a. merc:ancJ,~~:~i~~~"lf~C 2~%0 patron de 

med i~a. • .s~~-: s"ri?..f:f·a ·p l antef> .. t.•.n&~·-~re·l'at:·f i·.o.r.< touy e: l are .. 

:; +: :: >:::·:.::.::s. ~"Z~'~i~~i~í~c~~trf ~no~:.•:: •::d ::: • 
inv~riábl~ del "·a.1·oi-· y ::enc:cnt~.o·.:,,u~;á. -~:OlU.ciOr. parcial: un2.. 

medidn, constitulda por una mercancla compuesta, q~E 

expresarla la~ •verdaderas• va.ria.cienes de los precios cuando 

se modi.fic:a. la distribuciCn del ingrese en ausencia. de cambie 

14. Sra-f-fa, P. prgdycciOn de mprc;ancJas p.37 
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t~c:nic:o. En t~rminos de esa mercancla compue¿ta ya puede 

d.ecirse que aumento o decayO el precio de tal o cual 

mercanc:la en razon ~ modi+icaciones en ¡la distri~uciOn del 
- -

ingreso. La teorla sr·a++i-ana llegarla a ur1a conclusi-On· 

similar a la de Robins para .l~s comparaciones int~rtemporales y 

Asi seguramente par a -.Tas•>comparac i enes. _-entr-e_ distintas nac i enes. 

como para el caso . ~l~m~ri-t'.·~1:. d_e.: co,;,stanc i a . eni·~l as cond i cienes 

t ~en i cas hubo que_ -~·~··;;~~f.i'~~J¡~~:,~~~\::~·.~,i .. .. :~\-, .. ~~··~.r~:~-··.;~_-_:~-'.·.~~ .. _'e.":-.···-·_-.:_._·_,:··:,.-_:_~_:_r __ '_._.-_ .. C!-t;: i cnal i sroo,. una 
C jr : ;~,:;·;' r ,,¡:;:~•;!<,·:. ,;.·,:;..~;;'!'~"' \:¡ ~:}:,~>. '. ~~:-~,>·~ ~ ~<-\~;; :: .~2 L:~ ' - ,. 

mercancla patron q~t.e.-~r~r.éi~t~~~~g~;::~~-resa~ cÓ~~eC:tamente los 

precios ¿qu~ ha.b.rla-.·que.Y('.t:>acer.¡~para.··comparar precios ante los 

cambios ~n las c:on~·it:~i~ft~Y~~~~~{~as'? Ni SraHa ni sus 

continuadores han avanzado·:-en··la_'-respuesta. a estas preguntas. 
·_· · .. _;·.--~·t~;b:?~~~~i.ffi,='.{ --,- - . 

Ellas deberla.n interesar~a31~ teorla ~conOmic:a ho sOio 

por los problemas que sus.teorices sé han planteado sino por 

sus nexos con los problemas de la clase capitalista.. Velamos 

ou- Smit~ ~ Ric~rdo, vinculaban su teorla del valor con los 

terrenales aspectos de la reproducciOn capitali~ta. Ello parece 

ser una constante del pensamient.c:i ec:orH~nnic.o durante algün 

tiempo. Por ejemplo Marshall planteaba: "La ~alta de·un pa.tr6n 

adecuado de poder adquisitivo es la causa. de que persista la 

+alacia monstruosa de que pueda producirse demasiado de cad& 

cosa. ·~e Una +orma de resolver los problemas ocasionados por 

las +luctuaciones de los precios era poseer una medida. adecuada 

de poder adquisitivo. ~arshall entendla con ello •u~a medid~ 

uni+orm~ de satis~acciOn de las necesidades del consuwidor 

15. Marsha.l~, A. "Remedios para las ~luctuaciones de los precios", 
Q~as,_E~s=az.ui~~ ,. p . S9 
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medio 1 ' ~repuso Marshall un !dice de precios donde 

los distintos artlcui~s se ~onderen segan la cantidad gastada 

en cada uno de elles y ad~ptar tal medida en las transacciones 

comerciales comunes. Los cont~•tos de compraventa, los 

creaditos y aan "les sueldos y ~alarios •• podrlan +ijarse 

en •unidades•, y en este caso su valor real no estarla ya 

expuesto a +luctuaciones constantes an direccibn indebida. 

1 ~La prepuesta de Marshall estarla satis+echa hoy dia con 

los indices de precios, ¿ello r~sponde las pr~~untas planteadas 

pe,... la pr.!l.ctica capitalista? Veamos algunos ejeTñplos: 

Una situacibn real. 

Una ~ompaKla para controlar su desempeKo se en+renta a 

problemas como este:¿ Se acrecentaron las ganancia~? Para 

resp~nd•,... a tal pregunta en los Estados Unidos durante el pr,~er 

trimestre de 1980 las comp~Klas disponlan de los sigui~ntes 

datos: 

IlustraciOn de variaciones de las ganancias 
dependientes del indice que se utilice. 

Indice de precios ~l consumidor 
De+!actor impllcito del PIB 
Estimaciones de Data: Resourses 
~rimer trimestre de 1980. 

16.Z ~:. 
9.7 % 

Inc. anualizando los datos del 

Si anal izamo:s. a la Gene-r·c..1 Motor-ss. ?' si lo que ocurriO durante 

16. 
l7. 

M2'.rShal l, 
MZtrshc.11, 

A.• 
A. 

p. 
P• 45 
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'todo el· a.i'l'o de 1980 hubiera. ocurrido para el primer trimestre 

tendri amos que sus gana.ne i as habr 1 a.r. a.umer. ta.do en· 1:3'Y. a precios 

corrientes .. • ¿Rea.lmente,aumentaron las ganancias de GM? 

Si si se las de+la.~ta. ~on ei .indice de precios del PIB. 

No si se utiliza el indice de precios al consumidor. Si 

si la. administraciOn r~porta. a los accionistas. No para el 

pa~o de impuestos. R.ica.rdo a.+irmaba que el j'-•zgar el 

acrecentamiento del capital podr·la satis-facer al ca.pita.lista, 

p~ro no al economista. pol!tico. Parece que a mas de ciento 

cincuenta a.Ros dicho proceder no satis-fa.ce a n~die. iEs ello un 

~xito de la. ~eorla econOmica burguesa, de acuerdo a sus 

propios -fines? Es seguro que no, y ello queda claro en el 

"'rt!c:ulo de Bussines Week del cual ext.raj irnos ·los datos del 

ejemplo .... Otro namero de.Ja misma. revista planteaba 

"Da.tos.recientes del sugieren que las 

gan~ncie.S c:6rpora.tiva.s pueden e-sta.r scbr-eestimada.s por unos 50 

mil millones de dOlares o m~s- un di+erencia.l de 30% o 40% 

entre las generosas cantidades reportadas por las compa.Rlas y 

lo oue l~r economistas consideran ganancia.~ 'rea.les•.• • 0 En 

otro~riDmero Pusiness Week c:omenta~a los resu~ta.dos presentados 

p°'~ ·i'a.5 .• :compa.Ri,,..s estadounidenses m~s importa1~tes diciendo que 

i?.p~~e·n~em~nte !o oc:t-trridc. er. 1c;s1 era. se..tis~a.cto?"'io: las vent2.z 

'='.rer=if!!.~on .!.O'!J'~ ·es~ p.-.cmedio -:.; un;:: .. c:ompañia. tlpica. tuvo 

!8. 
19. 
pp. 
20. 

De.tos teoT'I'"'"'"'"' de E.t:i~e varios nO.Tneros 
BW, "Which in+lation ra.te- should business use-?", abril 
94-97. 
BW, "Yn~lation Ac~ounting•, oct. 15 de 1979 1 p. 6S 

7 de- 1980, 
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Business Week- una mirada m~s r.uidadosa revela que las cosas 

estuvieron muy.lejcis d• ser color de rosa para la industri~ de 

a>ctuel P':'·-,ls "Cuando las ci-fra.s se ajusta.y, por l<:. iY1-flacion, 

las ~erit~~ t~tales no aumentaron durante el a.Ro, mientras que las 
'', . 

9nn~nc~n~ ~ueron s~lo la mitad de lo que parecla.n ser.• 

Los ajempl~s anteriores hablan bien de por que la teorla no 

mE'rYista de los precios es insatis-factoria: se plantea preguntas 

que r~ tienen respuest• / no encuentra soluciOn a problemas 

cruciales par~ la administr~ciOn de la sociedad capitalist&. 

Ante~ de buscar algunas conclusiones acerca de lo.tratado en esta 

~eccjon veamos algo sobre el vlnc1..\lo entre valor y precios en 

el anAlisis marxista. 

2l.. 
i·n 

'Bt!:.S i r.e~5 Ue=k,, " 
1981", mayo 3 de 

Ho\o1 400 con1panies 
19S2, p. 5:: 

pe:---1 orme-d 

:rv.zc· 



An~lisis conc~etp y ley marxlsta del valor. 

~o expondremos ~qul todos la~ lineas de trabajo donde nos 

P"'"''-"C"' r,ue la t~.;;..:ia del valor juega· ur1··p¡¡¡._p&l·::impor·t:·ante· e 

; .- - " ,. .. . . : -~ .- :: : 
o~jeti~os ~n~llcemos brevemente una parte de un conocido trabajo 

publicado 

en 1966. En ese libro les autores conclulan que el excedente 

econ6mico dentro del capitalis~o monopolista tenla una 

tend~~cia creciente. Ello5 deTinlan excedente de ~aner• 

sem~jante c;l concepto de plusvallc..., aunque comentaremos hay 

L? lJ~pa argumental desarrollada por Baran y Sweezy es mu~ 

c1ar"'-~ ?.l El capi.talismo monopoli:;;ta impulsa las iraovaciones q;.;.e 

~betP->r"' costos en la ~isma o en uoz. mayo·r m~dida que- su ancestro 

inmediatO'.:·el capitalismo competitivc. t:.l Se podrla considerar 

e! capitalismo monopolista como "un sistema racional y 

pro~resivo ••• si su propensi~o a la reducciOn de costos 

pudiera de alguna manera separarse de la determinaciOn 

mohopolista de los precios y se pudiera encontrar un camino para 

utilizar le~ ~rutes de la creciente productividad para bene+icio 

de tod~ la sociedad."22 Ello no ocurre aTirrlian :E.arai, )". 



,,. 
-~· -

jweezy porque el mOvil de la- reducciO~ de.costos es. la 

elevacion: de l;¡\s''.:':1t.ii)~adés,~ e:!s'c ju-nto· con '_'-la estr:uctura 
- . ' : -- ' ,·:.'~-::..: 

monopoiist~~~~ ~as 

de le· 
"..:i' "' -

~ - ~,·-::.~~ --;~~-'f",: 

cree- i ~tt~:~ri~,~~} 
esta.doL•n'fden ... una elevaciOn 

'?as ..-:e.1ativa <como parte 

:--roduc;-t:o;:;..,a,c_Tpna':1> -~ ;._D icho''coinport<-<m i en to, a-firman Baran 

ti~n~ .in car-a.e ter de ley; ello contravendrla la 

•~r-i~ta. de la. calda te~dencial de la tasa de ganancia. La 

sustituciOn de ~sta ultima por la ley del excedente creciente 

obedece a un cambio estructural b•sico del ca.pital.-ismo: el paso 

del capitalismo competitivo -donde ·regirla. la le>' de Marx, al 

capitalismo monopolista donde operar~~ la ley contraria. 

El acrecentamiento absoluto y relati~o del excedente vendrla 

aco~pa~ado c:on una imposibilidad para absorverlo; con una 

tendenc:!a al estar,c:amie-ntc. "Por r;1as vue:oltas que S'é:' le den,, ne 

h?y -forma de evitar la.c:onc:lusiOn de que.el capitalismo 

monopolista. es ur. sistertta c:orttr-adictorio ~n si mismo. Tiende c.. 

c:rear a~n mAs excedentes, y sin embargo es incapa: de 

proporcionar al consumo y a la inversiOn las salidas necesarias 

para la absorciOn de los crecientes excedentes y por lo tanto 

para. el -funcionamiento uni-forrne del sistema... 2 """ Por esa 

ra~On "el sistema debe operar hasta un punto su-ficientemente 

bajo en su escala de rentabilidad para que no se generen m•5 

23. 
2-1. p. 90 
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excedentes de los que puedan ser absorbidos."'"""' El problern.=< 

ec:onOmico principal en el capital.isT1H:'.>c:;monopol ista es que se 

produc:e en demasla o que pequeña en 
,,_·.:,'·· 

··: "' . ,.,... . 

relaciOa a la 0-ferta •. _Una:~+o'rm·a:_c,:5¡;¡.·,~·cii'la de reali:za.r el 

eY.cedente serla la:tJ_fr;{~~~~~"i~~B~B;~!~{if:'.~os, pero eso no es 

c-ompat i b l <: ;cor._ 1_.;. .::·lOg_ica/;monopo l•ista. 2 • 

:: ::"~~~~~;h~'f~t,l:~~~;=;;·::::::::~:=:::=::::::::: ::· 
~eñala importantes cuestiones 

de sus aportaciones e• la 

y S•·1eezy sobr-e el capital 

la 

~ri 1967 Mandel critica la idea de 

:Sa"':_2n ·_: Y-.'.\~t;1_e~~:":'~~--.d .~:-·-:~ "La insisten~ia 
-

~6bre una continua &levaciOn del •excedent~· 
',_ ·, ·; .· -

esta bas~do Gn un r_~:zo~¡á.f.o~er1to SUTt1a.Tuertte sin,pie: en el 

capitalismo mcnopciiSt&, __ les costea bc...jars_s lo:i J=?Y.ec:i_os junte c:cn 

!?S 9anz.ncia: SUben, por• ta.rito _el excedente debe aumentar· (p. 

"'70\ Pero aqul, una ve:z mas, el c•lculo ~e precios en lugar 

de! analisis del v~l6~ os2ur~~~ e~. ~~oblema mac:roeconOmico 

impl !cito •• ,,. .. ·Para· ml:>s~r·ir- .~oin~.e$: que ..-1 

1 a. es-fer a de l º"" preci6s ~.~~.du~e. a ·er-rores. 

::?5. .!.tl.i.!l.!:o!: 
26. .iJ::..i..:i ~ p. 9~ 
27. Mandel,, E. "La t:o?"'la dé! va.lo•· .. " 

p. '36-5j 
::?S • .i.Qi.Jie:!l p. 47 

a:Ys~l isis. de 

M¡;i.ndel critica 

; 1 
l 
¡ 

1 
\ 
'~ 

l 

l ., 
¡ 
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trans*erir los costos m~s altos de la mano de obr~ ~levando l~s 

precios •. Si todos· los patrones_ trans*_ieren todo aumento de los 

co5t.["\s de 'mano de. obra a i·os precios'· de sus productos; todas las 

'11err.anc ! as habr~.n elevado su_s pr .. ec·i_'o_s. ·de 'manera que se 

anular!an los aumentos de sal•rio~ •. Si sblo el sector 

TT'or:cpOl ico a.c:tuiE". cerno supusimc.s:_-c~n.~-~~r_:_.~or-m~nt.a-, er1tcnc:es ~l 

TV'\ant"?.-."":'-c ":L. ga""te.ncia. a. costa d-5-l ·_:.sec:tor -no T11onopOl ic:o-; y los 
'.,:'. ·::º' 

s?!a-iC's r~a.!es ha.briAa.n a.ume·r.tádC'-·:u-·r,·:poc:o al -final. Hciy muchos· 
'.'.'.: 

ot !"""OS saspet:tos c:;ue Me.nde l sr- i t' ~ ~~-: -~··' :1_.:.. __ : ·~ ~}" de 1 s xc:edent.:: 

cr<C?cie""1te: ;:ior ejemplo,, pCr.e·-::·én\:~er~'tr:~-~-~C•·~o _'que. i·os 
··,-,: . •'.• 

esta.douniden_ses coí~t..-bil•i;:~·;:.·fd~{t.·~o ~el• c'on~e¡::ÍÍ:o de .é>:cedent.e una 

:::::~:E!b!f ~~t~5~.:1~.·.i=.1.'.·.::r:.tª'ft_tnif.' ..•.. r~:_,_-_:.;M!t~ni =,d'e~:(1 _·J_,·.=.· .•. 't;c:o::::~ e::. e:~:"º" 
pa.,...ec.;;.n :h~t:,,;·~1 ;';.; ';ci~'<i6t ~ _..., e·~ .• ~ :B.,'.f'.:ai-.;;.S· .s ... ee:z)' 

~~;~¡~~~~~!~IJlílf llf l~!~!~~!~!~!i~~:::~=~~:~:=·:· 
., 

<>.tencibn sobre'.10·,s·"pr.cblemas da la t.asa de ganancia en la 

econom!a estadouriidense, la misma que aporto la bas~ 

emplrica para las ~onclusicnas de Baran y Sweaz~. 

Pe,.. ejemplo er. un libro sugestiva.ri1e-nte intitulc..Cc:::;.: l..L...~ 

sa a+irrna qua "12 rentabilidad de las 

corporacione• no*inancieras -interpretando rentabilidad de much•s 



... 
. · ·. 

maneras- :''t>a dec:l i na.do. sustanci alm~nte durante los 

setentas. " 29 Un :t"r'c>.bajo':mas re.c:iente que el anteri·or 

c:cncl•..iye: que ·hay una•·caida- durante el periodo .1929-.1985 de la 

tasa de ganancia en EUA.~6n la +orma de des escalones Otro 

trabaje sobre .la rentabilidad·•n les EUA a+irma en tono 

melcdram~tic:o que el problema amenaza a "la libre 

empresa". 2 ºA veinte a~os de publicado el libro de Baran y 

Sweezy puede a+irmarse que +allarcn en su apreciaciOn del 

comportamiento del c:apitalismo estadounidense, que erraron por 

hab~r<:.e inspirado en autores, Kalec:ki __ Y :_Ste·ind~, que niegan ero 

su? anal isis la te6r1a:·_ del valor __ t·r-;abajo. Tamb.it;.n todo 
,-,. -- .-· " 

apunta a que Mandel. j~:~'.~,~~'t;:i~%jAf::{/~·~;; tn~-chcs 
posible derrotero_ :del_ :Ccapitari·smo'-.apoyandose 

< ~'- ,,o, :i>. ,·· _;_ :~~:;;:p: l:~;-: ;_.~' ~ ."-» ·. _. ' 

.otros 

en la 

marxistas el 

ley de la 

calda tendencia! __ de l_a ·.t_a5'a.(c:l~.J~ánancia, ley que Mandel conecta 

c:cn la ley del .. -.- . 
este capitulo que la. t·éorlá~:.\.:,o rna.rxista paree:~ ser i ne: a.paz de 

encontrar limites al de_5'arrc.l_lc ca.pitao.lista, l"' preseroc:ic-. de u.-, 

prcblem"' ss-mejante en autci-res .. mar>:istas subraya la importante 

c:onexien entre l~ lex~el valer y la c:cmprensiOn del 

c:cmportamientc del.'cap:Ítalismo~-- Sin 
'·· ... pretender abordar 

justi<::ic:- 12. pol.~m5:~~J,1~1~'-te_~·icr::•''"í:>arece. c:laro que- la ley del 

,,a.lo?'"'" juega. eJ'.') _e;l_~-~~~-'~i~.·:·P·~p·e·l'.· .. d~"ci·~ivo: Ba.ra.r. y S""1ee:z~1 no ar1alizat1 

•_tn i ca.mente los_:· ~d~.~~s:- de·t ganan e: i as para l l~gar a pror1ost i car· una 

tend~ncia ascendente del excedente-; sino que incluyen en este-

t•rmino rubros c:cm~ una porcibn del gaste del gobierne o les 

:.?9. Llebl iens, H. !.L...~cu::.i:u:u:::.~!..iiiio.~~ •p. 81 
Dum~nil,G. g+ >?l "La rentabilidad de-1 capital en EUA •• ",p.286 
SO • Pete r s, R • R!?:±..l.!.i:.n_i:iD-..I.D.~~emeli.t._E.Q.I. • p • l 
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inter~ses pagados, etc. Hay en tal an~lisis un procesamiento d"' 

los datos que no es independiente de las conclusiones. Ha~ una 

concepciOn de lo que es lá riq~e~a y como cuanti+icarla. Si 

por ejemplo, e.1 concepto deo ex_c;edente· +uera el de las ganancias 

de l?..s corporaciones, y corno_;_la'.0 pái:_ticipaci.On de estas ha 

descendido e-1-. relaciOn a su p_rpciuc_to interno bruto"".. la 

conclusit!:n de Baran y S•·1ee":z_y. ··de~iera s_er que el monopolio ha 

ocasionado un descenso del ··exi:::e.dente y no que lo ha aumentado. 

"1andel acert:O er> su apr·eciaciOn-.del comportamiento +uturo de 

las 9anancias capitalistas porque ~tilizO una cuestibn 

b~sica de la t:eorla del valor trabajo: la riqueza capitalista 

debe medirse en tiempo de trabajo; ello no puede revertirse en la 

es+era de la competencia. El _comportamier1to mor1opOlico aumenta 

en primera instancia la expresiOn dineraria del valor, 

despu~s podr~ conducir a una elevaciOn de la tasa de 

plusvalla; el capitalism~ competitivo esta igualmente 

compelido a elevar la tasa de exp~otaciOn y puede hacerlo 

aunque los precios tengan una tendencia descendente o constante. 

Supongamos para ver esto una ec:onomla;c:apita.list.a dot>de los 

precios son equiv~len~iales o proporc:i6~ál~s al tiempo de 

trab2 ·o e imaginemos ~1-· .siguien;te~.·~5_¿;.:,:,ario: a> la tasa salar·ial 
-Je '1· ncu~n .. t .. a. ~:._:.'j:-.... ~?njft~-.~,a~Yv~;::-0~:?~2- ;,.-,;· .. " ~-- -~~. -· ~-,.-, ,~, .. :I,.'.'/-' 

es de ~ ; :··7';;~:j:~,:;,/;:•:)·~ •or~'.. '4~},'.f;lf'.t!~;~•x"p1~esiOn di ne1··2.r i a cie 1 

'Ja.!or- e~ de_. U.n·-_pesc:-~oro~;'.".',·:ha.)l•:J:pue·sf·una. .tasa de: plusval 12~ de 
/:·,,• ,:,;,:;1~~1~;~;-t~;l~~~;~~¡~~t~·'.:~~ ~ /t~t~:~;~~tJ!i..~~;~i~f \V~·y ··~:·.' 

100'Yo., e bie_n,:J,~:a.~~'poi··"C::i:· ·e}.::tt'.'."ab·aJ-.C?'~:i-rn·pagb a traba.jo vivo e 

e" 0.5; ~l :;;+;~~2!~~~p:~~~~:=.'.~~#:~í!F~~;~!~~-~e valor· de todas las 

31. En EUA·,--~1~-~--.:_ga.~-a.nc __ ia~ -ª~J:.es: d~~ i1npuestos represe-r.t.ab2-r1 el 25~: 
en 1950 del. p~_oduct6_:;."de.'".las:c:c:cii~poracionss y el 10. 9 en 1975 
ver "'ei ntr-a.c~_,._~':\~-~~~J.J..:~m.!:.s.:...Inf 1 at i nn~ , p. :?:Zi 
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mercancias di.minuyen -a la mita~., El e~cenario propUJ"StO 

supone 1 a constancia de les ·precios 'd~;·las: merca.ncias. comunes 

como el On i co coherente. con :J_a>;;J': p¿emi s,~~i: d,~j_c¡{·_~Ún?:p~ec i sar 

:::: · :::::ª~Y:,ÍfT!~i!~iti~!~~~~~!~¡Íf ~t~f (~f~~~ÍÍi~1¿~::: · · 
ce.., t.a l '· es·ce·nar'i 0::::.1 os'i;i-f rut·os.'.'de-'i'·'l·a·'.•·creci·e·nt:e·c,:p·roducti vid ad no se 

,::: ' :i.~d:~,;:::;,~~-~~'.¿1fú!~'á0~~~~tf1t8'.i.t4~~~~!~i~~i~.Jfj¿:~f:1:.i:,:_·gh;{ .:~~'.'_/;·~ -.~--;~<~ .:. :_:/:'.· .. ~- :-·: ~~~~~} ·:¿{~f.f ;;;~~-~>:;~;~· ~~-:~:~·}\-': 
t radúce:;:;::;vi S:Jt•:p·~ec·i o=.-~;en;r&bene'f:ic íos: para ··todas·.saas>c la.ses de 1 a 

::'.: . __ , :·>~:4;~¡~;:i\~~~~'.tt:~w~.:!:::~~t~~::0~;~~?-i;~~:t=-t::;~;~-~~'.f~;;~; ... ~.;::-~x- ·· ·· ----~" · · -· -· · · · -· ·..: ---· --·¿;/~.-: --· · <-·--· -
soci edad',,:;c,.Lo:.Ltrabaj adore.s•· no ob-te?·,drlai;: rli ·:¡_.¡;;·,-. ~p-i'~.e de 1 a 

i n·e:re·me.·rita.Cfa .- ~!'""_~du~ t. i Vi d-a..d's 
' ' . -.. - ., .'''· _:'_ _: 

aOn cuando ~o'hubie~a monopolios 
" 

Que ~.lé""Ja.Y.:a.Y.. los precies-. Les cincuenta c:eratavcs de su salarie:. 

comp.-arian ex~ctamente· la misma cantidad de mercanclas que 

C!.ntes dPl aumento de la productividad. SOlo un aumento de 

salario podria resultar en una elevaciOn del salario real. 

Pero lo~ capitalistas si resultarlan bene-f iciados de la 

d1sminuci0n del tiempo de trabajo necesario para la 

produccion. Una duplicaciOn de la productividad tal como la 

hemos supuesto se darla duplicando la expresiOn dineraria del 

valor, la cual deberla ser de 2 pesos. De acuerdo al escenario 

propuesto la tasa de plusvalla aumentarla al 200%, el 

excedente se habrla duplicado en relaciOn al nuevo valor 

crea.do. AO.n. sin tor11ar-en c:uenta.·el aba.ra:tars1ie,-.to de los 

elem~ntos del c~pital, la tasa de gananc~~ se incrementarla 

mercect a la elevaciOn de la tasad• plus~alla. 

Por otro lado, en la situaciOn imaginada por nosotros los 

precios de las mercanclas tendrian que permanecer 

invariables, si s• mantiene la premisa de intercambio 

equ!va!enci~l. Independientemente de las -formas histOricas de 

IV.27 
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la competencia capitalista si las ~ercanclas se .. cambian por su 

valor los precios deberlan de permanecer constantes cuando 

oper~ dinero mercancla. Habiendo monopolios o e~+orzados 

pequeños capitalistas que no aumentan injustamente los precios: 

el comportamiento coherente de los pr-ecios con las corodiciones 

supuestas est• dado. En el escenario anterior la Onica +or-ma 

de mantener la tasa de plusvalla serla elevando la tasa de 

salario al doble, sin modi+icar los precios. No hay otra 

posibilidad lOgica para lograrlo. De manera que rigiendo el 

oatron oro y suponiendo intercambio eq~•ivalencial podria 

llegarse a la siguiente ley: 

a) Los precios de las mercancias deber•n ~e comportarse 

segOn lo haga su magnitud de valor excepto dos mercancias: la 

+uerza de trabajo y el oro. 

b) El oro, tal como Marx agudamente seKalaba, no tiene precio, es 

decir no puede expresar su propio valor como lo hacen las otras 

merC:ancias. Le. produccil!>n de oro no puede por ello elevar· su 

precio como respuesta a una elevacil!>n de los pr-ecios de su·s 

insumes; sino que tiene que- esper2.r una disr11inuciOn de les 

pre=ics de las otra: mercancla~. 

c) La poreil!>n de tiempo que el obrero trabaja para si varia 

en la ~isma direccil!>n que la tasa salarial e inversamente con 

la expresil!>n dineraria del valor. Recordemos que la expresil!>n 

dineraria del valor es el reciproco de la magnitud unitaria de 

valor de la unidad r11or1eta.r ia, en el caso del intercarnbio 

equivalencial y de la vigencia de dinero mercancia. Una 

duplicaciOn de la productividad en la producciOn de oro como 
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la supuesta en el ejemplo es lo mismo que u-na duplicacion de la 

expresil!ln d.ineraria del valor. Con el abaratamiento del oro una 

cierta cantidad +lsica del metal representa menos trabajo 

social que antes y lo que el obrero recibirla se verla 

disminuido en t~rminos de valor aun sin que se alterasen los 

precios. En nuestra ilustracion el aumento supuesto en la 

productividad del trabajo implicarla la disminuc:ion a la 

mitad de la magnitud unitaria de valor de la unidad monetaria. 

Por ello a~~ cuando la tasa salarial no se mod~~ique la tasad~ 

explotacit!>n crece. Matematicamente si e der1ota la porc:ion 

del trabajo impago con respec.t"o;-al_c:trabajo vivo, 1-e sera la 

porci.Sn de.la jornada trabajad.;_ P.~.".'.~<-el obrero para si. 

Tendremos entonces reescr.-~:i.?.iendc:í·-3~·4: (p. :tl:I.15>: '._._ 

.1-e \•I m 

donde w es la tasa monetar~a ~e·salario y mes la 

magnitud de valor de la unidad monetaria o tambien es el 

reciproco de la expresion dinera~ia d•l~~alor>. Es obvio en 

la expresil!ln anterior que el ~alo~ de l~ ~uer:a de trabajo se 

ver~. disminuido c:on el aumento en la. productividad de la 

pr~duc:c:it!>n de oro o con la dismi~~¿ion de la tasa salarial. 

En el analisis anterior hemos me·:Z¿·lado ur.a c:onsiderac:io11 

necesa.r i aTnent.;;~: e·s~.: ·.vaf i:d·e~·: .. de i y,terca1nb i o 

ob~ta~t~~-~.h~rnd!;; presentado elemer.tos que hc..c.er, 
- '" '.·:· . 

"-~er la-.s diTicLtlte.d·e5- Sub-y&centes. e:-• la po1er11ica sobre el 

1•..;. ~ :-



comportamiento del excedente y los precio5<. Cuando, Barar. y s .. •eezy 

c_ontraponen. el -funcionamiento de un capitalismo competitivo al 

de! capitalismo monopOlico estan quizAs cometiendo el error 

regla el p~trOri_ ·or-o co1; el· i::ompor-.tamiento de los precios 

~-e: aec: id o cor. la~,vigenc:ia. del Si la 
,.:.;:, 

abstracciOn defC,ol·,'side~a.r: ir1tE!rC:ambio de equivalentes no altera 
··~---<!-·'·' 

sustanc: i a.!Tii~.~t.·E:~. :.1-~ c::61-.c l uSi .. O~··J-~~·:,: tenemos que ha.bi ende di nerc 
¡/ - ! -~,-~.;·;· • .. 

..... rcanc1a·._io;s._··¡:i~:ecios solo pC)~:~i."an subir general izadamente. 

cuando l ... 3Tnagnitud de vale.- d: la unidad monetaria disminuyera 

no octir'r_ir' asl las cosas. todo aumento de precios. si 
. ;··-._' - ;_•.•. 

cons i ·(!eramos q;ue no ocurren aumentos generalizados de magnitudes 

unita~ias.de valor. implicara una calda de la rentabilidad en 

la p~bd~ccion de 6ro. Ello seguramente impedirla que los 

aumentos gene~alizados de precios se sostuvieran pues tarde o 

tempr·ano con ella la 

ci rctil aciO"' · l1:'E._9a:: ... l\:i> a atascarse. El comportamiento mas 
-.-; .: e--••• ·_¡;;::':':_¡:·o·_- {::.ce.~.:···.,:;.• 

probable es,:'f~~t~ffü¿'ierta constancia en los precios junto coi; un 

aume>f'to ·de:_•; l·~···;~·expresion dineraria del valor si consider·amos 

que la productividad en las distintas ramas aumenta 

La competencia capitalista tendrla que ajustarse a dicho 

comportamiento de precios, tendrlan que maximizar ganancias 

los multiples capitales individuales sin aumentar de manera 

duradera los precios. No obstantE, ~= ••cedente podrla crecer 

en la medida quo , -. ~- tasz'\. salari2..l no aumentara con la veloi;:idad 

con 13 que lo ~-e~ la expresi~n dineraria del valor. Tenemos 
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dos cuestiones que parecen muy importantes: 

~· Una cierta estabilidad de los prec:ios serla el 

co..,po-t.ami.,.nto mas probable b!"jo el patrOr1 oro sin que la 

cent.rali:zaciOr y concentrac:iOr1 del capital pudiera cambi.flrlc.. 

b) L~ .. tasa salarial deberla aumentar para evitar que todo 
' . 

aum•"to·en la produc:tuvidad en la produc:ciOn de oro se 

trat.c!•-•.::(~_r-·~-- ·en &'.!.mer,to ~e la tasa de explotacior·1. 

no Scfi ccrnpr end i da.s que las elevac:iories 

de> ~r~·;,:i.~~~-~-~~i b.i l i tada.s pe..- la desmcoetizaciOn del oro sea1·, 

en extr·emo de la 
.. _~_.. .:- '-' > - -~ 

expl.otacÍon: capital ist.= .• 

Si los precios dejan de estar rei'eridos a dinero merca11cla 

ser• posible, entonces si, 

precias. 

comportamiento r·esolverA probl'emasc·que h·aya.n oc:urrid.o durante 

la. vigencia del patron oró ;,· c:rear·a· otros nuevos segura,mente. 

Por ejemplo una posible ventaja del dinero +iduc:iario sobre el 

dinero mercanc:la podrla ser la +ac:ilidad de aumentar la 

circulac:iOn! de evitar la traba que puede si~ni+ic:ar lL 

producc:iOn d~ la merc:anc:la dineraria. La produc:c:iOn de la 

sea insu+ic:ient.e podr l ~- l:. l"oque e:.: .. 

la circulac:ion merc:antil. Ello conducir• a la susti~uci~n 

9rei.dual de:1· oro por dir.e·rCJ -fiduc:iar-io, ya qut- si se insistE- en 

resp~l~ar el dinero s!gno sesulr& siendo la prc.ducc:iOn de oro 

~n l!~ite; si para evitar esto 6ltiroo se desliga el 

c:rec:imi~nto de la o+erta de dinero signo del c:rec:imiento de la 
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o~erta de oro ¿c~mo habra de asegurar5e la con~erti~ilidad? 

Cors d:l~:>ro signo tarde o ten1prano habra·.el problema de ajust.aJ"· 

$U oTerta. a las exigenc:ia.s·"·:~,de7~i.~:.-c~irc:ulaC·i·On-~ aunque haya mas 

c:i~ .. ::ios de lib-=rtad co.li este/t'ip6 c¡.;..mo1·1~d~'.· .. ·. 

Al p..-oblemati:za.r el a~unto.:discutid6 por-.:J:iaj;.ar1, S•.,ee:zy y ·r·~andel 
_ :--. ,.. . '";, .. >,,... --. :~~:""·,::~tiL~~-_:;t-: .,': .. ~, __ 

:::::d.:.1. :.: ... :;~.:.,'.K.~.::.•~···~·: ... :.~r.".,~.~.:~.:. ::.~:;~.~:;i:r;Z~~~1~r~~t~:::~:r::,:· , 
- , - · , - · .-,-;,,~~:<;' ':' -" ~0-.:;};-:-·-~·i5~;_.:,~::/L :=;;,~ .. <. 

'!='• .. •_e~-;-:.~.{ -~cmo_.- Pér··~-p i:c-~ZT-:~~i-.t~·~··.:d·i·2e: M~r\de·f·~·-:e~1~p··1·e·a.·n·, Ca.si 
:· .·. .. - -- - - - ·-:.--· .. ·-:,_ -·-: '• -;< '.: -. .. ·' 

__ .... : 1 ,_,si ''~-mente r::c.tagor las·.~ i/~frrB.r··i:a5i·:· y ·:·e_l.l o - ~s en muchas· casos 

'l nsu.f ic i ente-~ ccr,duc:e·. a e-rr·ores·- graves.. En t~rmi r1cs de pr-ec: i o 

no puede establecerse.un• relaciOn de+inida entre tasa~~

ganancia y tasa .de salarios sin especl+icar que suc~de coj; el 

valor de las merc~nclas. En el ejemplo que hemos supuesto no 

varlan los precios de las mercanclas, incluldo el de la 

+uerz~ d~ trabajo! y. sin embargo, aumenta la tasa de ganancia 

mprced ? la disminuciOn generali:zada del valor ~e las 

T""~r~a•-.cla.s.¿ Si deja.r:1os d.;:- la.do la discuci~ra del trabajo 

~roductivo, el excedente d~ Baran y sw~ezy puede entenderse como 

una especí e 

"-t :! l no nos 

pl~nte.ar el -· -~"' 

"prcduc:tivida.d~ _ se 

qu-:- to-:lc· = 1 s·oci alment-=: 

ntzoc:<?sar '!o .. pol"·que de 

1 a. gat'\aru::. i & sec.. 

del capit.c-.l. 

-----·-- ----·- ---------



Emp_l eemos, como hacen Ma.r.-x y teOr ices come Mande 1, ccncept-os er1 

valor y expresemos el capital avanza.de en tiempo de trabaje y a.si 

mismo Pcdemo~ hacer con la gar1anc:.ia.; entonces resu~ta 

iOgi~a.mente posi61~ que la tasa de ganancia caiga come 

re~ultado de que-creciO mas el capital que la ganancia. Elle 

puede da.r•e a~n cua.~do la pcr¿ion de la ganancia. en el nueve 

.valor crea.do aumentes a.O.r1 cuando creciera la tasa. de plusva.lo_r 

y la. masa de plusva.lla aumentara.. De ~a.nera que una "ley 

del excedente creciente" ne puede oponerse a la. ley de la calda 

tendencia.! de la. ta5a. de ganancia.. SOlc si se desecha esta 

posibilidad puede ponerse el acento en la. custiOn de la 

ganancia potencial. 

B~ra.n y Sweezy se equivocan por ignorar la cuestion del valor 

en su a.~lisis de las causas del excedente creciente y de las 

consecuencias que dicho comporta.miente tendrla para la 

reprcducciOn ca.pita.lista.. 

Una. cuestion de m~todo. 

"La. realidad -nos dice el ~iolOso~c Kcsik- es la unidad del 

-fenOmeno '>' la esencia.. Por esto, la esencia. puede ser tan 

irreal como el -fenOmeno, y éste tan irreal como la. esencia. en 

e~ caso de que se presenter1 a.isla.des y, en este aislamier.to, sear1 

conmidera.dos como la. ~nica y •auténtica• realidad." 32 

Creemos que le dicho por Kosik se aplica puntualmente a la 

cuestiOn del valor y de los precios. La teorla economica no 

, ~- 2G 
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marxist~ presenta.~ los pre:io5 como "l~ Gnica y ~ut~ntica 

r-ea.l idc-.d 11 -, ... a.is!andclos de- la es~r11 :ia. .c.cnstitul-da pcr· ... ~l 

t~abajo ~el hombre. Esa separaciOn i~teresad~ le ha r~sultado 

~til oare la aoologla del capitali~mo, pero quizas contribuy~ 

a cie~t~~~errores de las clas~s dominantes. En la busqueda de la 

verd~d-n~ debe cometerse el error d~ ~islar precios y valores, o 

de ¿~nsiderar a las categorlas monetarias o a las categorlas 

e!""I ,/a.l'or c:cmo las O.r1icas "aut~nica.:::'". 

El privile9io de las categorle.s din.,,rarias ha ocurrido., pe:" 

i!?j~~?l~c:.- con la tasa. de gar.a.c:ia segür1 le- er1ti·enden rnucf10;. 

te~ri~6s neoricardiano~. Une de- les Toas. notables 5 Gar~gr.at¡i, 

en precio pc-.ra critic'!•" la TMV: la di-fers-ncia entre ambas tasas 

ha.e- ~nnecesaria la mediciOn de las mercanclas en t~rminos 

Con gran pet~lancia otro 

necr i e C? rd. i a.no X • Steedman a.Ti rma: ,: L~': .. :,'i,.;¡;~a :_ de ga.r. a.ru:. i c. "no es,. er~ 
,.. ----::-;--7·.·,.-i.:·1 

general, igual al cociente de plusvalla total sobre capital 

con~~~nte y capital variable (S/(C+VJJ -est.~ altima razon ne 

prriporciona una m"'dida adecuada de .la tasa de ganancia en una 

~conomla capitalista o del potencial para acumular en tal 

eccnomJa. n:.~ El se~or Steedman borra de un pluma.so el 

v!nculo entre valer y precio y a-firma que ~l demuestra la 

• ir.relevanc:ia.n del valor para. la c:omprension de c:ierta.s 

ct.testiones -funadamentales, c:on10 los.. prec:ics y la e':plota.c:iOn. 

~lustraremc~ lo ~rrado da esta concepcibn unilateral 

Gar~3nani, p.•La realidad de la explotaciOn :r" 'p. 37 
Steedman, :r. 1:1.e.=~~~.r Sr::.Q:f.:f.~ p. 205 



p-recisa.mente con la. tasa. monetaria. de ganancia, pero a.ntE-s vearnos 

la. otra. cara. de la moneda~ 

Puede cometerse el error sim~trico al d~ la teorla 

econbmica ~I presentar al valor: o a ciertas catesor!as en 

''aln~ como aisladas de su: corréspondientes categorla~ 

.jinerar: "'""· Por ejemplo Ya-f-fe ·y Bulloct<,:c·omen.tarado u1~a. ci-fl"a.s c¡u.e 

:::::::".,:::1;:~:::6·:~':.::r~';1~~~~f~b~:·:::0::,::~·:·:: ... 
ec:; i TJ'~O~~"i b .. 1,q~:·~'.·dj ,:; :':.i ~~gt.t i :¡.. ·{; r.;·;-~ 1 •·.:·~·F»·~;~.~-f· ~·~· :todo .el tro.baj e 

,;. .. .:;~··c-~'_.t>;;:;~~!'i,f~\~=,.;.p~;,,d:.:cti~~ dcrb:idÍ::: tambien a los T1lovirni;;1·.-t;:.;. 

in•-~~r~ibn~l;;s del capital, l~ tas~ d~ utilidades -en la 

~c-cci~n ~a.rxista. del t~rmino, ne puede medirse."'ª 

A-firmaciones .como la. anterior previenen.al lector a.cerca. de las 

posibles·discrepancia.s entre las ca.te~orl~• dinerarias y las 

ca.tegorlas en valor, pero al hacerl~ ¿q~~ sugieren? 

Ap.,.rentemE>nt<> la necesidad de rés;;,fJer .. .°,todos los problemas del 

m&r•is~o ~ntes de resolver c~a.lquiéra ~~ ellos. Tres problemas 

seR?lan Eullock y Ya.-f-fe: las discrepancias entre va.lores y 

prpcic~. los movimientoE internacionales de capital > l~ 

d.:i7~!.nc .. :ein· entre los t1'a.bajos productivo e.- improductivo. Dichos 

pr.:-CblEt-n:ia~-'<ocasicnan que ¿1a. ta.sa. de ganancia en precio de.-sc:iendo 

·.=..,,..,.,·do 'a.urri~rita la t':'"sa de ganancia. er1 valor-? ¿solo en 

d.~t.i:orminada.s circ:unsta.nc:ic.s i?Sas dos tasas tier1en c:crnpor-tamieratos 

distintos? En ninguna parte del trabajo los autore5 utilizan sus 

dud~s ~obi-e l• di4erente naturaleza. de las tasas de ganancia e~ 

c¡u• descien~e la tasa. de ganancia •~ 

3S. D. Bullocl<, P. "L:. i n-f la.e i ~n, la. C:Y·isis.. • "s p. 28.-.. 



valor y que ello ha -frenado la·acumulaciOn de capital,. Ello= 

explican la ini'lac~On co~o resultado del descenso de la. tasa. d~ 
. ': 

t\9.sa~- se -reT i e·r·e·r.? D:ber-ernos pensa.r qut? 
-... 

~ .. -la tasa'de'é'9C:r1an_cia •. :en;val~1~?:E~ic \'.\ltimc es lo que debier<'. 

se~ porq:.'.eV,r~~)f·t;MJt~(r~;~~%~+~;~-~2i~~~,,~:scendente de la tasa de 

cian;onci"'. """e'>formu1·ada7:en-',.•e·l·'';t·e·rrenc abstracto del valc1·. 

::::~:j~¿~if íf i~l~~tf !i~~::::=:~=:::::::=:::::::~:~ a•::• 
'J<?J .:,,; .• pe;6 '';.;'~}¡~'f:~~~;·¡;~~F;~,~-~RJ~1fij;:O~Ula.t' una ca.tegcrla en valer ce;·, 

.. - -fenOmeno· "·m·D.ri~t-~~{~j):,:o~ ;co!iipl_ej'_o· _;C:"O~o la. i n-f 1 ac i en. Tal 

eupcsiciOn im~·¡.1-~'ita'·e~-~,~-:F-,\~'menos audaz. Resulta l;;., 

discusiOn- a.n~e~[~~ 'h~;{i pa.;.a.'.'.destaca:r las di-ficulta.des para 

encentrar la_ uri'i.da~l;ei-.t,:_E: ;es.;;~;;:ia y i'enOmer10. 
-· .. 

Mucho de lo:.qJ.E> _:su.1'1.;,ck y Ya.i':fe .dice1-. sobre la tasa de ganancia 

pa~ece singularmente obscuro. 3~ Ellos sostienen, por 

ejemple, qu~ la. productividad del sector productor de bienes de 

lujo no in~luye en la tasa media de ganancia.. Pero, la 

eleva.ciOn de la ccmposiciOn orgAnica. de d~cho sector si 

~celer~ la calda. de la tasa media de ganan¿i•. Dichas 

~i'irmaciones ~os parecen simplemente un galimatlas .que muestr• 

~l grado de C:C!"\-fusiOi"'t -a. que puede ccr,duc:i1· la relaciOn e-r1tre 

cat~gorlas en valor y en preci~. S! lo$ autores hu~ie1&n 

.!:fis~in9t~.ido sistemAticamente entre .. a.rübos tipo~ dii=. 

36. 
?.7. 

Y~.T-f~ .
F-lt 11 oc!.'" 

:f ~:...i 11 o~k, 
y.,-f-f E _Lb~ 

P .. 
p. 
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problema que here.~~-~Ila.vid· Ricardo a.l marxismo. Como se sabe ......... 
Ricardo .dE¡-dujO de .'Pl~·;.era::müy ·siJr,ple que ·1os aumentos de precios: 

J •' ' ' 
de los bie.nes de lujo no __ :a.-fecta.rla.1~ a. las util.ida.des.'"'' 

Lo: ;a•imentos de 0 pre,c:i'Os-~-:;d~::: los_, bienes de "lujo_ no in-flula.r1 e•, 

los costos ~e pr~d.:J.·c~:i.~~-), .. por ello no a.-fecta.ban la. masa de 

9"'-nanc i a.. Marx a-firma.ca··· que todos los se-ctores de la. 

economla. dete~minaba.~ ~a. tasa. media. de ganancia.. Bortkiewicz 

tercio en la polemica. ~~iO la ra.zon a su maestro 

Ric~rdo~ pues encentro que la eleva.ciOn de la. composiciOn 

a-~~rica. del sector productor de bienes de consumo para. los 

c•pitalistas no pro~ocarla un descenso de la. tasa. media. d~ 

gc-na.ncia -en precio 5 a.cal.aramos nosotros-. Segur-a.rnente Ya.TTe )' 

Bul loe\.< se re-fieren _e_r• su et~iga.m~tico parra-fo al mismo asunto 

que Bortkiewicz. El polaco se topo, a. propOsito del probiema. 

de la tra.ns-forma.ciOn de va.lores a precios de produccion, con 

la con-fusiOn entre •esencia. )' · -fenOme.r.o. El, como Ya.-f-fe )' 

Bullocl<, no pu':lo concluir que ambas cosas eran igualmente-

importantes. Suponga>.mos para. aclarar· el punto los mismos tres 

sectores que ana.l i:z<?.mos en el ca.pltulo :I:I:I: :I medios de 

prc'1ucciOn, :I:I medios de conF,~mo obrero y :I:I:I bienes de- lujo.· 

Recordemos el ejemplo del cua.d.ro:·s.1 <pag. :III.34), las 

co~diciones tecnicas era~: 

0.6 u1 b o.q aH ---> 1 ua 
1130 ua ~ l/15 aH ---> 1 u~ 
1/2 U1 !< 1..5 a-.H ---> 1 u 3 

1 .. ~ ma.9nitudes unitarias de valor d~ las tres mercancla.s son; 

~V.4'."" 



'm.._=:1.0, m.,.=0.1. y m_,,=2.0 ... 
La sociedad de nuestro ejemplo cuenta con 500 años hombre de 

trebajo vivo y estando e~ condi~~ones de reproduc¿iOn simple 

tendrlamos le.s siguientes representaciones esquematicas: 

Esquema en Valor 
Sector e .. s M u m 

:r 225 90 60 375 375 1. o 
l'"T 100 120 ec 300 3000 o. l. 

!!]'" 50 90 60 200 100 2.0 
Total "?...,.~ 300 200 ~~~ 

O.,t -• 

C'uaidro 4. 1,.. 

Esquema. en precios de producciOr. 
Secto,... e• V' G M' p 

:r 144 4S 48 240 0.64 
:r :r 64 64 32 160 0.053 

:r :r :r 32 4s 20 100 l.. o 
Total 240 160 100 500 

Cuadro 4. 11 

Supongamos a~or~ un cambio como el que imaginado por 

B~~tkiewicz, une elevaciOn en la composiciOn or9an~ca de la 

ramn productora de biene-s de lujo. Para drar¡iati:zar la situac:iOr·. 

qt•e deseamos mo=trar, c:onsideraremos que el valor del bien d~ 

!ujo no se modi4ica y que la econom1a opera con diner~ 

~ilj'-:cia.rio por- 1~ que e-! car;1!:-io se da. c:on aur.1e-r.tos de prec:io::.. 

Las condicion~• de producciOn d~ la ra~L :r:r:r so~: 

12~ Ua ~ 4~ ~~ ---) 160 u"' 

:rv • .:;s 



Una posible situac:iOn •n la que la sociedad se reprodujera 

serla: 

~e'='!-or 
T 

TT 
TTT 

T~t'~1 

Esquema de reproduce: i On . simple c:on mod i .¡: i c:ac: i e,,., 
en la c:omposic:iOn org~nic:a de la rama rrr. 

e 
seo 
e~ 

1:?':' 
500 

V 
120 

.. 9~.· 

24·. 
·24C' 

s 
.so 
º64" 
. .1.6. 

1º60 

M '-' 
500 500 
240 2400 
160 so 

.900 

Fn t~rminos de preciOE de produc:c:iOB el esquema bien 

Esquema en p~...éc: icts de produc:c: i e,-, 

Sec:.tor 
r 

1" ~ 
:r r :r 
Total 

e• 
411.4? 
109-71 
164.5'.? 
685.71 

Cuadro 4. 1:? 

v_::S . 
1$7. 14 
109.7! 
27.4~ 

274.29 

G ~· 
137 • .14 685.71 

54.86 274.28 
48.00 240.00 

240.0C l.199.99 

p 
1.. 37 
0.114 
3.00 

Tu 

1 ·.o 
O.l. 
2.0 

~as tasas med~as de ganancia en prec:io y en valor serian: 

r=0.2~ g=0.22 

L~ tas·a. de gc.nancie. en valor ha disrnir1Uldc di? 29 'j~ a 22 ~~ 

y si~ embargo la tasa medie d~ ganancia en precia ha permanecido 

Steedman, habra q~e c:onc:luir que los capitalistas de las ramas 
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r y rr estarlan en una curiosa situaciOn. En la pos~aiOn 

inicial los capitalistas de la r-arna :r, por ejernpl·o·, .;oteniar. ur.a 

ganancia de 49 unidades <49 pesos /p~lde la rne~cancla 3 

co~o •producto" de un capital compuesto ~o~ ~25 Ua y loa 

sal a.,.....ios que a-.vanz,,.ban. En 1 a nueva si tua~-i'on--un ca.pi tal 

correspond.ientes sal arios s~1.j:<,-~a.;;i~rinde. 45. 7:2 
:~:·,,~·:::.::~~l .,_. 

de 30~ 

us. y los 

u,.. <137.14/Sl. An~lo9e>mente la rama :r·:i:>sl.i:fr-irla. una 

disminucibn real de su tasa de ganancia.·¿como ·es posible 

que la tasa monetaria d• ganancia oculte una disminucibn? Ya 

ve!amos un ejemplo semejant~ en el capltulo anterior. La 

redistribuciOn del plusvalor es la clave en ambas 

situacione~. Si la expresiOn monetaria· del plusvalor 

aumenta mas que las expresiones monetarias de los capitales 

constante y variable· téndremos una varias=iOn en la tasa 

monet·aria de ganancia que re:fleja distorcionadamer1té lo que 

oc:urÍ"e c:cin ·l• tas~ med1a de ~anancia en valor. En nuestro ejempl~ 

hay una me~or p1usvalla en rel~¿i#n~al capital avanzado 

la 

ebi:Pi::-t~r 1a. ganancia· rnedia. AmboS .~~Virnientos a.ctuan de- ri-1anera. c¡u..: 

la.ta~~ mon~~ari~ de ganancia. no varla. Esto resulta. un pocG 
. . 

ma.45·c1a:ro a pa.r-"tir de la de-finici~n de tasa r.1on11?tat-ia: 

donde Ma e~ el valor de la produ==i~n de la rama • 

~. es la expr~siOn dineraria de la misma.•~ 

3'? ... · A~ l ?--_a.11'\o~ qt.te es. t. a e::pr-es i On de la tasa media de ganan e: i a es 
Jc:orre~ta sOlo en el caso de la reproducciOn simple. 
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En el ejemplo analizado tenemos que el cociente 

M~IM1 disminuye mientras que aumenta Y~· Tenemos 

oue ambas variaciones son de signo opuesto y de magnitud tal que 

r· no cambia; 

- ' . . . -
que hay_- una>dismiriucicn en el potencial para Tenemos pues 

ac:umul ar de la socieda,d,<~llo:s~ ·expresa de rnUc:has maneras: Un 

consumo de capi.tal; esto 

di ~-TT'i l"Uc i ~n del-· p6t·enc i al· ·i;.a.ra a.·curnu i a•·· es· regi str·ado por· l ;¡. 

no <ia. cuenta, sin ~mbargo, 

c!e> los camb.io:···e:-. le;•,.i:t"i'.~tr:-ib.uciori del plusvalor entre ramas. Si 

re=u.lta.n· importante!:,_: i6s' cambios en la distribucicn ramal del 

plusvalor habrla.__qJ:·~: .. ~·=tudiarlos -y la tasa de ganancia en valor· 

serla insu.ficient,e.'.f'~~~o es el caso: una redistrjbucior. del 
-.. ~ .. -

o l u s valor; .fayo~~C:i_~,;,db al sector r:rr y sin que se alte1'e la tasa 
·-· . - .. ·' --· -

medié'. d,e gr.>nan'C:-1'8 en valor pued.:- -frer1a.r la acumula.cien. Poi' el 

plusva.lot· que .favorezca. a los 

<:'e>c-tori:,.,.·:{.o:_:r:r podrla impulsar l'a acumulacion. La tasa. 

morie1:a.r:-,_i·á:T:\·~'.de?:; _·sa.nknc: i a.· _es 
-:;-·¿ 

: .. ct_u~~~f·_:·:~~ r;,·~;<~~p:i-te..1 i si; as ...,~ 
··.-~ . 

impor~a.nt~ porq~e de 

p~_r_ql,\e puede.· set·· el 
-- ~ _-,* 

acuerdo a 

da.to mas 

ella 

.fa.eilmrr,~~~-ci:!c~~=i.ble~ . . , 

----~La:--:~-.di~_.:;:_usion·~i!'.nter.ior·ht:.é:tí·a por·· tierre .. la a.-firrne.ciOh d& 

:::~:i!~1~~:~¡~t;¡!¡~;:i~:~:,::::: ~:·::::::.::;a ~·~==b: :n s; •v• 
pe.r~., p~?'l-~r-.<:er.>E:~;-,:.t.~·e.·d·i·c:}~o E-1 c:..r.~1 is.is de Ya-fee- )' Bul loc:t< qui&nes 

::.• 
p;"?r~c:~_n·,c::on_t.r:-apo~er. la -tasa monetaria de •3ananc::ia a una supuesta 

t~s~. ·!'l~r~ist~>·_..e._...:_.~~i.Cu-:·. Ambas posiciories si bien scr1 opuestas 



··4,. 

en sus aprec:i a.e: iones sobre el marxismo <Ya-fee:...Bul loc.k son 

d:e+ensores "ortodoxos" y los neo1'ic:ar·diános con.sideran supera.do 

al m:?.rxismcl coincide1~ e1~ su unilatera1ida.ds era su 

aisla.miento del -fenl!lmeno y la esenc: __ ia~ .. !,'.os:· neoricardia1~0E: 

considersr, c;..l -fenbmeno representad~: ¿l"I·;;;';,;~~~- caso por 
. . ···: </0~·-:;··.;t;~·:.>>'.~!~--~. - : 

ganancia como la "autent'icái.•;•:¡,e,alidad. 

la t.a:=i.~ 

mon~taria de Mientr·as 
... 

que Y•4-~ v Bullock c:ometen el err6~'si~etric:~ al considerar a 

i ... cat~?<='""l"' esencia.1 como la. "autentica" reali<;lad. Tratemos 

de ·hac:!!!'r un pla.r>teamiento positivo de cbn"ic habernosla con el 

prcibl~ma ~e l"' tasa de ga.nanci~: 

al Debemos dist.iroguir entre ambas tasas. y examina.r qu~· 

implican para la reproduccibn de la sociedad capitalista. 

bl Debemos establecer la: unidad que h'!")'ª entr-e ambas tasas. 

de TI"'anerz. qúe pode .. Tflos cor1oc:e~' SL\ c:::omPor-·tan.i e-rito de la rnar-1e1-..c:,. 

m~~ ~~cil posible. 

S!n intentar desarrollar todas las vertientes del tema heme~ 

teca.de muchas de ellas. Viinos·:-.q':'e .·la··· tasa~· inec(ias de _ga.r.a.ncia <H• 

vale"° o en precie lir11itan<~l.;;'i:Jr;~dc.'.;d.,. 'J~lorizacib1~'del. c_apital 

~~:~~;~:·~:~:~~~~~ílll~ltl~f ¡111~~~;~:~=~~~~:=::::::· 
no se mod i.T i ca. ·1~\:.-t_~~~-;~:.;_·-~~-~:~-i:-~l~1:i_:.,~:~2·:p-~:~.'~\j-~~-~~.~eñal ar ur1a. acu1ou.l ac iOri 

',•·, ·' _.',,·. ·. ·.: 

m~s di.ficultosc; .• ' E;,,_t6<~1timo-~'6 ~;.;~;~.tromos al analiza•·· uno 



de ·1os pu~tos con los que s• crltica a la teorl~ m~rxista 

del· valor: ·un caso.•en el que u·na variable, la composiciOn 

or9anica;'.del.·"se<:'t:or;:.•pr~ductor' de.bier1es<de ... lujo, a-fecta a 12. 

ta~a. de 9'ana.~ia.'_:_en·_va.10r ~Y no',~a•'la tasa T1ioneta.ria de gananc::i~ .. 
:·~:- - ---~<-. _:~_~;~~-'~'./-~~::-.-l~:~.;;~;_1.~ · -:~~5ú<L<:·;: ·f-;.; ~-~::<:.:_·-:.~-~~ .. --??,;_·, · -:::--.~:·>_, -~.-. ~- ,.~- - - -

La> d iscr~pa.rl~iaV•no~d(;>bec;es1:u-~i~rse:oibajc 'l ~. Opt ica un i 1 ateral de 

:::::Jf ~~~f i~liíf :~1~iif ~~!:~:~~a::::::::~~::• para 
valor. Para el. 

: . .,,.,-

Cl~~l í'.·á~r~ ... ::d~- .. 
l ·e_ ten den e i a de la tasa en valer, en el 

~~ntido esatad!stico, bien pudiera bastar con el estudio de 

la tasa monetaria. SOlo para un analisis puntual pudiera 

necesitarse del analisis de variables adicionales que nos 

aclaren lo que ocurre con la distribuciOn del plusvalor al 

interior <le la economla. Las discrepancias entre la. tasa> 

monetaria de ganancia y la tasa de 9anancia en valor pueden 

aumentar o reducirse se9an se redistribuya la plusvalla entr~ 

-.:sin eTnba.rgo,. rnuy 

.:.sistematica>.s que 

de ambas 

tasas. Por: 
_;-_:, .. 

por .'-~~~-~:~~ 

aumento sostenido 

sec:tor· 

~_pr.cmedio. Si le.-:::. 

l_:~:---~~ .. s_a. ··rr.~éí'i~:_~---·.d·&· ganancia ers "-'alor 

sector productcr de biene~ de lujo; ellos no tienen razbn. La 
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observaciOn de la tasa monetaria de ganancja seria ~n 

excelente indicador de lo que ocurre con las posibilidades de la 

acum"ulaciOn capitalista. Ello parece ser as! pues no: 

encontramos razones para un co.mportar11ie1~to discrepan·te de las 

tendencias de ambos tipos de_tasas."Sin embargo, para poder 

decir al~o de como vario la t"asa de ganancia en valor ·.del año 

en curso ccn respecto al año-anterior ser~ preciso un 

an&lisis mas +ino. Podrl~ reque~irse, por ejemplo, el 

estudio de otra.~ ....... ca.riables mone.tarias que dieran cuenta de le: 

ocurrido co" !~ redistribucibn del plusvalor. 

Lo anterior no signi~ica que no puedan determinarse las 

magnitudes de valor mediante algOn procedimiento como el 

descrito por navila par.a Mex i co o A. Shai l<h para 

EUA tan sO_to establece que un analisis posible del 

c~mportamiento de la tasa de ganancia puede hacerse mediante la 

comprensiOn ~e las similitudes y las di+erencias entre las 

variables esenciales y las aparenciales. En ciertas 

circunstancias dicho analisis nos puede llevar a concluir 

cuestiones sobre el comportamiento de cuestiones esenciales-a 

partir de una observaciOn sistematica de los +enOmenos. 

Esto Oltimo parece ser una conjetura sOlida que podra 

aplicarse como guia metodblogica en el analisis del 

comportamiento del capitalismo. 

ver D~vi l~ ~±.~.1 , "Estructura de valor ., crisis en la 
ec:cnoml a mex i c:erse. 11

, Et:.1:2~ULl..z._IeQCJ..~-~-J:~.L..acJ:~~a , num. 9 
Í986 y Shaikh, A. ,•cuentas de ingreso nacional y categorlas 
n1c.r-:-:istas,Ec:onort:l~ Teor!2. y Pr-~c:tic:a _num.~._~a=t 
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Una vez expuestas algunas ideas de como se puede vincular 

el valor con el an~lisis concreto hemos redondeado •ideas qu& 

nos parecen importa~tes para la comprensiOn del capitalismo 

c~nt~mpor~neo, intentaremos resumir el trabajo y enunciar 

algunas conclusiones. 

:e·· e--



Resumen y conclusiones. 

Co~ent~~io ~inal. 

i:~~i~~~:ijij[~:~:~~~¡~~!~i~~ií!lllll!llt;11~~i:~:. 
. ·, -~. "· - ~ .:_-~-,~-~·.~-.; ·.:·. 

haeer eL. ee-n-.so de Zas 9entes de_/. sé1'ar:_ ::z.~'.;'Fu_e_;?~';'9erida a Da.vz"d 

por el ·:mlsma dz"abla. •$> ···.":>·· · ''"< · 
; ; ,. ··.;·. -,~t'· 

La asociaciOn de la perdida de la'."'."•ir1dce.nte y noble 

natural:idad"-·y la mediciOn y la cuenta~:es·muy interesante. 
-·· -

A~n m•s cuando lo relacionamos con la~aie~ia de nuestra 

invest:igaciOn. Segdn la economla polltica clAsica el 

valor de can•bio ª:e me<il<=. por el trabajo". Ello podla ha.be:-

contribuido a la perdida de la inocente y noble naturalidad con 

la que unos hombres explotan y otros son explotados en una 

sociedad clasista. Sit-, rnedici0t"1 y s.it1 cuenta 1iu ha.b•·la esta-fa 

podr!a concluirse de las creencias antiguas rela~adas p~~ 

Witold Kula. Si el trabajo no midiera el valer de cambie no 

habr-te nin9una esta-fa en las relac:icuE-!3- capita¡istas. Poi·· lo 

1. 
2. 

Kula, 
~i.d 

W • , !,_;;:._s_m~~sl..Q-~~-"~' _1~0Ms-~lu·•~º•ml:;.c~~ , 
p. l6 

¡:. 

de 

V ! 



menos asl podrla pensarse al ver."el -fervor c:on •i que se h~ 

re-Futado la teorla .. · del 
: '_.: ···-:. :"'_.. _., ·. -

in ic: i ado nuestra: 'expo~·i~i6r1 · pl ..:n·tea1~do una Hemos 

dHerenc:ia s~s-t.anc:¡a;~:;~;,~~ ·:1-~'.~~e:~sicr1 ~c:iasic:a de la tecirla 

tr~ba./o'.·~:}'{~{i~J~~¡-~¡:;;"...;~:,:.xisÚ•: de la misma. En la del valor 

teorla c:lasic:a ~~alb~~;~~~un ~onc:epto con dos ac:epciones: 

•valor. de uso• ·y •valor de c:ambio". El valor de uso. es la 

utilidad de los bienes y el valor de c:ambio es la proporc:icn 

con la que se cambian las merc:a.t"\c:Ia.s entre· sl o por dir1erc.. 

La ec:onomla po~ltic:a c:l&sic:a dedic:c buena parte de sus 

es-fuer:zos a expl ic:a.r s-1 valor de c:ambio y sostuvo sin 

demostrac:icn que el trabajo era la c:ausa del valor de cambio e 
/ 

bie"l que el trabajo e.ra .la mejor medida .. :de·1-· valor. 

L~ TCU -Fue·6bandonada c:omo instrumento de an&lisis del 

capitalismo por considerarse pernic:ios~ para la armonla social. 

Una interpetac:icn, la de B~hm-Bawerk, reza: • Crefase 

~desde Ada:r.o Smz"'/:h F, sobre '/:oáo, desde F.z"car·áo-. - .y arr SE 

ense,,abc.,, que el l'C./or· de 'f:odor Io.s bienes econOmicos, o poi-

lo n1~nos el de La inmc-msü. mayoria de ellos, se medfa por· lé<. 

ca:ri'f:z"áe.á de trc.baJo que en estos bz"enes se hallaba material z':zaa·a 

y quP é-st:a. constif:ufa la causa y J.a -Fuente ái?1 va.loJ·· de- las 

eZ obrero no percz·brc. el v.ala>·· J"1;i:a-91··0 pr·,;;;áu~ido pc;J·· su 

La respuesta estaba impllci~a en lu 



.· 

preg\.tnta. y era_ que •un.:: pa,-·~E· de la sác.1.ºc:dau~:1 Zl¿JS 

ca.pz"ta.Z ista.s, fse··.,,,.¡:ú·opiabá~ co:u.o ¡;,5 :zts.:nsa.:nos efe una - colJT{cnJa. 1 

un".:! part:e"_ c:!el t;"az;r<·de-z-_·¡;.";c;d~¿..-'f;::;. cr~,ado· .e_xclusfvacu:-n~e ·P_C?,T' otr..a· 

.oar-t:e~ deo "Z.:...,·-socf·eda.d 1 . p_or·::zos _¡,:j,,r .... er'?~· #_,,. .- !-a 

inccnv...-niencia pcl !tic:a. :de:··1_'.?.·.teorla del- valer trabaje 
·-

~rrcres -facilitaban el considerarse un error 

de acuerde con el cbjet.ivc·:·de .. · hacer -func:ionar al capitalismo, 

la ~retensiOn de que el t·;_~-;.~-;1·~C'.--fu.era. una medida adecua.da ti.:: 

V?.1 or -de ca.mb i o. Si, · _cc~-~Í-~:~:~}-~:~:~~~-~ ~a Smi th, ur1a mG·;l id~ 

::::::' :::::~ •:: j ::• ::~:? :~i·f ~t~~~::a::; ::u~ ::o:> q::n ::.::.: :• 
atribula a. de-feC:tss:?cl":/!'1-':',*§~ni.et:a?es prec:i':'s~s é_l "erro1-

:::·:::;:: :" ·:.:u:~:?if ::;:-~~~2;s·r:;:~~;!:~¡~¡i&~;:::: ·~.:Po•'· 
di-Fic:ulta.d? No, las di-f.ic:ultades;e·n\'.lál,_,-r.ep1~.oduccibrs capitalista 

:::b::~e:::::~ y a. R:::r::r::b::=::;~fu-¡~:~,;;~~:':;:a:oe:u:r::a::a::; 
0 •,_ - ·-··.-:;.<---·--<>-- ·, 

ac:tc de cambie es una -forma de .. medir-- el trabaje social. Cua11d;::i 

se v~nd•~ le? productos se d~ter~in~ la cantidad d~ trabajo 

9ast~.::fo por- l¿: so¡::iedad c·n. el·lqs._, pS..r-o, c:on1c Ma:rx viC. 

~larc..•1ic.1-,t~,. .:~ ur12'. rnedi=iOt·{--q~'_e: __ sirvE.- par.a distribuir el 

trabajo d• acuerdo con el ~olu~.:~ de. las ~ecesi~ades de una 

~ociednd clasista. Para ese-~i~, l~ medida se achica y 56 
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impulsar que se destine m~s trabajo a la satis-Fac~ibn de un~ 

nec:eS..idad pa.rc:i.almente satis-Fec:hi=., º• en el· c:a.so corit;..a.ric la 
... 

medid_.,. ·se a9ral"'da y se. ·rec:onoc:e menos ... que· ·e 1 ·trabajo·· gaS.ta.do. 

~~:~::~;-~~~;~~;~~~;-~:;~:~;,~~:~~~llílJil~l~f i;::::. d• 

las e~ i.si's · eC:6·1~6in:i··~-;.~;. · .En··~.:es~s·:'."·.per1:0dos_:~[:los·':···.pr-e·~-1os·_; ba'j aban 

~~n~ r ~-] i.~ :d;~i :Ss~;1;~E~i~-:~~i"r;:+*~:i.;~'.s.I~t:~~º¿~~;t~~~~~:~'!;~~~'.f~f~~:. l·~. 
reou l 2'.c: i bn .·.·.·si n-'éembarso's'·'·•' pod l'<?;::;'.i n.terpr'et'ar'S:"" ¿'.¡;:¡¡·;.{¡¡.¡. i"di-o:.il .en 

s ... ~ t 1 d.o. ·1 ~v~?,~?~i.:~f.~~
1

~.'.~_F+~~~f.~'!~~f~~~~~:~isti2~fi~\:rtAJn~~~~~~,$~E?r.1·~ · 1 ª 
crisis'~ qu~ ello~serresolyerla~con0~os~bonos~hora.r1os 

propu .. st~s· .··~º~ .X~~/~~~~B,1für-~i~~~!.f~l~(~~~~tl~Sr~~~6~t~-~~ ~;ger.i do por 

Marshal J. Parece····que···1con.'•d·a.s•c:'C::ri·s·1 e•;•r.u·e·stros··;•c11·as los 

~~~;~~~~;~~~;~~l~l~!~~~iiillt~~~f lí iif~:~;"~~==~~~~· ~-· 
sisl~ -·x~%:~<~,~·-~:hi;cieron_ !~,es.pet·a~do ·~·n·\,cii~:d~ .. ~:~·.::-~~;i'.~S.ista.. Los bono:: 

hor,,..ri.º5:,:"'"~~{~"f':s:::.:proudhcin,i anos ne. hubierarf <~·u:;·,c: i o nado no sol c.. 

p_O'' l.~.!i?~~~-a,·:¡:·c·r,·S.=· qu-s- diO 1"1ar~ .fa.l.lrraent-os.·e,., ·1a Tue-rza producti-J~ 

de! :_tr~>~\~.é~·j·.§.~·/::.···1~. -:ii-ferencia ent.-..e- traba.jo gasta.de y valoi-

:::et.de'. obr-:.rO que El debla recibir bar.os. horarios. que- va.liar-. 

S. ver la ~isc:u~!bft en Rcsdclsk~, ~. ~~n~si~ 

l.30-l :?'? 
e-;; tr: . .1.1.1: . ..t.~~ pp. 
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Los· problemas de la regU:laciOt~ capit'ali_stá. .rso· se reSL\elve11 

hall rtndo •,na medida adecuada del :tra.b_ajo:.clel ··h.cunbi~e· •. ,No ·hay +orrna 
- . . "' " - , . 

~~=~~~;;}~~~~~&~I~~l~iii~j]ljl~llii~l;~~:-~:::~·, .. 
dt':"· .r;úsrz~-:~;~Ef·· "t:t'a..bc.j~~-"'.,.~cs~f::.UJY'· .. ·.i rs.t~1~_cam~·1~>n~~e-sar i a.rnent..e ~lrij u~tc". 

Po..- '?'1'~~: é>1':'~'lf~·2:;¿~~'i;.:L;~~~- d;:- la e;;;~riomla pSl Üica clasica . 
. . · .. -.. ,._;c:~~<r;:_~·-:~:::~::.:i_~t~~-:.~~-::-~j. - :.- --

rl-:- l v!riculc·:~ntr-e. v'<:'.ltir de:· cambio, medici61~ 'i trabajo deb~c 

supr-imirse ~n l~ teorla burguesa. Marx rescato esa verdad y 

la desarrollo. En el terreno de la ciencias sociales es m•s 

aguda la in+luencia ~e los intereses de cla~e para ocultar la 

verdad. Esperamos haber contribuido a.l avance hacia ¡.,, 

comprensiOn de la regulaciOn del trabajo social. Hem~s 

d~jado sin mencionar importante~ p~oblemas: el trabaje 

dom•stico. la cuestiOn del trabaje productivo, eLc. s~ 

impertantes que algunos de les aq~l tratados¡ la +alta e• 
simpl~me~t• una expresiOn d~ las imper~ecciones de todo trabajo 

huma.no. A c:on ti nuac: i Cr: en 1 i sta.mos 1 as pr i ne i pal es cor1c 1 us i enes 

d~ nu~stro trab•jo y un resumen del recorrido para llegar a 

el l ;,.~: 

Conclusiones. 

Deb~ haber una ccrrespondenci~ entr& ·1os valores 9en~rado 



y ..-·eal izado para un~. gr-an mayor la de los· procesos productivos 

en ._\ña econom' ~- ca.pi.ta.l.ista. De ot1~a· manera: los precies. 
. - '. ,. '-:.~· -'. :: _. >· : : -.': . 

c:or-r-ient:es .en· la:·.ec"o1'\·C:Ímla i::api.talista debera ser· aproxima.da.ment., 
- - - :c:.1~.;.: o - -"-~ ,'_ -- ¡ 

prop~rc:':f '?n~~--~-~~j,f~F-~~:~-~ ~·.va.I ores de 1 s.S roer-ca.ne: la!:.. 

La~ d~~2~~p~n~~as entr-e los precios corrientes y los 
• ~ ¡_,_.¿:_.·. 

::-rocíe~ va.·i.cr::~'.'.·.~((Os", -~~e. correspor:-derlaYa _al t.iempo- de trabajo) no 
'';.:.¿,·/«'" 

pueden tr:-_a.s,Pc::~:S~i]:>:-~C:-.. iet~tc: l lruite sin obstac:.ul izar s.eriament.e ~~ 
.:- - : "~"'- . - . 

:·;....eprc:luc:c:·i~n-.);l"a.t·erial dt:- la soc:ied~d cc:-pital ist:a.. 

·· . 
.. L.p5-. dc3.t<os. e'ncontr-adcs hacen vett· un~a 31··an c:orr· e:-s~c,,-,cien.::i.:... 

ent:r-e va.lo~ genera.do.y valor real~za.do a un nivel rouy agregado en· 
,,.- . - .. . 

!o~.Pªl?es cap~tal~~~a.s'~~d~st~~~l~za.dosi pues a ese nivel la~ 

di~~-Pncf'a.5',en 'é::o~posi.c.ic::)r,es· 0;1~9Aniwcas desaparece¡ •• 

. -- -

La: .·.d i_s~~~P.~:~·C;.~ ~s :.en .. t_ra.'- los val ores 9eY1era.dos ~l los. 

val ore.:: ~.eaa .. l i %2.df?S __ .ciP;~:l?~~c:_e:~~·-=~.~a~cr,-a:~ ·,para l a.s. econorn i a.s 

c;i..pi t~.1··1~~'..t·;..·~.-:\11-~;;·~·~\-~··d·~-~-~~.r.r·.c;l·1)·~~·~-~s·::-~_qúe. pa.r a les paises 

!!'>du.:::;.tric::.l:.i·:::a~:¿~~.::{,El.:l"o'::s~: debe,· e11 p.rir-l.e, c. ura ec-rror intr lnsecc 

de- nuestro,·m~.~·ó,<fo ·:de.:medic"i"efr. de las dis:.crepa1~c-ic.s. 

~:~Y: .. pr:oblema.s import<::<ntes pai-;;... los que se requie1-ec- di= un 

me!'>ej~ si~ultAnec de categor~as din~rari~~. o•~ precio, ~de 

Par~. l les~.r- e. la~ c:c:·ic:lus.icnes antet·iot es hicimos e~ 

V.'-



Resumen. 

1. A1~al i.z.amos dos versiones de J..a teo,·1 a de,l 

valor trabajo: la clasica y la marxista. De la 

teorla clasica destacamos que el tr~bajo aparece 

como elemento explicativo del valor de cambio, como 

medida del valor de cambio; cuando en rigor el problema 

practico debla ser me.dir el trabajo social. En la 

TCV ·lo importante es el VC?.lor de c2.mbio y el valor, en 

el sentido marxista, ocupa una posiciOn secundaria. 

Cuando se habla de valor •n la TCV se entiende ~alor de 

cC?.mbio. De la teorla mc..rxista del valor se~a.lamos que 

el trabajo aparece ocupando en el analisis la 

posiciOn destacada que tiene en la practica 

p~oductiva; aunque, en ocasiones, hay a+irmaciones en 

las que se con~unde valor con valor de cambio. 

Destacamos que hay. dos aproximaciones distintas de Marx 

a la justi+icacion de por qu~ loa precios deben 

corresponder aproximadamente al tiempo de trabajo: una 

de tipo mas bien 

del tomo :i: de El 

lOgico <en 

Capi_tal > )' 

la primera 

o t Y· a e Y~ l a. 

el ~nTa.sis er. lf.3. r.ecesicl~"cl pr2t::tit:E.. de Y"€'4:JUl-9.r ~j 

trab~jo 11~ ca~ta a Kugelmar , . 

2. Plante.amo= q\-e hc-.y l-\t'la- r1ec::esidC!'-d pr·actica de 

regulrr el tr~bajo en toda sociedad que trabaje para 

~rodu:ir su~ condiciones materiales de vida. La 

V.7 



~e?ulaciOn del trabajo implica la contabilidad ~el 
. . 

~·~~~~ .de trab•jo~ La exí9~ncia de regular ~ medir el 

trabajo queda' j usti-fÍcada ;por: 
-.e:::.,--- ·-_-;_"'-:·.~- _" L~-~ 

n·-~·,l...a+:<f..;t:·~rm'i~~cior:. del'volumer; de 

necesi~:·~~:;~~~~~-~;'.;~;;:~~~i:!5+·a_cibles./ 
11 i· 11~·,_·:.'d'úit./ú::iuí::iorid.e 1 .. º.·.-~·t.tsbaJ.c:is. 

•¡ • ;;~~.:: .- ··~:t·< ~ "..'. 
-, ,__,,___ .. ·. -:·-·. -,-.,: _·;:: . . -· 

obj e·t.i v~~lc >:~~:'t~C:~~·r-.d6'· cot;,-···-·l 8:s-,.-_Y,t?ce:~:i-da..de5. 

i i·i·>- La·>~.~~E.Cc:-il!.ri. ·,de -~1-~s tet:_;-~-.-~~~·a.s 

m~todcs· de .. -pr·tj-dUéc i On -~or-1-ven i e·nt.:·~~ . .:;-

producciOn 4utur~. 

las. 

En todos .los pr"oblerna-s ar1_ter-io.t'1ne"nte l istaclos la 

organizaciO~ racion~l~de l~ p~oducciOn supo~e ~n• 

me~ j ci O!"'t'. del ~ í em_.P? d'5- t.1·-·abi:.f.j.C• r-e'Gue·rido pa-~ra los 

dist~ntcs bien&s. 

:::~ ev.i,iaont.·~- q'-:l~- e-_l __ .:c·ap_ital_isn10 no e-Tec.tO.a 
--. 

ne.da. ·==-~~j an~e-,r a</u.·na·' con t·a.t:i_i),.Í dad del ti empc. de . ' ~ - - -~ ' ' . , . . - .. 
·,;,: -~· . ~' - ·' 

:::~:d"Jlilj,~ttt,~ji~;~i~~~~~~~::.:: ~.":: .:~::::::ne'• 
debe-. poseer ;ur.a.~·¿:f'or-~1a,;;;:1r1~1 ~ec:ta d~- · r.1ed 1 ¡- = 1 t..-cü.>a._¡ c.. 

Di cl~a ~~:-r"a::"~~~~~:f'~:-~J:tó~;~~,~~s'i':~· r;;úcar.t. i l, con 1 a.s 

_s:i si.lig_n·"t~s., 6~t:.'s·er:,,-ác:··:rér~"E;·:a~:----·-' .. -,.- --
.. - : ~ - . !,"¡ • ": ·.-.:· . 

~. l __ Toe!<:;. ;::-c1"i-t'af?.'i-l"í.tli:~d 4~-.;:~"-~}-~~-:a~---.-.t.-ra:Caj o supon.a

l c. a.bstr·C?--=cj~.r. de,JJ1U.:hos . .aspe::-to_s t:oi--.cre-tc:t:. de lo¡;;,. 



trabajo5 y exige la scluciOn de muchos problemas 

relacionad~s con la.-forma:de contabilizar el tr~bajo 

social •. Por ejemplo, ninguna sociedad puede pasArsels 

sin toinar en cuenta las di-fereni::::ia.s de c:alific:aciCn 

en l 05_ di st i ntós ti-~baj os o i gnorañdo · i·os problemas de

repone~ medios de producciOri con vidas atiles 

diversas. Las soluciones que la sociedad adopte para 

los problemas de contabilizar trabajo, tienen· 

in-fluencia., cuando menoss: sobre- i·a. e-fic:ac:ia c:c::u·1· la .cual 

.b> La +orma capitalista de regula~ ~l trabaj~

social··es· mediante. el mercado,:.~ri:-prcceso en ·el que- les 

disti_n.tcs ye,nd.edcres capi,tal·is=·~~·s· tratar1 "de apoderarse 

de_la mayor riqueza posibl_e~~ ·P~t:;:a que el.mercado 

-funcione .. se requiere: que. les -precios alcanzados por· la:;. . . 

m;,,.rcanc:!:as.· .. sean ·:·ap.r;;,,·~i:m.¡;_"d-ame.ntc···proporcionales a.! 
.-- ·: ' .. -

.valen" de __ l>a~.":·.·-~·f"·~Tna.~:-~~- _Es ~s-C::i-r.s ~~.l~ --C~'~i-tal isr.1c reqaie-re 

qu'S"··la c:od._i_~::i~_(!~:3~~ri~~-a~-·~~~d~--··s~ -'anul~; eu =:ierta 1tae:iida 

en .. e! 
•,•T,'::.• 

l_a. apropiaci6n.·d.e 

plUSvz.1."1a e_~ a.:-i:g¿,:.· que. :~e- dS:·--~~~;~:;~:-~<:.~fu-~cd~~::i_·e,r .... 
Cuando s~ ha.bl·a.· de "va."lcr- se--.~~~~ ·-·e,~·pc:-ci-f.!concio ·qü..= s~ 

tr~t=. d;;: tr.abaj ~ '.e-T~c:~~~,~-~-: .. ?~J p~ ·:r-=:-1 =.e i~one-=Z ·so:=i a.l 12:... 

c?.pitc.1 i~-t.:.!:, El lo: q.i~·'a?·G.)_,~f~·~-r_. .. :·: 

: . . -. ·-. . -
~~~-s:-:ior=-~ :;~ 11·0-·;:..ropi~t.~~t·i~j···<l~_ 1 •• od--i_c=. di: 

•..;.~ 



un.,. poi-.:ie,-,.- del _i;-~o:iuc,t·o ·con:s.':'mib_le.~ 

. · i·il · .. ·H
0

a.y>fori-11as. especli'_i.camer1t¿. 
··· --=-- -'_·oo·-o:,,. · ·' "~:----• .: .: - - --,·- , •·. • ;.,.•. 

:::1·:;5:r~·c12-~:;:~~~~~;~-:~:.:0:T~:~:~;:::~:r:::::.:~ 
:: .. ::t:~~~·t.~:~I~~~~C:;~·J:'.~::L6:::::c::v::ª~::·:e::0 

-.;_ -

c)Per:·a.~·~;r~;'::~~t=.:p~~-~;~#r:c?~~L':~.t. i.v ~ dc:--des r.1ed i a~·- E 1 lo ss.nc: i'oné:. 

a: í'O~'.·~:~;~-~~~-:d~:~--~-~~~~~e~-:-~·.;s1enos eTicienteS y -favorece c. 

lo'°' m~ü· ·prod':lctivo;. ~ndependientemente d.: 

las ca.us:oas, ·de -.la.· diversi<ia.d de productiv-idadcs. 

si stemat i ca.. 

<;>nt,.-e·el valor genera.do y el realizado en las 

es tainbien una i'alla del 
o • V •• ·:·~~-:~~-~-:: :•i:'t~·:: • • .::~ "::: ·. ·,, : .. ·:." 

·sisterr.2-.. de,.·:•pr~eC:i·Ds_·:para c:ont.abiliza.r el trabajo 
. :··:·-._7.:::_;_~'.·:-.~~~-' 

::::::.~¡~-~_?{~rL±:·~: .. ~.:m:::,..:: ... ::~~::: l :::::r ics. 
" "';-.~-,·· L:"': '" 

co:-,duc.'i ·~~~-,~·:~::~~;~~·.;~~·:t~?!"-~::.~ ·- .si j uzgarj1os racional rt1er1té:' . . . . . . 
lo: -r~s·u.·i~tr~(~(~:~:~ 

··o.,;: 
. • ,, . .,,, .-..• •,y·,·;.·.-. --./:~."« · .> ·:_i·'-~->~. :~,-=·:~.Par:·a l 

. ·:: ~ 

,C,'or:c: i ene i a los. 

s& presenta ccm~ 

abstract~ d~l valor, la plusvalla res~It~ ~L que 

. ' " -... -·-



:u· sal e.ric t·i·erse,~·, uy, :V·?~}~r· meY..or·. a.i·· t.rabaj o 

desers1Peñado,~_·p'Or·~ ... ~! ;._ .. " 'AVa:i~:z·ando · e·¡·i' · 1 ·a 
- ~ 

l<!- ·p1usva11a c:or~c::_re~ i ~n:,·,:<p·o.d l,ciTñC»~.·-~-~d_e·C-i. r.. :_que 
• -"; .-· ,"":'/:, - ·--::··!'"- .,.,. ' 

tiene. i:::omo~c:ondiC::i.011:•.'que· la _e~P.t:-esion,·· 
·-· "' . ,- . . "·:,~_-:·· -'· -.;' 

<! i nerai:-:1a'· é!e:~i,.E{ia16r:;-, sea.: mayor-· qu~ la.·. ta.se=:.·. 

sal ~ .. r·i al . .t· P_a..~-~J?::~~:~~-~-2~_r}~i::: ·i ~ne i a i nmed i a.ta todo se 

reduc~- a.. qÜe:.~ .~:-~ :,c-~p .. i tal_i Sta: l?a.ga. _¡a:·~· ~uer~a d-= 
.·.- .. · _,.. . .. 

. .. t.l"'abaj ci d~ l'~ar:1~t";i3. · que pl"'ecio"del_pl"'oducto se¿... 

s_•..1.pe::i ~r- <·:~.-: s'US ~::¿:c-zt.-os .-

.:, 

~:::: ~ :.::i:~~:z:_Li.l_:_C .. -.:;_.!~ .•.• -___ J_;:_.--.-éI_.!"_
1

'.;s·;·'.·t·: •.. ~.·-;.r.~_-ª~"0" -~:".~º·~~e ido 

. . . _ :_··_.~_}c:i'oc/ •. = .... :o;t;n_t·,~ .. sl_ ~-~.ti go. u di : ~- tes : 
i f T~·c:c~·-~dE---FéC·t·c-!3,,~~~~~,;·e:.'i-?: .-- -· .. ..... <;;:" 

::::::: *;~~~ili~t~~~lf i~~l~f f ~::t:., •:: •rta 
medid& pe.1-·a'J¡;,.r!ll(;)ni·:ar~{los';'.c:rec:imiemto dE- capitales 

rz.ma-l e~· ,'~u~::;~-~~~;f;i!0~~'.?~3~:~-~~~rJ.§~~s desiguaies di: 

frab<;.J e. ~:,:i ~}'~~Jff~i~;-~b_st:á.í;;(~~;. s;;i_\ 2ar~c:ter 
ne·=~sa1~._i··~.:~.··~:~}:~,~~:~#~\e~·. pur:tci de- ·,,:ista c:·apitc.lista~ lQ. 

ij~~cr-epaJ~c~.-~-:-~~-is"teT;,~ti~i.\ r-epresentad2.. por· el 

c:~ntr= d~ gr~vedad los p~ecios de producci6n y 

n: los preci~s v~lcr es un de~ecto de la 

regulac:ibn capitalista del t!"'abajo. 

.. '' v ••• 



trabaje gastado tiene como c6ntraparte un de+ecto 

de · i_gual --m~g·r, i tud ._,El , ~~fa:.~~T~e!_-!~- explica que \:.ode.. 

'?·~·l".'·~n_Ci'a..-~-~.~-~-!~a.-~.f;~-i~ñaJ'...{_~-~~'.-"en r-e·1·ac:iDn a la.. t.ei.s~ 

. ::g:::!~l;;g~0:Ji~9:':t:~ªY e:c~.:m ::':P::~: i =~ne.-
u·na s~_¡;:g~!'.i.~nc ia-·cor~-p·lementar i.c... 

=~ ccnsiders-. g'--c.e les ca.pi tales. r-an-iales de:-ber. ter.de:- .. -- c.. 

obtener una tasa.de ganancia bcmog~n~a es decir q~c 

n li::.'..- suma de Va.ror=.es debe- de ser igual a la Surna dt 

precies de produccion•. 

d) P.a.ra plantear- lo rnt\s c:l~raroente- posiblt.: los 

vJnculos entr• trabajo y precioL requerimos d• seis 

i) Capital individuó~. El 

generalmente di+ier• del 

valor genera-:!c en. la. :rama Cc:cnsi dercs..ndc:; a.rnbos poi· 

uni d~.d de- producto} e-'>· el ro se expré-s.:;: .. _ el! un¿ t..:..s2. 

de ganancia partl~ula~ in~erior o 5uperior a la 

t as:a-. de _ga.~an_c: i ¿'::·:• r·~·~rr;;:..~-.-

i i > ._C~p_-i':t:a.-:tE-s'_;;_~~.e~·1_tipl.es. El 
. :·· .. .-. ~·- ."'"" 

rama 

;:iues los qus- venden las ramas,, 

12 



no ~o~responden ni a los 

ni a los EJ::.ec; i Q s d .i:-· p ro d i.u:.c..i_fu:.L 

e:-.. torno a preci~s· da<,;;í:{od(ic;:,~icn. 
' - :. : 

a.gre-:p3.dos· de gran·. tama~o~;;(~~-~·~i/~'.e?,C:ioY.. a.gr-lc~la, 

::::::; :;::·::::~;f ~~t:¡~~í¿~~:~·:~:::::o:~ .. 
los Cor1 

Ccnsecuent_~ro'~·r!~.~·: -~fbk.~·.:'/B.i·O·res :ge·nera.dos .Y 

~. P~~a. avanzar en la vinculacibn de la teoria 

marxista del va.lor· cor1 el an~l isis co1-..creto toc:art.c .. s. 

los siguient~s.·,·aspe_ctos: 

.i~:. Ha.Y:>.fc;rma~ ser.cillas tl,:. ver la 

corresporid~n~i~•ntre ~alor generado y valor realizado. 

lci~. pal se!< .. i r:.dust1'ial izados entr:e los valor·es 

9~n~rado, ~ealizado. La~ d~~erencias e~tr~ el valor 

generado y ~l valor realiza.do son 1nucho 1nAs amp ¡ i as, 

para. r1i'\.1eles de agrega.c:iDn serraeja.nt.es,, et• los 

p~lses de manor desarroll~ capitalista. Por otro 

la-..~os. e-n los· pa.ls~s ir1du:St;~_i·~·1i.Z'aclO~ .. -.se·p~rciber1 

clar-a.s di.ferenc:ia.s .en .fo==:-)v.z~l-Or .. ~~:L~~.r~er·ado y realizado 

CL•.ando .5~ a.na.l i iC:· ··(e:;. CÚ:e.·~~~1·.0r{: :~ __ ·;n·~r~~·¡ Tnencs agregadi:J. 

i!.) Lc. te-or·la. e=or:Oh'lic:a-. b\..'.P·3uesa enc.uc.n!:..r·c.... 

'.J. 1:::: 



serias di-ficultad;.:s cuando anal i:za· e:l. rncvimientc de los 

precios o ._i::uando _trata_ de:.· Í:::ompr.,,nder '.1a:.:e:volu:,c;:icn de 

magn i t.udes.qu~~:'l5ai:·.,;.ce'?-.i; d ist:c·rsionar'.~e~ por'- lo ocurrid;::. 
o __ ,.-.~ -·.,__. 

con loso •pre-cÍ.~.2.::}L~'~!,i~i~~,};~~-~'.:-~·;i;16s'pY:e.-cios e1·1 el 

tiempo o: ~l. in~vi nii;,.:i:>~~:c··~~~·};f•~;,·'.~~r.·a.~c i_as paree: en 

veY..dadef'.6si.,:.6mpecabe:z:e.s • pa1~,.; ya· teor la. no mar.xi sta. 

""ob_l iga_do a conside•'&I' e:l_. movimiento del valor· en muc:ho¡¡¡ 

problemas: No h?-Y_ re'!=_etas ·d.~ .. cl!l.ando ")' corno empleao 

en el anAl i;sis conc:.--et.o ·las.·· C:_ategorlas abstractas. 

El lo .. podr~ hacers~''te;:;·ii?i-.d·~: i::1ar;os los vlnc:ulos 

entre ·10 e?~ncial, ,.e.1\-:·v~:¡·c;~ .. ~ ·'.s·-._lo ·-fenom~nicc, los 
. . 

precios. Pera logra.lo podremos recurrir no a·buscar 

coresponden~~~F entre una Naria~le en valor ~ 

una variable monetaria~ sino.que +recue~temenLe e¡ 

enipl.eo de varias r .... a.gnil.udes er1 pr-e·cio nos 

permitir~n comprender lo acontacitlc. · ~·. u.na.. va.r i·ablE:- e-t. 

vale:·· •. 
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