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INTRODUCCION 

I 

No obstante que el uao de las matemáticas en la teoria econ6mica ha ido ere-

ciendo cada dia mas. creemos que en muchos caeos au utilir.aci6n ha dietado de ser 

una reftl ayuda para el desarrollo de loe modelos econ6rtieoa, 

Esto no es culpa de la ciencia matemática en si mieiu.. sino que mas bien el 

error ha consistido en dar pre111nencia al modelo matemático sobre el modelo eco-

n6mico, Al analizarse un proceso econ6mico se hace abetracci6n de loe elemento• 

esenciales de tal proceso. as! como de las relaciones constantes que se produ '."".'\· _'{ 

cen entre ellos. La abstracción conduce a establecer cuales son, en condicione• ' 

dadas. los elementos mas generales del proceso econ6mioo. asi como las leye~,4:7.ifi_i'.·· _ 

con6111icae mae generales, lo cual constituye un modelo econ6mico, Lile ma_teaA_t~~-~~--~j~Kf,,:} 
. • . ·i·.'~.~ .. ;~\~i,~~z~.}i'A:; ~. 

deben de servir• entonces, al modelo econ6mico 1 reapet11J1do las abBtraccione11 h•••'.'·;v,¡:~,\¡~l'; 
, · . \. ... . 1x,~~~~;~{·i.;~;~:~;r ~.'. 

chas en el '1 no 11adaptarlo 11 (cambiarlo) para poder ser aplicadas. 1
1\:\}!il · :f i_ 

Creemoa ,1ue Sra:rra en eu libro 11Producci6n de Mercancías por medio de Me ~ l 
,.,. -~ 

:::!::;.:::': ·:.::::r .::.::::::·:u:i :::::·::• :::::::~n ::::::::: :::·:.:~;;i~~! 1 
dtuacionea. El objetivo de este trabe.jo consiste, sobre todo. en aoatrar aoa~(:;:!;';>'.f\l,:'I 
es que Sraffa incurre en tal ·error. . ·;~'':\,'./'.T', ~ 

; '' '\;·:.:'.f.~; ·,-=: '. ~; -~:· ·-: 

. ·'·,~~· .· ~ -' 

I I 

Sin e111bargo. la cosa no para nq\ii. Sraffa, desde nuestro punto de •ieta,, · 

tambi&n incurre en ~rrores de indefinici6n de las unidades de las 

aanejae Co~o veremos en el transcurso del presente trabajo. tales errore11. que , 

de entrada parecen no muy importantes, pueden conducir a concluaionee 

das en el 111odelo. 

Las definiciones claras y no ambiguas d• las correctas unidades o dimen•io•" 

nee sirwen para tres prop6sito~. Primero, sin establecer las dimensiones b4sicae 

· .. 1¡/ {'.. ~ 
. ;;. '. ·.~ 

:' l.~~·~-.¡. . 

¡ 
I' 

!: 
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medida es iNposible cuantificar laa categorías oient!ficas. Solo si se estable-

f ce, por ejemplo, que la dimenai6n de un recipiente cúbico es ( L3 ) 1 donde Les u

eada parR la longitud, podremos eapezs.r a medir y calcular el volumen de tal reci-

1 piente. Las dimensiones dan una correcta idea de que hacer cuando cambiamos laa u-

1 nidades de medida, Por ejemplo, el contenido cdbico en pies (1/3 de yarda) debe -

aer }3=27 veces el contenido cdbico medido en yardas, S6lo el análisis dimensional 

1 puede establecer loe multiplicadores para la transioi6n de un sistema de unidades 

a otro. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Segundo, el anitlisis dimensional provee una revisi6a en la 16gica de las ecua . ·' ·. 
,- :':!~~;· 

cionea. Adn los modelos econ6micos prominiintes no poseen una. consistencia en aue ·"''·'-'.'"• 
' • ' ' ~-·. i·.~·1:·~

1

·:··¡}%·
1 

dimensiones. Al~unas veces la oitu11ci6n puede ser remediada insertando las consta!·>i{:~; 
~ ........ j}(iljl 

tes necesarias de dimensionalidad. Consideremos la !'unci6n Cobb·Douglas: P=K L --.::;;%~ 
..... ·' <;),~~ 

donde P es la producci6n {:nt'dida en unidades monetarias por año), K es el capital.:l.¡)A~ 

(medido en unidades monetarias pero sin dimenai6n, esto ea, no por año para un .. ~ ... :;;\~ 
aento dado), ·y L es el trabajo (aedido en hombres-año), Sin las ccnsh.ntee apropi! 'i[:t 
das de conversi6n, el análisis dimensional da lugar a serios problemas: 

Dinero 
TieñiPO 

~ l·~ 
= ( Dinero ) ( Hombre • Tie!llpo ) 

. Dinero ) Si ~e• 1, esto significa que (~Ti =Dinero, si~= O, significa que e111po 

Dinero = Hombre .. Tiempo ¡ si O ( o( ( l, no significa nada., Uao puede deriYar o-

tras varias tonterías interesantes cambiando las unidades de medida, por ejemplo 

midiendo la producci6n por ndmeros indice. 
,,,:',·· ... 

Tercero, el resultado mas importante del anl.lisis dimensional seria ayudarno• 

a expresar las leye& econ611icao de une manera que no fuera afectada por el caabio 

de unidades de medida, Aei, los valores propios de la matriz A tienen la misMa ••g• 
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1 E6ta tesis está dividida en tres grandes partes, La primera parte abarca loe 

cap!tulos I Y II. En el capitulo l se expone el modelo original de Sraffa para una 

f econom!a de aubeiotencia, ee decir, para una economía que no genera un excedente e

con6111ico. En el capitulo II se aborda el análisis cr!tioo del capitulo I. Tal anil! 

lsis se lleva a cabo en tres apartados. En el primer apartado (2.l), veremos como 

ISraffa maneja ambiguamente conceptos econ6micoe tnles como precio, valor de cambio, 

T•lor, valor relativo, etc. Tambi~n se definirin de una manera mas formal, concep•• 

1 tos tales -'Olio valor de cambio, valor de cambio "neutro" y precio relatiTOo En el 

•egundo apartado (2,2) vere~oo como Sraffa usa un modelo ~Aten4tico que es contra• 

1 die torio con loe oupuestos econ6a:icos que iaplioitamente subyncen a la situaci6n .·de· 

1 trueque plantea
1

da por Sraffa en el primer capitulo, Por 6ltimo, en el tercer apart!.. 

do ( 2 .3), propondremos un modelo !llatemdtico cae dep\:rado que el de Sraffa para \lila·. 

1 economia de aubsiotencia. 
(• :·,' 

. , . 
.. :,'; 

La segunda pnrte de la tesis compreñlie los capituloe III 1 IV. En el capitulo': 

~ III de Sra!fa se efect~a el estudio del modelo original de Sraffa cuando estamos 

1•nte una econom!a que 5enera un excedente. En el capitulo IV se analiza desde una 

postura critica el capitulo III, El capitulo IV tambi~n se subdivide en tres apar-

1 tados. El pri!llero ( 4, l.), plo.n tear4 un modelo 11a tem4 tic o mas cuidadoso (sobre todo ea 

lo referido al problema de las dimen5ionee) para el caso de la producci6n con exce• 

ldente. El segundo (4.2), t.xpondrá una caracterietica matemática que surge de la di! 

~tinci6a entre mercancías b4sicae y no bisicas. El tercer apartado (4.3), se dedica-

r' a replantear el modelo de Sraf fa en el caeo en el que el salario se supone va~ 

lriable. Como se ver{ un descuido en el uso de las unidades por Sraffa, le lleva• 

l
comet:: a este un error de gran imvortancia. 

~ tercera parte de la tesis consta de los capitulos V y VI. En el capitulo V 

1 · · se verá la 

pitulo VI ee 

1 

exposici6n original que hace Sraffa de la mercancía patr6n. En el c.,. 

verá 
1 

finalmente, una exposici6n mas sencilla que la propuesta por 



1 
Sra!fa, pura la conatrucci6n d~ la mercancía patr6n 

1 
1 
.1 ., 

.... , 
: •. :.·~'.' 

'''"' 1 ., 
{.I 
•.:.·1· ·-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. \ 



CAPITULO I 

PRODUCCION PARA LA SUBSISTENCIA: EL liiOIJELO ORIGINAL. 

Sraffa considera en el primer capítulo de su obra, una econo

mía de subsistencia, en la que "las mercanc:las son producidas por

industrias diversas y son intercambiadas una por otra en un merca
l do que se celebra despu~s de la cosecha". 

Si se supone en un primer Hcercamiento que s6lo son producidas 

dos mercanc:las, trigo y hierro, ambas son usadas, en parte, como - - · 

sustento de los trabajadores y lo que resta como medios de produc- · 

ci6n. Como ejemplo, supongamos que 280 arrobas de trigo y 12 tone-

ladas de ibierro' son necesarias para producir 400 arrobas de trigo; 

y que 120 arrobas de trigo y 8 toneladas de hierro son necesarias..:,;, 

para producir 20 toneladas de hierro. La actividad de un affo pued1( 

expresarse entonces de la siguiente manera: 

280 arr. trigo + 12 t. hierro -----? 400 arr. trigo 

120 arr. trigo + 8 t. hierro -----7 20 t. hierro 

En la sociedad, por tanto, no se ha añadido nada,a través de

la producción, al acervo inicial: 400 arrobas de trigo y 20 tonel! 

das de hierro fueron usadas para la producción y las mismas canti

dades son producidas, pero al final del período, cada mercanc:la es 

tará concentrada en las m,.nos de su l,)roductor. 

Al final del año, los productores intercambian entre si sus -

mercancías y "hay un ánico conjunto de valores de cambio que1, si -

,.,:· 

1/ Sraffa, P. "Production of Comroodities by Means of Commodities", 
Cambridge University Presa, Great Britain, 1977, p.3 
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es adoptado por el mercado, restablece la distribución original de 

los productos y h<:cce posible que E'l proceso se re pi ta; tules valo

res surgen directamente de los métodos de producción. En el ejemplo 

particular que hemos tomado, el vulor de cambio requerido es 10 a

rrobas de trigo por 1 tonelada de hierro" 2,Y 3 

Sraffa ilustra este modelo económico con otro ejemplo de tres 

mercancías: 

450 arr. trigo 

21 t. de hierro 
,:··· > 60 cerdos 

~·. ~{!··· .• 

el ejemplo de tres mercancías, el reemplazo solamente puede ser 

efectuado a través de un intercambio triangular~ 

2/ Op,Cit., p.3 

· .. . ., 

v', • •,, 

3/ La lógica seguida aquí por, digamos, el productor de hierro pa-
ra un siguiente periodo seria: de las 20 T. de hierro, se necesitan 8 T. 
de hierro para el siguiente per!odo y las restantes 12 T. se intercambia 
rán por trigo, que dado el valor de cambio de 10 arr. trigo por 1 T. de 
hierro, serán"equivalentes" a 12 x 10= 120 arr. de trigo. Formalmente, -
veremos en el capitulo II que éste manejo ea inadecuado, ya que Sraffa 
opera.(suma y multiplica) unidades heterogéneas (arrobas y toneladas). 

4/ Como se verá en el Cap. II, existen problemas en el tratamiento 
que Sraí"i'a da a el valor en el texto, 
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Finalmente, Sraffa aborda el caso general. Si en esta situa~ 

ci6n tenemos n mercancías, cada una de las cuales es producida -

por una industria diferente, 6 denotemos por Xi la cantidad de la -

mercancía i producida anualmente,por Xij la cfintidad de lamer -

canc!a 1 empleada anualmente por la industria que produce j • El 
.·_, ... 

autor escribe: " Estas son cantidades conocidas (i.e·. Xi,Xij). Las 

inc6gnitas por determinar son P1 , P2, ••• ,Pn que indican respectiv~ 

mente los valores unitarios de las mercancías 1, 2, ••• ,n que, en -

caso de ser adoptadas, restablecerían la posici6n inicial. Las coa 

diciones de producci6n son ahora las siguientes: - · 

+ • • •• + X 2p n n 

. . 
+. • • .+ X p nn n 

• 
= X p 

n n 

•••• (l)' 

donde, puesto que se supone que el sistema está en un estado de 

reemplazamiento, ~1+x1~+ •••• + ~n= X1 ; x21+x22+ •••• +X2n= X2 ; ••• ; 

y, Xnl+X 2+• ••.+X =X " 7,6 • n nn n 

Sraffa concluye el capitulo haciendo notar que no es nece

sario suponer que cada mercancía entra directamente en la produc -

ci6n de cada una de las otras. Si, por otro lado, el precio de una 

de las mercancías se hace igual a la unidad, tendremos n-1 incógni 

tas. Dado que en el agregado de las ecuaciones las mismas cantida-

5/ Como veremos en el Capítulo II (secciones 2.1 y 2.2) lo que 
Sraffa esta presuponiendo es que los intercambios que se dan en fo!: 
ma directa entre las industrias, son equivalentes en términos de V! 
lor a los intercambios triangulares. 

6/ En toda la primera parte del libro, Sraffa supone que cada 
industria produce una sola mercancía y que los medios de producción, ea 
tre los cuales se encuentran, loa medios de vida de loe productores, se 
consumen íntegramente al final del período considerado. También supone 
que e_xii:;te una sola tecnica de producci6n. 

7/ Sraffa, P. "Production of Commodities ••• ", p.4 
1j/ La notación difiere de la de Sraffa, ouien emnlea letras. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'I 
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I· 
~1 
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4 

des ocurren en ambos lados, cualquiera de las ecuaciones puede 

ser inferida de la suma de las otras. Esto deja n-1 ecuaciones -

linealmente independientes que determinan llnicamente n-1 precios. 

... 
. ,,~ 



CAPITULO II 

PRODUCCION PAR11 LA SUB:.>ISTENCIA: ANALI5IS CRITICO 

A pesar de su brevedad, el primer capítulo de la obra de 

Sraffa, contiene errores que se repetirán a lo largo del texto. El 

análisis de éste capitulo será abordado en tres apartados sucesivos. 

En el primer apartado se analizará la ambigUedad que prevalece en

algunos conceptos econ6micos estudiados por Sraffa, tales como el

valor de cambio y el precio. En el segundo apartado, discutiremos

que las conclusiones del primer capítulo s6lo son irrefutables' 

cuando se acepta que las matemáticas resuelven problemas económi -

cos indefinidos. En el ~ltimo apartado propondremos un modelo ma 

temático,más depurado que el que ofrece Sraffa: 

2.1, VALOR DE CAMBIO Y PRECIO 

A pesar de que el trabajo de Sraffa constituye una contribu~ 

ci6n a la teoría de los precios, existe una confusión de términos 

relacionados precisamente con el precio: el "precio", el "valor -

de cambio", el "valor", el "valor relativo" y el "precio relativo" 

son usados a lo largo del texto junto con otras acepciones de e -

llos ("precio necesario", "precio natural" y "precio de producci6n11 ). 

Se trata de cinco términos usados por Sraffa que han sido utili

zados por diversas escuel~s econ6micas con diferencias de conten! 
' do y que, debieran de motivar a algún tipo de sistematización a los 

estudiosos de la teoría de los precios. Sin embargo, es probable -

que, después de tal sistematización, pudieramos llegar a un resul

tado no muy agrad~ble: si se plantea, como en el urimer capitulo -
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del libro de Sraffa, unu situaci6n econ6micu de trueque (en donde

todas las merc~ncias pueden cambiarse directamente) y a l~s propo! 

ciones en que se cambian llis mercancías se les llama valores de 

cambio, estaría claro que el conjunto de valores de cambio nuede -

ser representado por una matríz. Si con esta definici6n formulamos, 

tal como lo hace Sraffa, un modelo matemático donde a partir de las 

condiciones de producción encontramos los valores de cRmbio, el uso 

de lhS matemáticas estaría siendo usado con correcci6n. Pero, si -

tal como lo hace Sraffa, insinuamos una situ~ci6n de trueque y fo! 

mulamos un mod~lo matemático donde se supone que lus mercancías sá. 

lo se cambian por dinero, estamos cometiendo un error de mayáscu -· 

las proporciones. Vfremos que: 

a) Si existen diferencias entre valor de cumbia y precio, la

conclusi~n de Sraffa no se sostiene; 

b) Si ambos conceptos son idénticos, la conclusión de Sraffa

no puede apoyarse s6lo en un modelo matemático. 

¿Qu~ es lo que sucede con los t~rminos valor, valor relativo 

y precio relativo?. En Sraffa, valor debe equivuleT a valor de 

cambio, así como a valor relativo. Usaremos en este trabajo el té_! 

mino de valor de cambio, preferentemente. Entre valores de cambio 

y precios relativos, 6 no existe ninguna diferencia, 6 bien se tr~ 

tar!a de conceptos incomparables: valores de cambio son las propo_! 

ciones en que se cambi~n las mercancías en una economía de trueque; 

precios relativos son catidades que se obtienen al dividir precios 

unitarios y que se usarían para efectuar cambios directos entre 

productos en una economía que opera con dinero. 

Usaremos en la siguiente argumentaci6ns6lo tres t~rminos de -

los que emplea Sraffa: valor de cambio, precio y precio relativo. 
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::iupongamos n mercancías. El valor de cambio Ci.j de una mer

cancía i lo definiremos como la cantidad de otra mercancía j que -

ee obtiene9por una unidad de la mercanc!a i. Las unidades de un V! 
lor de cambio específico Cij son: 

Unidades de la mercancía j / Unidades de la mercancía i 

Es ~til observar que: 

c11= l ''lt/-i = l, •••• n 

y que: 
l e=-

ij º1j 
i,j = l, •••• n 

Llamemos C a la matriz C = ( cij) de 

matriz puede escribirse como: 
1 

r l 012 

_l_ 1 

e = 
012 

___!_ _1 _ 

ªin 02n 

••• (2) 

valoree de cambio. 

0
13 

.... 01n 

0
23 .... 02n 

_ 1 _ .... l 

ª3n .¡,;; 

La anterior definición del valor de cambio no aborda el pro - , i · 

blema de loe intercambios intermedios que se pudieran realizar en

tre el cambio de una mercancía por otra, Denotemos por C~j a los.:. · 

9/ En una situación de trueque, 

/"" 
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valores de cambio "neutros", que son valores de cambio independien_ 

tes de los cambios intermedios. 

Estos elementos conforman una matriz e• de valores de cambio 

que satisfacen: 

'ir/- r=l, ••• ,n •••• ( 3) 

Si denotamos por e; a la columna j de la matriz cA , ten -

dremos (utilizando (2) y (3) ): 

e~=-+
j Cjr 

.\f j=l, ••• ,n 

por lo tánto, el rango de la matriz e• 1() 
es l. 

Ambas matrices C y e• s6lo tienen sentido en el caso de que 

dos mercancías puedan intercambiarse, esto es, en una situación de 

trueque. 

En el caso de una economía capitalista, las mercancías no se

cambian directamente entre sí, los cambios se hacen mediante el -

dinero. Si representamos a la mercancia dinero por d , el precio 

Pid de una mercancía .i lo definiremos como la cantidad de la 

mercancía d que se obtiene a cambio de una unidad de la mercan -

c!a i. 

· 10/ Observemos que los valores de cambio neutros quedan unívo 

ca.mente determinados una vez fijados todos los posibles valoree de 
cambio referidos a una sola mercancía. 

.. · 
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Defin~mos, entonces: 

i,j = l, •••• ,n 

donde, 
d 

a Pij lo llamaremos el precio relativo de la mercancía 1 

con respecto a la mercancia j 1 con respecto a d. 

Observemos que: 

d l 
P .. =~ l. J 

pji 

y que, 
d d d .v. k pij = pik X pkj = l, •••• ,n 

lo cual nos muestra una similitud formal entre precios relativos 

y valores de cambio neutros. Sin emb~rgo, existe una diferencia -

semé.ntica entre ambos conceptosi una teoría que abordara el pro -

blema de porqué y c6mo se alcanzan valores de cambio neutros en _, 

una sociedad con economía de trueque, tendría que tratar sobre -

las formas en que el intercambio se realiza. Por otro lado, una.

teoría de los precios no tiene como un problema el analizar las -

formas en que se realizan los cambios, ya que intercambios inter

medios no conducirán a diferentes resultados, siempre y cuando, no 

haya variaciones en el tiempo de un mismo precio. 

Veamos como es que Sraffa describe una situación de trueque

y mod la matemáticamente una economía dineraria. 

2.2. SRAFFA Y .EL TRUfü¿UE. 

En el primer capítulo de su libro, Sraffa establece las bases 

de lo que será su manera de argumentar los conceptos e ideas bási-

.. 

.-, 
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cas de toda su obra. 

Como ya hemos visto en la sección 1.1, Sraffa analiza en es -

te primer capitulo, una sociedad que produce lo justo para mante -
a 

nerse, en donde éda industria produce una sola mercancía y en don-

de existe una sola técnica de producción. 

Analizando el ejemplo de las tres mercancías, es notable en -

la formulación y solución del mismo, la libertad con que Sraffa 

suma cantidades heterogéneas ( como por ejemplo, arrobas de trigo

y cerdos ) 6 ieuala, por ejemplo, arrobas de trigo con toneladas -

de hierro. Estos error~s pueden corregirse, si un supu~sto que 

está ausente en el texto, es a~adido. 

Si partimos del valor de cambio, definido como lo hicimos en 
1 ·'" el apartado 2.1., Sraffa exuresa lo que en nuestra notación sería-·: 

(denotando con los subíndices 1, 2 y 3; el trigo, el hierro y loe

cerdos, respectivamente)a 

.c~1= 10 arrobas de trigo/ l tonelada de hierro 

c~3= 2 cerdos/ 1 tonelada de hierro 

Por otro lado, suponiendo sólo valores de cambio neutros, P.2. 

demos encontrar : 

2 cerdos/ 1 tonelada de hierro 

20 arrobas de trigo/ 1 Ton. de hierro 

2 cerdos = ~~~~~~~~~ 
10 arrobas de trigo 

lo que implica que, 
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ci
3
= 1/5 cerdos / l arroba de trigo 

Pero, ¿ cuél es la razon para que Sraffa deba escoger valores 

de cambio neutros ?, Para analizar esto, veamos el ejemplo y pro -

pongamos los siguientes valores de cambio del primer tipo 

(matriz C): 

c21= 15 arrobas de trigo / 2 toneladas de hierro 

= 7 1~ arrobas de trigo / l tonelada de hierro 

c31= 20 arrobas de trigo / 3 cerdos 

~ 6 
2~ arrobas de trigo / l cerdo 

~. 

c32= 1 tonelada de hierro / 4 cerdos 

= 1~ tonelada de hierro / 1 cerdo 

Con estos valores de cambio, y si cada industria realiza sus 

intercambios de forma directa con los respectivos productores, s~ 

ría posible la reproducci6n de la hipotética sociedad planteada -. 

por Sraffa en el ejemplo de las tres mercanc!as. 

As!, la conclusión de Sraffa, pudo haber sido expresada de -

la siguiente manera : 11 hay un 11nico conjunto de valores de 

cambio neutros que restablecen la distribución original del pro -

dueto". ¿ Qu~ significa, en t~rminos econ6micos, partir de tales-

·.· 
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valores ?. Es posible afirmar que, dignmos, un productor de hierro 

no aceptaria los valores de cambio c21 , c
31 

y c
32 

que hemos pro 

puesto, porque si cambia l tonelada de hierro por 7 1~ arrobas 

de trigo, obtiene menos que si cambia por cerdos y éstos por tri -
2/ 

go, en cuyo caso obtendría 26 ·3 de arrobas de trigo por 1 tone -

lada de hierro1: Perp esta racionalidad de productores privados 

que intercambian con el fin de maximizar el resultado del cambio,

es por completo incompatible con l~ condición de subsistencia de -

la sociedad de trueque. 

Este comportamiento implicarla, algo asi como que, los produ~ 

tores produjeran para cambiar y no que cambiaran para producir. 

Por lo tanto, solamente el conjunto de va¿ores de cambio 
1 

neutros, posibilitan que la economia de trueque se reproduzca sin-

crecer económicamente. 

Pero, desde nuestro punto de vista, Sraffa comete un error al 

introducir el dinero en una sociedad como la que plantea en el pr! 

mer capítulo de su obra. En el nlanteumiento original de Sraffa -

parece que la unicidad de los valores de cambio derivados de las -

condiciones técnicas, no se sustenta a partir de argume~toe econ6-

micos, sino que parece desprenderse de un modelo matemático que 

no especifica claramente sus supuestos y donde la equivalencia en

el cambio introduce abruptamente el dinero. 

A nuestro parecer, estas dificultades serian salvadas si los

valores de cambio fueran tratados como en el apartado 2.1 de éste

trabajo. Nos parece claro que no hay necesidad de bacer referencia 

11/ c21= 71~ arrobas de trigo ¡ i tonelada de hierro 
e e = .:21- = 20 arrobas de trigo / 3 cerdos 

23• 31 c
32 

l :onelada de hierro / 4 cerdos 

= 26 ;c:,i arrobas de trigo / 1 ton. de hierro 
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a dinero en una economia de trueque que, a partir de ciertas con

diciones técnicas, posibilita por si sola la existencia de una -

soluci6n '6nica de valores de cambio (neutros) que garantice la 

distribución original de los productos y que permita que el pro -

d t . . t 12 ceso pro uc ivo se repi a • 

2.3, EL P.:ODELO QUE PROPONEMOS. 

Pasemos a.hora al caso general. Como ya hemos visto, Sraffa 

establece en su ejemplo de n mercancías que las xi y \j _,_:• 

son catidades conocidas y que las incógnitas p~r determinar en el ·; 
' modelo son P

1
, P2, ••• , p que, según Sraffa, "indican respectiva-.j. n 

mente los valores unitarios de las mercancias l, 2, ••• , n que, -

en caso de ser adoptados, restablecerian la -posición inicial,,. 11~ 3 , 

Observemos que, en ningun m~mento, se aclara respecto a qu~

mercancía estAn referidos los "valores unitarios". Si no es eleg! 

da una mercancia espec!~ica, es imposible hablar de valor de 

cambio y de precio. 

Podría argumentarse que Sraffa pensaba en valores unitarios

como cantidades "puras", desprovistas de unidades, pero entonces

como los coeficientes Xij si tienen unidades, a saber, ui ; exa 

minando, por ejemplo, la primera ecuación de (1), obtendríamos: 

12/ En lo anteriormente dicho se entiende al dinero como un -
numerario. De hacer explicito que ~raffa supone dinero y no un simple 
numerario, sraffa ya no podria sostener que todas las mercancías se 
emplean como insumos o para la subsistencia de los productores, excepto 
si se postula al cambio como la única forma de reproducci6n del sistema 
econ6mico y por tanto, la mercancía dineraria sería un "insumo" para el 
cambio. 

1.3/ Sraffa, P., "Production of Commodities ••• ", p. 4 
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esto ea, estaríamos sumando cantidades heterog~neas. 

Por lo tanto, los P1 deben ser dimensionales, esto es, deben 

estar referidos a una mercancía elegida de antemano. Si elegimos, 

por ejemplo, la mercancía K, estos precios serían: 

(K) 
pl , ••• , 

donde la unidad de PiK) es ~u1 
\ 

Tenemos, entonces, n sistemas de n ecuacioneas 

X p(i) 
= 11 

x_ p(i) X p(i) =X p(i) 
--in l + •••• + nn n n n 

donde, i=l,2, ••• ,n 

•••• (4) 

observando que P~i)= 1, para cualquier i , al buscar loa precios, 
1 

por ejemplo, con respecto a la mercancía 1, el sistema (4) para -

i=l, quedaría: 

• • • • ( 5) 

• 
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el cual es claramente no homogéneo. Veamos que este sistema tiene

soluci6n dnicn positiva. 

Denotemos a P~ como Pi, el sistema (5) se puede escribir en

tonces como: 

x21P2+ •••• + xnlpn =Xi- xll 

(X22 - X2)P2+ •••• + xn2Pn = - x12 

pero,la primera ecuación es redundante ya que: 

As!, el sistema es equivalente a1 

(X2-X22)P2 - •••••• -, 
' 

- x~np2 - •••••• + 

•••• ( 6) 

'1 ,· 

•••• (7), 

14 •••• ( 8) 

14/ Utilizando (7) es fácil ver que la primera ecuación de 
(6) es igual al negativo de la suma de las demás ecuaciones, 



La ~atriz de Coeficientes: 

X= 

-X 2n - X 3n 

tiene diagonal dominante, ya que: 

16 

- x42 •••••• - xn2 

- X 4n ...... X - X n nn 

(j = 2,3, ••• n) 

para cualquier i= 2,3,, ••• ,n. Además, ya que todos los coeficien-

tee fuer~ de la diagonal son negativos, se puecl'e:n aplicar los teo 
15 -1 ' -

remas 403 y 4C4 en Takayama , para concluir que X existe y es-

no negativa. 

Entonces, si escribimos el sistema (8) en forma matricial -

tendremos: 

XP = Z 

y, por lo tanto, 

además, ya que Z) O, entonces P) O. 

15/ Takayama, A. ".Mathematical Economice", The Dryden Presa, 
Hinsdale, 1974. En el apéndice matem~tico del presente trabajo -
enunciamos y demostramos dichos teoremas. (Ver la. secci6n E dd Apen
dice) 

.. 
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De manera similar se demuestra el resultado para cualquier -

otra mercancía ele6ida como equivalente general. 

El modelo presentado, redne l~s propiedades deseadas; el ve~ 

tor de precios es 'l1nico y positivo. El modelo no contiene indefi

niciones ni en las variables económicas, ni en sus unidades. 

;., 
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C A P I T U L O III 

PROD'JCCION CON EXCEDENTE: EL MODELO ORIGIUAL 

En. este capítulo, Sraffa considera una economía que produce -

más del núnim'o necesario para reproducirse y existe un excedente -

p~ra ser distribuido. En esta situación, segiin Sraffa, el sistema

se vuelve contradictorio en si mismo. 

Si se suman todas las ecuaciones consideradas en el caso 

general del capítulo I, el lado derecho del resultado d0 ·lee 

sumas de las ecuaciones (i.e. el producto nacional bruto) conten -

dr~, aparte de la cantidad resultante de la su~a de las ecuacio 
' nes del. lado izquierdo (i.e. los medios de producción y subsisten-. 

cia), otras cantidades. Sraffa hace cuentas como en el cap!tulo 

116y encuentra que ahora hay n ecuaciones independientes con 

sólo n-1 incógnitas. 

Esta dificultad no puede ser superada distribuyendo el exce

dente antes de que los precios sean determinados, como se hace 

con el reemplazo de materias primas, subsistencia, etc. Esto es -

debido a que el excedente debe ser distribuido en proporción a _., 

los medios de producci6n ad~lantados en cada industria; y tal

proporci6n entre dos agregados de bienes heterog~neos (tasa de 

ganancia) no puede ser determinada antes de que conozcamos los 

precios de los bienes. Por otro lado, no podemos diferir la dis -

16/ Lo que implica que hace el precio de una mercancía igual 
a la unidad, ya que la toma como patrón de valor. 

.. 
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tribuci6n del excedente hasta después de que los precios sean co

nocidos, pues como se ver~, los precios no pueden ser determina 

dos antes de conocer la tasa de beneficios. El resultado es que 

la distribuci6n del beneficio debe ser determinado a través del -

mismo mecanismo y al mismo tiempo que los precios de los bienes. 

De esta manera, añadimos a la tasa de beneficios (uniforme -

en todas las industrias) como una inc6gnita a la que llamaremos -

r y el sistema se transforma en: 

+ ••••• +X p) nn n 

l + r 

(l+r)=XP nn 

•••• ( 9) 

donde dado que el sistema se asume que esta en estado de auto 

reemplazo, se tiene que: 

• • •• X 
1

+X 2+ •••• +X f. X esto es, la cantidad produ-n n nn n 
cida de cada bien es al menos igual a la cantidad de ella que es-

usada en todas las ramas de la producci6n. 

Este sistema contiene un número n de ecuaciones independie!! 

tes que determinan los n-1 precios17y la tasa de beneficios. 

17/ Otra vez suponiendo que el precio de una de las mercan -
cías ~e hace igual a la unidad. 

.. 

','', 
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Como un ejemplo, podemos en el caso de dos bienes del capi -

tulo I, incrementar la producci6n de trigo de 400 arrobas a 575 -

arrobas, dejando todas las otras cantidades iguales. Esto dá un -

excedente social de 175 arrobas de trigo y tendremos como resul -

tado lo siguiente: 

280 arrobas de trigo+ 12 ton. de hierro~575 arr. trigo 

120 arrobas de trigo + 8 ton. de hierro~ 20 ton. hierro · 

La tasa de intercambio que permite los adelantos a ser reem

plazados '3 los beneficios a ser distribuídos en ambas industrias~ 

en proporci6n a sus adelantos es 15 arrobas de trigo por 1 tonela 

da de hierro; y la tasa correspondiente de ganancias en cada in -

dustria es 25%. 

Hay un efecto de la existencia de un excedente que debe ser -

anotado. Anteriormente todos los bienes eran encontrados ~anto en

tre los productos finales, como entre los medios de producci6n; 

como resultado, cada uno entraba (directa o indirectamente) en la

producci6n de todos los demás, y cada uno tenía un peso en la de -

terminaci6n de los precios. Pero ahora, existen una nueva clase de 

" productos de lujo " que no son usados (ni como instrumentos de -

producción, ni como artículos de subsistencia) en la producción -

de otros artículos. 

Estos productos no juegan ning6.n rol en la determinación del

sistema, son puramente pasivos. Si una innovación redujera a la -

mitad la cantidad de cada uno de los medios de producción que son-

.. ) 
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requeridos para producir una unidad de un "bien de lujo" de este 

tipo, el bien vería disminuido en ln mitad su precio, pero no 

habría más consecuencias; las relaciones de precios de otros 

productos y la tasa de beneficios se muntendr!an sin variación. 

Pero, si tal cambio ocurriera en la producción de una mercanc!a 

que sí entra como mfdio de producci6n, todos los precios se afe~ 

tarian y la tasa de beneficios cambiaría. Todo esto puede ser 

visto si eliminamos del sistema a la ecuación que representa la.

producción de un bien de lujo. Dado que, simultáneamente, elimi

namos una incógnita (el precio de tal bien) que sólo aparece en-· 

tal ecuación, las ecuaciones restantes seguirán formando un sist! 

ma deter~inado que será satisfecho por las soluciones del siste

ma grande, Por otro lado, si suprimimos una de las otras ecua -

cienes que no repres~nta la producción de un bien de lujo, el n~ 

mero de inc6gnitas no disminuiría ya que el bien en cuesti6n a -

parece entre los me·dios de producci6n en las otras ecuaciones 

y el sistema se haría indeterminudo. 

Lo que h~ sido dicho del rol pasivo de los bienes de lujo, 

puede ser extensido a los bienes de lujo que son usados en su -

propia reproducci6n, ya sea directa 6 indirectamente, o sólo 

para la producción de otros bienes de lujo. 

El criterio ea si el bien entra (no importa si directa 6 

indirectamente) en la producción de todos los bienes. Aquélloe

que lo hacen son llamados básicos, aquéllos que no, no básicos. 

Se asumía que cualquier sistema conten!a, al menos, un pr2 

dueto básico. 

- . 
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A continuaci6n, Sraffa explic~ porque las razones que satis -

facen las condiciones de producci6n han sido llamadas "valores" o

"precios" en lugar ~e "costos de producci6n". 

Esta ~ltima descripción sería adecuada, siempre y cuando se -

tratara de productos no básicos, ya que, como se deduce de lo que

ha sido dicho, su raz6n de intercambio es solamente un reflejo de

lo que debe ser pagado en medios de producción, trabajo y benefi -

cios para producirlos¡ no hay una dependencia mutua. 

Pero, para productos básicos se debe considerar otro aspecto. 

Su tasa de intercambio depende tanto del uso que de él se hace en

la producci6n de otros bienes básicos, como de _qué tanto esos , 
bienes entran en su propia producción. 

En otras palabras, el precio de un producto no-básico depende 

de los precios de sus medios de producción, pero éstos no dependen 

de aquél. Mientras que en el caso del producto básico, los precios 

de sus medios de producción dependen de su propio precio (del 

producto básico) pero también el precio del producto básico depen

de del precio de sus medios de producción. 

Sraffa piensa en este punto que, es necesaria otra descrip 

ción de los costos de producci6n. Según Sraffa, t6rminos como 

"precio necesario", "precio natural" 6 "precio de producci6n", po

drían servir, pero valor y precio han sido utilizados preferente -

mente por él y sin"ambigUedades" (?), 

Sraffa menciona que, términos como ºcosto de producción'' y 

"capital", han sido evitados en su texto. Esto es porque, según 
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\ 

bienes entran en su propia producción. 

En otras palabras, el precio de un producto no-básico depende 

de los precios de sus medios de producción, pero éstos no dependen 

de aquél. Nientras que en el caso del producto básico, los precios 

de sus medios de producción dependen de su propio precio (del 
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Sraffa, éstos t~rminos han sido vinculados18 con la suposición

de que son cantidades que pueden ser medidas independientemente, 

y antes, de la determinación de los precios de los productos. 

Dado que Sraffa busca en su libro no caer en tales presuposicio

nes, parece lOgico que evite tales t~rminos. 

Por otro lado, hasta este punto se han tomado a los salarios 

como la suma necesaria para la subsistencia de los trabajadores, 

y por lo tanto, entran a.l sistema de la "misma manera que la ga

solina para los motores o el alimento para el ganado. 1119 

Debemos retomar ahora el otro aspecto de los salarios, dado 

que pued~n incluir una participación en el producto excedente, -

además del elemento, siempre presente, de subsistencia. En vista 

de éste doble carácter del salario, Sraffa piensa que es apropia

do (al considerar la división del plusvalor entre capitalistas y

trabajadores) separar las dos partes componentes del salario y 

tomar sólo la parte "excedente" como variable; mientras que los -

bienes necesarios para la subsistencia de los trabajadores 

continuarían apareciendo entre los medios de producción. 

Sin embargo, Sraffa decide que es mejor el ajustarse al con

cepto tradicional de salario, que considera al mismo como varia -

ble 2~ 

18/ Sobre todo por la Teoria Marginalista. 

19/ Sraffa, P., "Production of Commodi ties ••• ", p. 9 

20/ Sraffa da marcha atrás en considerar sólo a la "parte exce
dente" del salario como variable, debido a que esta concepci6n invo
lucra, en su opinión, el relegar los "necesarios" del consumo al 
"limbo" de los productos no-básicos. Esto es debido a que no apare -
cen más entre los medios de producción en la parte izquierda de las
ecuaciones: de tal manera, que un progreso en los medios de produc 
ci6n de bienes necesarios para la vida no afectar~ mas ctirectamen -

.. 
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Sraffe., a partir de este punto, supone que el salario es 
pagado "post factura" como una participación del nroducto anual,-

abandonando asi la idea clásica de un salario "adelantado" del -

capital. No obstante, Sraffa mantiene la suposici6n de un ciclo

anual de producci6n con un mercado anual. 

La cantidad de trabajo empleada en cada industria debe ser

a.hora representada explicitamente, tomando el lugar de las can -

tidades correspondientes de subsistencia. Sraffa supone al trab! 

jo como uniforme en calidad 6 equivalentemente asume que cual;.;.

quier diferencia en calidad fué previamente reducida a diferencie.e 

equivalentes en cantidad de tal manera que, cada unidad de trab! 

jo recib~ el mismo salario. 

21 > 

Sraffa llama L1 , L
2

, •••• ,Ln a las cantidades anuales de tra 

bajo empleadas, respectivamente, en producir xl, x2•····•xn y. -

las define como fracciones del trabajo anual total de la sociedad, 

que se toma como la unidad, de tal manera que: 

Sraffa denota con w a el salario por unidad de trabajo, 

que, al igual que los precios, será expresado en términos del_ 

standard escogido ( que será estudiado en los cap!tulos V y VI 

te la tasa de beneficios y los precios de otros productos. Los pro
ductos"necesarios" son, sin embargo, básicos y si no se les permite 
influenciar a los precios y beneficios de tal manera¡ entonces lo -
harán de alguna otra forma (Ver Sraffa, P., op.cit.,p;io). 

21/ La notaci6n difiere de la de Sraffa, quien emplea letras
para los subindices. 

.. ' 
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del presente trabajo), 

Partiendo de esta base lns ecuaciones toman la forma: 

l~1P1+ x21P2+ •••• + XnlPn) ll + r) + L1w = x1P1 

l~2P1+ x22P2+ •••• + xn2Pn) (l + r) + L2W = X~P2 

(X_ P
1

+ X2nP 2+ •••• + X P ) (1 + r) + L w ~X P -J.n nn n n n n 

.... (10) 

donde, co\no en loe casos anteriores, se supone que el sistema 

esta en un estado de auto-reemplazamiento, esto es, ques 

1: 

x11+~2+ ••• + xln !: ~; x21+x22+ ... + x2n ~ x2 ; •••• ; xn1+xn2+ ••• + xnn{x~. 

El ingreso nacional de un sistema en un estado de auto-reempl! 

zamiento consiste en el conjunto de bienes que quedan cuando del -

producto nacional bruto se han removido loas artículos que reempl! 

zan los medios de producci6n usados en todas las industrias. 

El valor de este conjunto de bienes, o "bien compuesto" como

se le podría llamar, que forma el ingreso nacional, es hecho igual 

a la unidad. Por tanto, se torna el standard en t~rminos del cual

el salario y los K precios son expresados (tomando el lugar del -

bien escogido arbitrariamente, en términos del cual, los n-1 pre -

cios, además del salario, eran expresados). 
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Se tiene por tanto, la ecuaci6n adicional; 

••••• + X -(Xnl+X 2+ ••• + X ) n n nn •••• (ll) 

N6tese que la cantidad agregada de cualquier bien represen-· 

tado en esta expresi6n no puede ser negativa debido a la condi ·· :,: 

ci6n de autoreemplazo: 

~l + ~2+. • • .+ X¡n f ~ . . , ... ' X 
1
+ X 

2
+ •••• + X ~ X 

n n np n 

Tenemos as! n+l ecuaciones y n+2 variables ( n precios, 

salario w y la tasa ... de beneficio. r). 

El resultado de haber añadido el salario como una de las va

riables, es que el número de éstas ahora excede el nrunero de ecll!· 

cianea por uno y el sistema puede moverse con un grado de liber -

tad; y, si una variable se fija, las otras se fijarían también. 

.. '., 
., ,•'_.: ! 
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C A p I T U L O IV 

PRODUCCION CON EXCEDENTEc ANALISIS CRITICO 

El análisis del capítulo anterior lo haremos en tres apartadas. 

1 En el primer apartado plantearemos, al igual que en el cap!~ 

lo 2, un modelo ~atemático mas depurado pero, en este caso, para -

1 la producoi6n con excedente. 

En el segundo apartado veremos una caracterietica matemática 

1 simple que se desprende de la dietincidn entre mercancías básicas 

y no b~sicas. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 

,. , 1;. ' ... , .... t ~.~,;~: 
",1 ·, - ' ~ 

Finalmente, en el tercer apartado replantearemos otra vez el· ·· .. :·.· :;.;~ 
<~·'. 1;;·:.'/1.:t::,:~í.j;·::. 

modelo de Sraffa pero, esta vez, en el caso en el que el salario , ·' '.);.;, A\\L· 
se supone variable. En este o.partado veremos como .un descuido (a- .'<;"'.:'~;'.;:,:)bt; 

\ ' ·:'>' ¡':, ,:'.';'·:J•,>\JY· 
parentemente sin importancia) en el uso de las unidades por Sraffa,·· ;·,i .. :;:,:'.\~¡)¡'.~ 

le lleva a cometer a este un error de eran importancia. ' ·' :':"·.:'\?·~j;,::~f;tf 

4.1. PRODUCCION CON EXCEDENTE. MODELO QUE PROPONEMOS 

Sraffa establece en su ejemplo de producci6n con excedente con 

n mercanc!as, que las x
1 

y x1j son cantidades conocidas y que las 

inc6gnitas por determinar (una vez que se supone que, por ejemplo, 

P1 = l) son P2, P
3
, ••• ,Pn,r. Segdn Sraffa estos valores pe:rmiti~ 

que los adelantos sean reemplazados y que los beneficios sean dis

tribUidos entre las industrias en proporci6n de sus adelantos~ De 

nueva cuenta, Sraffa no aclara con respecto a que mercancía están 

t ;·: :~ 1 ~:~~t::,;: 
. .-· .,,,, ~::-, .i~f.:/;:. 

. . . . :i\~J);¡ 
,· ....... ;:~r-

..... :: .. · 
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22 referidos esos valoree. 

28 

' Procediendo de manera similar a como lo hicimos en la eecci6n J 

-1 

! 
.¡ 

i 
d 

l 
.,¡ 

l 
.J 

..., 
! 

_J 

2.3., tenemos ahora n sistemas con n inc6gnitaes 

(X p(i) 
11 1 

• 
(x:_ p(i) 
--in l 

,, 

+ ••• 

+ ••• 

+X P(i)) (1 + r) 
n1 n 

= X p(i) 
1 ll 

+X P(i)) (1 + r) - x._p(i) 
nn n - --i. 1 

•••• {12) 

i=l, ••• ,n 

]1gualmente,obeervando que Pii)= 1, para cualquier i; al buscar loe 

..,precios con respecto a la mercancia 1, el sistema (12) para i=l 
\ 

..:Jquedar!as 

...... 
' 1 

j 
••• 

••• 
• 

.•-··' J 
J 

• ••• ( 13). 

o 
] 

(x._ +X p(l) + 
--1n 2ti 2 

• 
• 

••• +X P(l)) (l + r) =X ~(l) 
nn n n n 

el cual es no homog~neo. Veamos que este sistema tiene soluoi6n d. 

Jatea positiva. 

'"I 22/ Sin embargo la si tuaci6n es ahora diferente, Al encontra.!: 
~os en una economía que si produce excedente, el hablar de un nwn! 

i-ario parece mas coherente que en el caso de la economía de trueque. 
]Esto significa que suponer la existencia de dinero en la producci6n 

con excedente no resulta tan contradictorio como en el caso de la ,
1

producci6n para la subsistencia. Obe~rveee, sin embargo, que el si! 
· tema con excedente de Sraffa se encuentra en un estado estacionario• 

i ...... TU\ ,.,.. .. ,. .. 



4.2. MERCANCIAS BASICAS Y NO-BASICAS. 

Como menciona Sraffa, un efecto de la existencia de un exce

dente es la distinci6n que se da entre mercancías básicas y no 

básicas. Los métodos de producción de éstas ~ltimas mercancías 

(las no-básicas), son tales que no tienen papel alguno en la de 

terminación de los precios de las mercancías y tampoco en la de -

terminación de la tasa de beneficio del sistema. 

La distinción entre mercancías básicas y no-básicas depende- . 

de ciert~s características de los procesos técnicos. Tal distin -

ción tiene una carcaterística matemática simple. Si la matriz de~ 

coeficientes del sistema es irreducible 21 todas las mercancías 

del sistema son mercancías básicas, si se da el caso contrario, -

algunas mercancías son básicas y otras no-básicas. 

Ilustremos esto. Supongamos una matriz A de coeficientes -

técnicos. Supongamos que A es reducible; mediante adecuados -

intercambios de filas y columnas po.demos llegar a: 

A= 

o 

24/ Una matriz cuadrada A se denomina reducible, si mediante 
cambios de filas y columnas es posible llevarla a la forma A= A 

11 donde A y A son matrices cuadradas. Una matriz es i -
rreducibtl si ~§ es reducible. En el apéndice matem~tico,- O 
aecci6n B. de este traba:io. también se analizan eRtA!'l mr>tT'ií'P!"I. 

. . 



1 

l 
1 
1 
1 
1 
1 

donde A
11 

es una submatriz cuadrada irreducible de orden 

k ( k n-1 ) y A22 una submatriz cuadrada de orden (n-1-k)

reducible 6 irreducible. Las primeras k mercancías base y -

las restantes (n-1-k) son no-base. 

Si A22 es irreducible, supongamos que al menos un ele-

mento de Al2 es positivo estrictamente. Si A22 es reduci -

ble, la matriz A se puede llevar as 

All Al2 .... Ale 

A = o A22 . ' .. A2s 

o o .... A 
SS 

donde, A . , A22 , ... , A
85 

son irreducibles. Supongamos que 
.11 

A12, •••• , A
1

s contienen un elemento positivo en sentido estricto. 

La raz6n de este dltimo supuesto es para trabajar con un si! 

tema econ6mico unitario. Si las submatrices a la derecha de A11 en 

la primera fila de A fueran nulas, entonces A representar!a varios 

sistemas separados sin conexión. 

Observando A (en cualquiera de sus dos formas) se puede cap

tar el significado de la distinci6n entre mercancías básicas y no 

básicas. Dado que las columnas de la matriz de coeficientes t~cni

cos representan a los procesos productivos, las mercancías básicas 

son mercancías necesarias, directa o indirectamente para la obten

ci6n de las demás mercancías (b'sicas y no básicas). Por el contr! 

·' .. , 
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1 
rio, las mercanc!as no básicas no son necesarias para la producci6n 

de las mercanc!as básicas (aunque si pueden ser necesarias para la 

1 
producc16n de ellas mismas). 

Segihi la definici6n de Sraffa en la figura (1) las mercanc!as 

1 l y 2 son básicas, mientras que en la figura (2) no lo son; en es

te segundo caso la mercancía 3 es la 11nica mercanc!a básica; si 2 

1 no utilizara a 3 como input, en la figura 

ría ninguna mercancía básica. 25 

1 
1 ~----->~ 

(2) entonces no existi--

·I (7\ 
V ~ .@~ l 

'·' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

®5-->® 

(\J ~@ 
Pigura (l) Figura (2) 

25/ Por @-> @ , se denota que la mercanc!a x entra en la pro-1 ducci6n de la mercancía y. 

1 
1 

.. 

:·:·, 
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En funci6n de la definici6n de mercancía básica, si solo hay 1 una (la i-~sima por ejemplo), ello implica que X.i/Xi)O y, si hay 
varias (por ejemplo,k), que la m~triz de coefici~ntes t~cnicos re-

1 
lativa al conjunto de dichas mercl!.Ilc!as básicas es irreducible, de 
modo que la matriz A puede presentarse comos 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

en donde A11 es la matriz irreducible (kllk), que corresponde a las 
mercanc!as tiásicas; A12 es una matriz (k~(n-k)) y A 2 es una matrtz 
(n-k)~(n-k); las mercancías k + l, k + 2, ••• ,n son Ías mercancías , 
no básicas. 

En estas condiciones el sistema(l5) se puede descomponer ens 

es decirs 

P{ = (l + r) P{ A11 

P: = (1 + r)(P{ A12 + P~ A22) 

de modo que si el sistema es capaz de producir un excedente de, 

cuando menos, una mercancía básica el valor propio máximo de A
11 

es 

inferior a la unidad y resulta r)O y P1)0¡ los precios de las mer

cancías básicas contribuyen a determinar los correspondientes a 

.. 
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1 

las no-básicas, p2, pero estos no influyen sobre las primeras. 

4 • 3. MODELO QUE PROPONE!r10S (CUANDO EL SALARIO SE TOlr.A COMO 

VARIABLE) 

Como Sraffa destaca, hasta este punto "se han considerado 

a los salarios como consistent~e en los bienes necesarios para 

la subsistencia de los trabajadores, de modo que entraban en el 

sistema de la misma manera que la gasolina para los motores o el 
26 

alimento para el ganado" , pero cuando aparece un excedente los 
salarios "pueden incluir una participaci6n en la·producci6n 

excedente". 27 Sraffa opta por considerar todo el salario como . 

variable, a pesar de que ello implica "relegar los bienes ne

cesarios de consumo al limbo de los productos no básicos1128 

Esto implicaria la necesidad de operar con la matriz de 

coeficientes técnicos A, as! como hacer explícita la tasa de 

salario w, y las cantidades de trabajo empleadas en cada indus

tria. 

En este caso Sraffa propone tomar el valor del ingreso na

cional (esto es, el valor del conjunto de bienes que quedan de~ 

pu~s de que del producto nacional bruto se han descontado los · 

bienes que reemplazan a los medios de producci6n empleados en 

todas las industrias) o "bien compuesto", como igual a la uni-

26/ Sraffa, P., "Production of Commodi ti ea ••• ," p.9 
27/ Sraffa, P., "Production of Commodities ••• 11 , p.9 
28/ Sraffa, P., "Production of Commodi tillB ••• ", p. 10 



C A P I T U L O V 

LA MERCANCIA PATHON, EL MODELO ORIGINAL 

En esta capítulo Sraffa considera que la necesidad de expre

sar el precio· de una mercancía en t6rminos de otra que se escoge

arbi trariamente como standard ( 6 patrón), complica el estudio -

de.los movimientos en los precios que acompuñan un cambio en la 

distribuci6n 3~ según Sraffa, es imposible decir con respecto a -

los precios, si una fluctuación en ellos es debida a peculiarida

des de la mercancía que esta siendo medida 6 debido a las carne -

ter!sticas de la mercancía patrón usada como medida. 
\ 

Las peculiaridades relevantes -que Sraffa analiza en el ca -

p!tulo III de su libro- consisten, a decir de Sraffa, en la desi

gualdad de proporciones del trabajo con respecto a los medios de

producci6n en los distintos"niveles" en los cuales una mercanc:ía

y el agregado de sus bienes de producci6n pueden ser analizados,

dado que tal desigualdad hace necesario que la mercancía cambie ~ 

en valor relativamente a sus medios de producción a medida que el 

salario fluct~a3~ 

31/ Sraffa considera en el capítulo III de su libro, "Proporcio
nes del trabajo a los medios de producción", que el movimiento de los 
precios relativos debido a un cambio en el salario, yace en la desi -
gualdad de proporciones en que el trabajo y los medios de producci6n
son empleados en las diversas industrias. Dada la desigüaldad de pro
porciones en las industrias, los precios en general variarán, segón -
Sraffa, debido a un cambio en w (y r). 

32/ sraffa, P., "Production of Commodities ... ", p. 12-17 

.. 



Por lo tanto, Sraffa considera que sería conveniente tener 

"alguna medida standard invariable del valor, que no estaría suje

ta a ninguna de las fluctuaciones a las cuales las otras mercan ~ 

cías están expuestas"~ 3 

Supongamos que hay una industria que emplea trabajo y medios

de producci6n en una proporci6n "crítica", de tal manera que, di -

gamos con una caída de los salarios, los efectos de esa reducci6n

del salario harán que se iguale el pago de los beneficios a la ta-

sa general de beneficios. Entonces se dice que 
.... 

la proporción de --

trabajo con respecto a los medios de producci6n esta "balanceada". 

Supongamo.s también que los medios de producci6n (agregados) fueron, 

producidos por trabajo y medios de producci6n en la proporción 

"crítica" y, sucesivamente, a trav~s de todos los "niveles" de 

producci6n, relacionando a medios de producci6n, medios de produc~ 

ci6n para medios de producci6n ,etc. 

·~·:;x 
-""':'1,\¡,· 

En tal industria, la raz6n del valor del producto con respec

to al valor de los medios de producción no será afectada por cam -

bios en la distribución. 

Seg¡lli Ricardo, " tal mercemc!a es imposible de ser poseída ••~4 

Sin embargo, una mezcla de mercancías, o una "mercancía compuesta" 

haría el mismo trabajo. Pero, como Sraffa propone una "mercancía.

compuesta perfecta de este tipo, en la cual los requisitos son 

cumplidos al pie de la letra, consiste de los mismos bienes (com

binados en las mismas proporciones) que el agregado de sus propios 

medios de producción; en otras palabras, tal que tanto el producto 

como los medios de producción son cantidades de la misma mercancía 

33/ Ricardo, David.,"On the Principles of Political Economy -
and Taxation", Sraffa edn. Cambridge Univ.Press,1951, p.43. Esta cita 
es un. claro ejemplo de como Sraffa retoma un problema que ya había s! 
do planteado nor la economía cl~sica. 
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compuesta" ~5 

Pero la pregunta es: ¿puede ser construida una mercancía 

tal?. El problema tiene que ver con industrias más que con mer -

cancias. Supongamos que segregamos,del sistema económico, frac -

ciones de la industrias básicas individuales, tal que juntas 

forman un sistema miniatura completo, con la propiedad de que va 

rias mercancias son representadas entre los medios de producción 

agregados de éste sistema, en las mismas proporciones como lo son 

entre su producto. 

donde, dado que el hierro es producido en una cantidad justa -

para el reemplazo (180 toneladas), el ingreso nacional incluye

s6lo carb6n y trigo y consiste de 165 toneladas del primero, y

de 70 arrobas del segundo. 

Para obtener un sistema en las proporciones requeridas de

bemos tomar, con el total de la industria de hierro, f5 de la -

industria de carb6n y f 4 de la industria de trigo. El sistema -

resultante sería: 

34/ !bid. 
35/ Sraffa, P., "Production of Commodities ••• 11

, p.19 

-.•· ' 
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·1 
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90 t.hierro+l20 t.carb6n+ 60 arr.trigo+(16 trabajo~ 180 t.hierro 

30 t.hierro+ 75 t.carb6n+ 90 arr. trigo+}16 trabajo---t 270 t.carb6n 

~t.hierro+_JQ_t.carb6n+12.Q. arr.trigo+l16 trabajo-4 360 arr.trigo 

150 225 300 12{6 TOTALES 

Las proporciones en las cuales las tres mercancias son produ

cidas en el nuevo sistema (180:270:360) son iguales a aquéllas en

las cua1es entran en el agregado de los medios de producci6n, 

(150:225:300). La mercancía compuesta buscada, estará por tanto 

formada en las siguientes proporciones: 

l ton.hierro l~ ton.carbón i 2 arr.trigo 

As!, Sraffa llama a una mercancía de éste tipo,la mercanc!a

compuesta patr6n, 6, simplemente, la mercancía patrón; y al con -

junto de ecuaciones {6 de industrias), tomadas en las proporcio -

nea que producen la mercancía patr6n, el sistema pat!6n. 

Sraffa considera que en cualquier sistema económico existe,

inmereo, un sistema patr6n miniatura que puede ser extraído eli -

minando las partes no deseadas. Esto, segón Sraffa, es aplicable

tanto a un sistema que no está en un estado de auto-reemplazamie!! 

to, como a uno que si lo esta. 

Sraffa considera conveniente tomar como unidad de la mercan

cía patr6n la cantidad de ella que formaría el producto neto de -

un sistema patrón que emplea la totalidad del trabajo anual del 

sistema original; (en el caso del ejemplo recién expuesto, para -
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1 

que tal unidad forme el producto neto, cada industria debe ser

incrementada en 1/3, el trabajo agregado empleado, por lo tan -

to, incrementado de 12/Í.6 a 1611.6 ; como resulta do, la unidad -

consistiría de 40 t. de hierro, 60 t. de carb6n y 80 arr. de 

trigo), Tal uhidad será llamada el producto neto patr6n o el 

1 ingreso nacional patr6n. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Sraffa considera que el hecho de que en el sistema patr6n

las mercanc:l'.as sean producidas en lr..s mismas proporciones en las 

que entran en el agregado de los medios de producci6n, implica-,, 

que la tasa por la cual la cantidad producida excede la cantidad · 

usada en la producci6n, es la misma para cada una de ellas. En

el ejemp]o recién enunciado, la tasa para cada"mercanc!a es de-

20%, hecho que puede observarse si las cifras son reordenadas ~ 

de tal manera que la cantidad agregada de cada mercanc:l'.a que -

entra a los medios de producci6n es colocada contra la cantidad 

de ella que es producidas 

(90 + 30 + 30) (1 + 
2<7i.oo) = 180 t. hierro 

(120 + 75 + 30) ( l + 
2<7i.oo) = 270 t. carb6n 

( 60 + 90 + 150) ( l + 
2<7i.oo) = 360 a.rr. trigo 

Sraffa continúa, observando que la tasa que se aplica a 

las mercancías individuales es también la tasa por la cual el -

producto total del sistema patrón excede al agregado de sus me

dios de producción, 6 la razón del producto neto a los medios -

de producción del sistema. A esta raz6n se le llamará: la ra -

z6n pe.tr6n. 

<M • .-•' 
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Sraffa establece que la posibilidad de hablar de la razón -

entre dos colecciones de mercancías heterogéneas sin necesidad -

de reducirlas a una medida común de precio, surge de la circunst~ 

cia de que ambas colecciones están en las mismus proporciones; -

del hecho de que en realidRd son cantidades del mismo bien com -

puesto. De este modo, el resultado no será afectado al multipli -

car las mercancías individuales componentes por sus precios. La -

raz6n de loe valoree de los dos agregados será siempre igual a la 

raz6n de las cantidades de sus distintos componentes. Tampoco 

(una vez que las mercancías han sido multiplicadas por sus pre 

cios) la razón será perturbada si tales precios individuales cam

biaran d~ diversas maneras. 

Por lo tanto, de acuerdo con Sraffa, en el sistema patr6n -

la raz6n del producto neto con respecto a los medios de produc --~ 

ci6n permanecerá igual, cualesquiera que fueran las variaciones -

ocurridas en la división del producto neto entre salarios y bene

ficios y, cualesquiera que fueran los consecuentes cambios de 

precios~6 

' Sraffa considera que lo que ha dicho de la razón entre pro -

dueto neto con respecto a los medios de producción en el sistema

patr6n, también se aplica de igual manera si reemplazamos el pro

ducto neto por cualquier fracción de éls la raz6n de tal fracción 

con respecto a los medios de producción permanecerá invariable al 

haber una variación de los precios. 

36/ Con estas aseveraciones es posible ver como Sraffa mane
ja el excedente económico como producto neto ( muy al estilo de -
la fisiocracia). 

.. 



Sraffa ejemplifica esto. Supongamos que el producto neto -

patr6n está dividido en salarios y beneficios, teniendo cuidado 

de que la participaci6n de cada uno de ellos consista siempre -

(al igual que el total) de mercancías patr6n: la tasa resultante 

de beneficios estará en la misma proporci6n con respecto a la r!! 

z6n patr6n del sistema, como la participación de los beneficios 

lo está con respecto al total del producto neto. En el ejemplo, 

donde la raz6n patr6n era 20%, si ~4 del ingreso nacional patr6n 

se destinaran a salarios y }4 a los beneficios, la tasa de be -

neficios sería 5%; si la mitad se destinara a cada uno de ellos, 

sería del 10%; y si la totalidad se destinara a beneficios, la

tasa de b~neficios alcanzaría su máximo nivel de 20% y coinci -

diría con la raz6n patr6n. 

La tasa de beneficios en el sistema patr6n aparece, segón

Sraffa, como una raz6n entre cantidades de mercancías sin impo! 

tar sus.precios. 

Sraffa generaliza esto diciendo que, en lo que se refiere -

al sistema patr6n, podemos decir que, si R es la raz6n patr6n 

6 la máxima tasa de beneficios y w la proporci6n del producto 

neto que se destina a los salarios, la tasa de beneficios serás 

r = R (1 - w) 

Por lo tanto, a medida que el salario se reduce gradual -

mente desde l hasta cero, la tasa de beneficios se incrementa -

en proporci6n directa a la deducci6n total hecha del salario. 

La relaci6n puede ser representada,gráficamente, como lo hace 

Sraffa, por una línea recta como se muestra en la figura (3). 

37/.Sraffa, P., "Production of Commodities ... ", P• 22 



Salarios (w) 

Tasa de beneficios (r) R 

Figura (3). Relaci6n entre salarios (como una propor
ci6n del producto neto patr6n) y la tasa
de beneficios. 

Según Sraffa, tal relaci6n es de interés s6lo si puede ser

mostrado 'que, su aplicación, no está limitada á1 sistema patr6n

imaginario, sino que es capaz de ser extendido al sistema real -

en observaci6n. Esto, para Sraffa, se transforma en s:I'., el el 

• .. 

papel decisivo que la mercancía patr6n juega en esta conexi6n - · 

yace en que es el elemento material del ingreso nacional y de los 

medios de producci6n (que es algo peculiar al sistema patr6n), -

o en que provee el medio por el cual los salarios son estimados. 

Esto Último es una funci6n que la mercancía patrón puede 11! 

nar en cualquier caso, ya sea que el sistema esté en las propor

ciones patr6n 6 no. 

Sraffa considera que las apariencias están en contra de la -

segunda alternativa. Para él, en el sistema patr6n la circunstan

cia de que el salario es pagado en mercancía patrón parece enfo -

car su significaci6n especial del hecho de que el residuo que re! 

ta sobre los beneficios será en si mismo una cantidad de la merc8!! 

c:l'.a patr6n y, por lo tanto, similar en composici6n a los medios -

de producci6n: el resultado es que la tasa de beneficios, que es-
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la raz6n de estas dos cantidades homogéneas, puede ser vista co

mo en proporción directa a cualquier reducción hecha en el sala-.: 

rio. Por lo tanto, no existiría razón para esperar que en el si~ 

tema real, cu!llldo el equivalente de la misma cnntidad de la mer

cancía patrón ha sido pagada por los salarios, el valor de lo -

que es dejado para loe beneficios debiera estar en la misma raz6n 

con respecto al valor de los medios de producción como las co -

rrespondientes cantidades lo están en el sistema patrón. 

Pero, seg6n Sraffa, el sistema real consiste de las mismas- . 
'"' ecuaciones básicas que el sistema patrón, sólo que en diferentes' 

proporciqnes; de tal manera que, W1a vez que e]: salario está da- .· 

do, la tasa de beneficios está determinada por ambos sistemas, 

sin importar las proporciones de las ecuaciones en cada uno de 

ellos. Sraffa considera entonces que, proporciones particulares, 

tal como las proporciones patrón, pueden dar transparencia a un

sistema ·y hacer visible lo que antes parecía escondido, pero no

pueden alterar sus propiedades matemáticas. 

La relación lineal entre salario y la tasa de beneficios se 

dará, para Sraffa, en todos los casos, siempre que el salario se 

exprese en términos del producto patr6n. La misma tasa de benef.!:· 

cios que en el sistema patrón es obtenida como una razón entre 

cantidades de mercancías, será en el sistema real W1a razón de 

valores agregados. 

Retomando el ejemplo que plantea Sraffa, si en el sistema -

real ( donde R=20% ) el salario es fijado en términos del produ.2_ 

to neto patrón, a W= ~4, le corresponderá r= 5%. Pero mientras 

. . 
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que la participaci6n de los salarios será igual en valor a *4 del 

ingreso nacional patr6n, no ae sigue que la participaci6n de 

los beneficios será equivalente al restante J4 del inereeo patr6n. 

La participaci6n de losbeneficios consistirá de lo que quede del-

ingreso nacional real despu~e de deducir de ~ste el equivalente ~ 

a *4 del ingreso nacional patr6n.por salarioes y los precios de -

ben de ser tales, que hagan que el valor de lo que va a los bene

ficios sea igual al 5% del valor de los medios de producci6n rea

les de la sociedad. 

Sra~fa analiza, a continuaci6n, la situaci6n en términos 

generales. Afirma que el problema de construir .una mercancía pa - · 
\ 

tr6n equivale a encontrar un conjunto da n multiplicadores, 

que pueden ser llamados q1 , q2, ••• , q
0

, que sean aplicados rea -

pectivamente a las ecuaciones de producci6n de las mercanc!as 

1, 2, ••• ,n. 

Los multiplicadores deben ser tales que las cantidades re -

sultantes de las diversas mercancías guardarán las mismas propor

ciones unas a las otras en los lados derechos de las ecuaciones -

{como productos) y en el agregado de los lados izquierdos ( como

medios de producci6n). 

Esto, según Sraffa, imµlica que el porcentaje por el cual 

el producto de una mercancía excede la cantidad de ella que entra 

en el agregado de los medios de producci6n es igual para todos 

los bienes. Este porcentaje, como ya hemos visto, ha sido lla 

mado por Sraffa, la raz6n patr6n, y lo ha denotado con la letra -

R. 
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Tal condici6n es expresada por un sistema de ecuaciones 

que contiene las mismas constantes ( que representan cantidades

de mercancías ) que las ecuaciones de producción, pero ordenadas 

de manera distinta (las filas de un sistema corresponden a las -

columnas del otro). Este sistema de ecuaciones, el cual se deno

mina q-sistema, es como sigues 

(Xllql+Xl2q2+ •••• +Xln~) (l+R) = Xlql 

(X2lql+X22q2+ •••• +X2n~) (l+R) = X2q2 . 
• 

(Xnlqi+Xn2q2~·•••+Xnnqn) (l+R) =·X~~ 

Para completar el sistemn, Sraffa considera que es necesa

rio definir la unidad en la cual los multiplicadores serán ex -

presados; y dado que se pretende que la cantidad de trabajo -":"':1 .. 

empleada en el sistema. patrón sea le. misma que en el sistema -

real, la unidad se definir:!a por una ecuación adicional que ex-.:· 

presa tal condici6rii 

Tenemos as!, n + l ecuaciones que determinan los n mul.--

1 tiplicadoree y R. 

1 
1 
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Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene un con

junto de n6ineros para los multiplic~dores (denotemos a éstos -

números por q{, q2•·····q~ ).
8
Aplicamos éstos a las ecuacio -

nes del sistema de producción3 y lo transformamos en un sis -

tema patr6n de la siguiente maneras 

qíflx11P1+X21P2+ •••• +Xn1Pn)(l+r)+L1Y!l = q{X1P1 

q2l'fJS_2Pl+X22P2+ •••• +Xn2Pn)ll+r)+L2~ = q2X2P2 

. . 
• • • 

~¿t~P1+x2:P2+ •••• +xni:Pn)(l:r)+L:~ ~ ~XnPn 

De esto se feriva el ingreso nacional patr6n que se 

adoptará como la unidad de salarios y ~recios en el sistema -

original de producción. 

La ecuaci6n unitaria39 es, por tanto, reemplazada por la 

siguiente ecuación donde las q' son conocidas, mientras que

las P son variables: 

('qÍXl - (q{Xn + q~Xl2 + •••• + ~Xln)} pl 

cq2x2 - lqíX21 + q2X22 + •••• + ~Xn2) J Pn 

/-~X - (q'X + - n l nl q?n2 + •••• + ~X ) 7 P nn - n = l 

38/ Sistema (10), página 25 del ~resente trabajo. 
39/ Ecuaci6n (11), página 26 del presente trabajo. 

. ,- •' 

-~- '. 
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Esta mercancia compuesta es el ?atr6n de salarios y precios 

que habíamos estado buscando4~ 

Segi1n Sraffa, es evidentemente imposible que los productos

no básicos que están completamente excluídos del papel de los -

medios de producción satisfagan estas condiciones y que encuen -

tren un lugar en el sistema patr6n. El multiplicador ad~cuado 

para sus ecuaciones s6lo puede, por lo tanto, ser cero. 

Lo mismo sucede con otros productos no-básicos que no en -

tran en los medios de producción de las merca.nqías en general, 
' pero que son usados en la producci6n de uno 6 más productos no 

41 básicos, entre loe cuales pueden estar ellos mismos • Si una 

mercancía de este tipo entra sólo en la producción de un produc

to no-básico, se tendría, por lo tanto, que su multiplicador 

seria igual a cero. Pero si también entra en su propia produc 

ci6n, la razón de su cantidad como producto con respecto a su -

cantidad como medios de producción estaría exclusivamente de 

terminada por su propia ecuaci6n de producción y no estaría 

en general, relacionada con R y, consecuentemente, sería in~ 

compatible con el sistema patr6n. 

40/ Ver páginas del presente trabajo. 
41/ Sraffa pone como ejemplos,a ciertas materias primas 

utilizadas en la producci6n de bienes de lujo¡ tambimi animales, 
6 plantas de lujo. 



El multiplicador apropiado en este caso, sería también 

igunl a cero. 

Por lo tanto, la discusión puede ser simplificada, asumien 

do que todas las ecuaciones no-básicas son eliminadas, de tal -

manera que, sólo las industrias básicas son consideradas. 

Sraffa hace notar, por último, que la ausencia de industrias 

no-básicas del sistema patr6n no hace que éste deje de ser equi

valente en sus efectos al sistema original, ya que la presencia~ 

de éstas industrias no afecta a la determinuci6n de precios y ~ 
' de la tasa de beneficios. 

. ..... 
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CAPI'rULO VI 

LA ?f!ERCANCIA PATRON: ANALISIS CRITICO 

Observemos en primera instancia que, la necesidad de una me.!: 

ca.nc!a patr6n surge a partir de la problemática planteada por 

Sraffa en el cap!tulo III de BU libro. Sraffa establece que, al -

expresar el precio de una mercancía en términos de otra que es 

elegida arbitrariamente, el análisis de las fluctuaciones de los

precios a partir de cambios en la distribuci6n (esto es, cambios

en w y cambios en r) se complica4; Por lo tanto, se hace nece -. 

saria la'existencia de una mercanc!a patr6n para que en el estu -· 

dio de los precios se tenga una medida standard, que no estaría -
' .' 

sujeta a ninguna de las variaciones a las cuales las otras mer - , 

canc!ae están sujetas4 ~ 

Dado que existe una cantidad fija de trabajo1 

,L
1 

+ t 2 + ••••• + Ln = l , una reducción en w corresponde a una

ca!da en la tasa de salarios. Las industrias que usan u.na canti ~ 

dad relativamente pequefta de trabajo estari1n en peor situación que 

42/ Ver capítulo V, pág. del presente trabajo. 
43/ Como hemos visto, estas variaciones son cambios en valor de 

la mercanc!a en relaci6n a los medios de producci6n utilizados para
producirla, a medida que el salario fluctáa. Estos cambios en el va
lor de la mercanc!a son debidos a la desigualdad de las proporciones 
del trabajo con respecto a los medios de producci6n en los distintos 
" niveles " en los cuales, tal mercancía y el agregado de los bienes 
de producci6n pueden ser analizados. Ver Sraffa, P.,"Production of 
Commodit;es ••• 11 , Capítulo III: "Proportions of Labour to Means of
Production". 

..... 

·'· .. 



aqu~llas que utilizan una gran cantidad, aunque surgen complica

ciones dado que los medios de producción utilizo.dos por una in·

dustria con una intensidad baja del uso del trabajo pueden tener 

en si mismas,.una alta intensidad del trabajo. En cualquier 

caso, los precios relativos casi seguro.mente tendrán que cambiar 

si el sistema ha de mantenerse sin perturbación, con una tasa -

uniforme de beneficio. 

Supongamos, sin embargo, que hubiera una industria que em -

pleara trabajo y otros medios de producción en tal proporci6n 

que con up cambio en w el balance entre sal~rios y benefi 

cios fuera manetnido en el nivel original. Esto implicaría que 

. . 

tal relación se mantendría para cRda una de las industrias que ·." 

aportan los medios de producción para la primera industria; y -

así sucesivamente para todo el conjunto de industrias que direc

ta 6 indirectamente aportan medios de producción a la primera -

industria. 

Obviamente la existencia de tal industria sería muy rara -

de que aconteciera, pero puede ser construída como una " mercan

c!a compuesta 11 de otras. 

Observemos que el precio del producto de tal industria nun

ca subiría con cambio en w , ya que nunca habría ninglñl cambio

en la proporci6n salario-beneficio ( por las razones que ya se -



) . 

·ha visto, explica Sraffa en el capítulo III de su libro). Por 

lo tanto, podría servir como una mercancía pa.tr6n, en térmi. -

nos de la cual, todos los demás precios podrían ser medidos. 

Sraffa, como hemos visto, aborda el problema de si ta.l -

mercancía podría ser construida siempre. Veremos, a continua

ción, una ruta más sencilla que la que propone Sruffa, para -

la construcci6n de tal mercancía. 

Es evid8nte que estamos interesados en un sistema que 

consista de mercancías básicas solam~nte. Esto implica que la 

matriz asociada de coeficientes técnicos es indascomponible -

( y no ne'gativa ) • Sin pérdida de generalidad, .sea A tal ma -

triz, con l el vector de coeficientes de ina~uno del traba-

jo. 
I 

Consideremos: 

X =Ax + f ••••• ( 18} 

donde; Y = Ax , es el vector de medios de producción y x es 

el vector de productos. " El hecho de que,en el sistema pe. 

tr6n las diversas mercancías son producidas en las mismas 

proporciones en las que entran en el agregado de los medios -

de producci6n implica que la tasa por la cual la cantidad pr.2_ 

ducida excede la cantidad usada en la producci6n , es la mis

ma para cada una de ellas 114 ~ 

44/ Sraffa, ,, .... ' "Production of Commodities ••• 11
, p. 20 
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Por lo te.nto, /:.e<. Y 1 1( >O , dada la relación entre la-

mercancía patr6n y sus medios de producci6n. Por lo tanto, 

la ecucai6n (18) nos queda de la siguiente maneras 

X = ( l + d.._ ) Ax 

6 

l 
Ax =I+ó<x •••• ( 19) 

Como A es indescomponible, existe
1 
A~(A)> o, xi>. o que 

eatisfac~n la ecuación (19), por el teorema de·Perron-Frobenius · 

ya citado en el capítulo IV de este trabajo, tenemos ae{: 

•••• ( 20) 

El sistema patrón consiste del conjunto de ecuaciones que 

se refieren a todos los bienes básicos. 

Las componentes del vector x~ indican las proporciones

de las distintas mercancías básicas en la mercancía patr~n. El 

"tamaño" del sistema patr6n es obtenido resolviendo: 

~I X = 1 •••• ( 21) 

Como ilustración, resolvamos el ejemplo de Sraffa del a -

partado 25, del capítulo IV de su libro~5 
Es evidente ,que: 

45/ Sraffa, P., "Production of Commodities ••• 11
, p. 19 y 20. 

También ~er páginas, a la · · del presente trobajo. 

.. 

.''_.''· 
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A = 

Las ra::!ces de esta matriz son 7t5' h6, J5 ; )~(A)= ¡6; 
por lo tanto, de la ecuaci6n ( 20) tenemos s r.{.-:. i;- / i = ~ =- R 

que confirma el resultado de Sraffa en el aparatado Z7 del cap!

tulo IV de su texto4~ 

, 
Para encontrar las proporciones de la mercancía patr6n, re-

solvemos la ecuación Ax:: )~(A)x • Despu~s de los cálculos obten! 

moa X:; (l,3/2,2) • x~ es aqu~l vector x que satisface la

ecuaci6n (21). 

Ahora, ~ 1= (3/;'1 • 1'~ l 5"h6 ' '/11so , f/¡b • '/,yo ) 
Usando ~1 x = 1, tendremos f3 =240 

Por lo tanto, xf = (240, 360, 480), como en el apartado -

26 del capítulo rv47 

R (la máxima tasa de beMficios) es la raz6n patrón, la -

proporci6n por la cual el producto bruto del sistema patr6n exc! 

de a sus medios agregados de producción. Por lo tanto 1 

46/ Op.cit., P• 20 
47/0o.cit., P• 20 

¡ = R y •••• ( 22) 
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sin importar la distribuci6n entre snlarios y beneficios. 

Ahora supongamos que la fracción, w del producto neto 

patr6n se destina a salarios ( O¿ w"( l ) ¡ la fracci6n ( 1-;) 

se destina a beneficios. Entonces la tasa de beneficios 
1 

r , 

esta dada por: 
r = P'(l - w•)RY = 

P'Y 
( l - wfa • P 'Y = ( l - vf ) R 

P'Y 

•••• (23) 

Esta relación se obtiene en el sistema patrón, asumiendo 

que el salario es medido en términos de la mercá.ncia patrón. 

La ecuaci6n (23) es de hecho, una relaci6n física (esto es,~ 

puede ser deducida sin ninguna referencia a precios). 

Sea q el vector de merca.nc!us compuesto de los benefi

cios. Evidentemente, q= (1-wt )r , donde~ es el producto~ 
-neto patr6n. Usando la ecuación (22), tenemos1 

!; 
q = ( l - w ) R'f •••• ( 24) 

Ya que q y Y son vectores positivos, tenemos 

r l 1 l = ( 1-w·lt ) RY Y 

de donde la ecuación (23) se sigue directamente. 

"La tasa de beneficios en el sistema patrón aparece por

tante como una razón entre cantidades de mercanc!as, sin ref! 

rencia a sus precios" 4~ 

' 
4ó/ Op.cit., p. ~2 

.. 
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11 Tal relación es de interés s6lo si puede ser mostrado -

que su aplicación no está limitada al sistema pntr6n imagina -

rio, sino que es cnpaz de ser extendida al sistema real en ob

eervaci6n114~ · 

Extendamos ahora (23) al sistema real, el cual es distin

to del sistema patr6n, bajo el supuesto de que el salario esta 

medido en t~rminos de la mercancía patrón. Con el producto neto 

patrón como numerario, tenemos1 

P'( I-A ) xf = 1 •••• (25) 

Usando P'= (l+r) P'A + wf i ' , tenemoss 

P '= ( l+r) P 'A + w '* i ' •••• ( 26) 

Tenemos también de las ecuaciones (19) y (20) que: 

Ax'f = (l / {l+R) ) xf •••• (27} 

~'x = ~'x = 1 •••• (28) 

Post-multiplicando la ecuación { 26) por x f , tenemos: 

P'x* = (l+r) P'Axt + w~ Vxf 

P'Ax~ + 1 = P'Ax4 + rP'A0 + w* 

49/ Op.cit., p. 22 



usando las ecuaciones (25) y (28), 6 1 

rP'Ax4 = l - w>+ 

Pre-mult.iplicando ( 27) por P', tenemos1 

p , Ax~ = ( 1 I ( 1 +R) ) p , X r 

6 

( l + R )P'Ax1f 

ción nmnero (25), o bien1 

1 = R P'A x~ 

= l + P'Ax~ 

De las ecuaciones (29) y (30) 1 tenemos1 

~ 
1-w =-1... 

r R 

6 

•••• ( 29) 

usando la ecu! 

•••• '30) 

r = ( l-w-1) R, (esto es la ecuación (23) ). 

Finalmente. establezcamos la unicidad del sistema patrón 

y de la mercancía patrón. 

Dada la indescomponibilidad de A, se sigue del Teorema 

no. 28 en Woods50 que, x ~ es el '6nico vector característico 

semi-positivo de A • La unicidad se sigue trivialmente. 

50/ Woods, J.E. "Mathematical Economics", Longman Group 
Limited, 1978, London. Consultar tambit'ín el apéndice matemático 
del presente trabajo. 
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Por lo tanto, hemos llegado a que, dado un sistema de in -

dustriaa que producen un sólo producto, nademos extraer a aqué

llas industrias que producen mercancías básicas, En este siste

ma básico 6 putr6n, una mercanc!a patrón existe¡ con el produc

to neto patrón como numerario, existe una relación simple entre 

la tasa de beneficios y la tasa de salarios, que es independie!!."'1 

te de los precios. Esta relación se da en el sistema original ~ 

( del cual el sistema patr6n fué constru!do ), si el producto -

neto patr6n se mantiene como numerario. Esto es consistente 

con la visi6n cl~sica de que la determinación de la distribuci6n 

es 16gicamente anterior e independiente de loe precios. 

Los ,resultados que se han derivado no dependen de los su -

puestos con respecto a los coeficientes técnicos constantes. Si 

~stos varían entre períodos de tiempo, debido a cambios t~cnicos 

cada vez mayores, existirá en cada período de tiempo un sistema 

patr6n (11.nico) y una mercancía patr6n, en base a la cual pode -

mos derivar ln relaci6n entre la tasa de salario y la tasa de -

beneficios. 
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