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INTRODUCC ION 

LA PRINCIPAL RAZÓN QUE NOS CONDUJO A REALIZAR EL PRESENTE -
TRABAJO, PARTE DE LA INQUIETUD POR DEMOSTRAR LAS GRANDES Dl
FcK¿NCIAS QUE SE PRESENTAN ENTRE LA ECONOMfA POLfTICA MARXISTA 
Y LA BURGUESA CLÁSICA, ADEMÁS, DE QUE LA TEOR!A DE MARX SIGUE
SIENDO UNA HERRAMIENTA CIENTfFICA QUE PERMITE OBSERVAR Y CRITL 
CAR LAS CONTRADICCIONES QUE HA ENGENDRADO EL SISTEMA CAPITAL!~ 
TA DESDE SU ORIGEN HASTA NUESTROS D!AS; POR OTRA PARTE, ES LA
FORMA ÚNICA DE ANALIZAR LAS DISTORSIONES Y DEFORMACIOMES QUE -
AGOBfAtl A NUESTRAS ECONOMfAS, PERIFÉRICAS, O MAL LLAMADAS SUB
DESARROLLADAS Y DEL TERCER MUNDO, CONSECUENCIA HISTÓRICA DE LA 
INJERENCIA DE LOS PATRONES CAPITALISTAS DE ACUMULACIÓN. 

Es A TRAVÉS DEL MÉTODO Y ENFOQUE MARXISTA DE LOS HECHOS ECONÓ
~·.1cos, LO QUE NOS DARÁ LA RESPUESTA A LOS AGUDOS PROBLEMAS QUE 
ENFRENTAN LAS ECONOMfAS ATRASADAS COMO LA NUESTRA, 

LA FORMULACIÓN DEL MARCO TEóRico DE REFERENCIA TIENE COMO EJE
CENTRAL LA ECONOMfA POLfTICI\ MARXISTA, UBICÁNDOSE PRINCJPALME]i 
TE rn LI\ TEORfA DEL VALOR-TRABAJO, LA TEORfA DE LA PLUSVALfA,
DEL SALARIO Y EL PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL, RELACJONÁ)i 
DOSE HISTÓRICAMENTE LAS TEORfAS BURGUESAS APOLOGÉTICAS DEL SI~ 
TEMA CAPITALISTA, AS! COMO LAS APORTACIONES DE ÉSTA Y LA CRfTL 
CA DESARROLLADA POR LA ESCUELA MARXISTA. 

EN ESTE CONTEXTO, LA ESTRUCTURA DE LA PRESENTE llNESTI GAC JÓN -
SE CONFORMA EN EL SIGUIENTE ORDEN: 

EL CAPfTULO PRIMERO DENOMINADO "LA ECONOM!A COMO CIENCIA", SE
PRESENTAN LAS CONDICIONES HISTÓRICAS, SOCIOECONÓMJCAS Y POLfrL 
CAS, BAJO LAS CUALES SURGE LA ECONOMfA POLfTICA COMOC!ENCJA,
A PARTIR DE LAS INVESTIGACIONES EFECTUADAS POR WILLIAM PETTY -
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EN INGLATERRA, ASÍ COMO, LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y CATEGO- -
RIAS UTILIZADOS POR PETTY, ADEMÁS, DE EXPONER LAS APORTACIONES 
REALIZADAS A LA CIENCIA ECONÓMICA POR EL PENSAMIENTO FISIOCRÁ
TICO EN FRANCIA, ASIMISMO, EN EL SEGUNDO CAPÍTULO LLAMADO - -
"CONCEPCIONES BURGUESAS CLÁSICAS: A. SM!TH Y D. RICARDO", SE -
EXPUSO BREVEMENTE LAS CONDICIONES HISTÓRICO-SOCIALES DE INGLA
TERRA QUE PREVALECIERON DURANTE LA ACTIVIDAD DE ESTOS PENSADO
RES, EN ESTE SENTIDO SE ANALIZÓ EL OBJETO, M~TODO Y CATEGORfAS 
DESARROLLADAS POR SMITH Y RICARDO EN SUS CONTRIBUCIONES A LA -
ECONOMÍA POLÍTICA COMO CIENCIA, RESALTÁNDOSE SUS ASPECTOS METQ. 
DOLÓGICOS Y CONCEPTUALES, 

EN ESTE MISMO ORDEN DE EXPOSICIÓN, EL CAPITULO TRES "CARACTE
RIZACIÓN DE LOS ECONOMISTAS VULGARES", SE ARGUMENTÁ SUCINTA-
MENTE LOS RASGOS HISTÓRICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA ~POCA 
DE RoBERT l•lALTHUS EN INGLATERRA, JEAN B, SAY EN FRANCIA, Y LOS 
CONCERNIENTES A LA ~POCA DE JAMES MILL Y JOHN STWART MILL, EN
INGLATERRA, RESPECTIVAMENTE, ASIMISMO, SE ABORDÓ EL OBJETO, -
M~TODO Y CATEGORÍAS GENERALES, SEÑALÁNDOSE LAS PRINCIPALES CA
RACTERfSTICAS DE ESTA CORRIENTE DE PENSAMIENTO ECONÓMICO QUE -
LOS DEFINE COMO ACIENTÍFICOS Y AHISTÓRICOS, 

POR OTRA PARTE, EL CAPITULO CUATRO TITULADO "CRfTICA DE LA ES
CUELA MARXISTA A LA ECONOMIA POL!TICA BURGUESA CLÁSICA Y VUL-
GAR", SE ORIENTA A EXPONER LAS CATEGORfAS CENTRALES DEL PENSA
MIENTO MARXISTA QUE CONTRIBUYERON A DEMOSTRAR '...AS DEFICIENCIAS 
METODOLÓGICAS Y CONCEPTUALES DE LA ESCUELA BURGUESA CLÁSICA Y
VULGAR. EN ESTA LINEA DE EXPOSICIÓN, SE SUBRAYÓ QUE EL OBJETO 
Y .M~TODO DE LA ECONOM!A POLÍTICA MARXISTA ES LA DOCTRINA ECONQ 
MICA QUE FUNDAMENTA CORRECTAMEJffE EL ESTUDIO DE LOS HECHOS ECQ. 
NÓMICOS DE LA SOCIEDAD BURGUESA, EXPRESÁJlDOSE EN LA CRfTJCA -
SISTEMÁTICA Y PROFUNDA A LAS CATEGOR!AS, CUESTIONANDO EL OBJE
TO Y M~TODO. REALIZADOS POR EL PENSAMIENTO ECONÓMICO BURGU~S, -
CLÁSICO Y EL DENOMINADO DE TIPO VULGAR, 



¡¡¡ 

FINALMENTE EL CAPITULO QUINTO INTITULADO "DIFERENCIAS QUE DAN

ORIGEN A LA RUPTURA EPISTEMOLÓGICA, CONCLUSIONES", EN ESTE -

ÚLTIMO APARTADO SE PRESENTAN A MANERA DE CONS IOERAC IONES FINA

LES Y/O CONCLUSIONES, LOS CONCEPTOS Y CATEGORIAS ESENCIALES

QUE DAN ORIGEN A LA RUPTURA TANTO DE M~TODO COMO DE ENFOQUE, -

CONSIDERANDO SEIS DIFERENCIAS EN EL ANÁLISIS: METODOLÓGICAS, -

HISTÓRICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES, POL.fTICAS E IDEOLÓGICAS, AS

PECTOS QUE DEL.IMITAN A LA ECOfJOM!A POL!TICA BURGUESA COMO PEN

SAMIENTO SUBJETIVO Y APOLOG~TICO, CARENTE DE ESENCIA CIENTIFl

CA EfJ SU M~TODO Y ENFOQUE, ADEMÁS DE NO 1 NCLUIR EL FACTOR SO-

CIAL COMO PIEDRA ANGULAR EN SUS ANÁLISIS, 

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN NOS CONDUCIRÁ A REFLEXIONAR, EN QUE

LA TEOR!A MARXISTA ES EL ÚNICO M~TODO E INSTRUMENTO CIENTIFICO 

PARA ANALIZAR, EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO Y SUS POSIBLES AJ. 

TERNATIVAS HISTÓRICAS DESDE SU SURGIMIENTO COMO MODO DE PRODU~ 
CIÓN DOMINANTE, 



1, LA ECONOMÍA COMO CIENCIA 

1.1. MARCO HISTÓRICO Y ECONÓMICO DEL SURGIMIENTO DE LA 
ECONOM[A POLfTICA 

1 

CON EL PROPÓSITO DE UBICAR LOS PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS -
QUE FUERON PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN DEL FEM 
DALISMO AL CAPITALISMO, LOS PA[SES DONDE SE CENTRARON LOS 
GRANDES CAMBIOS POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES, FUERON IN
GLATERRA EN EL SIGLO XVII, Y FRANCIA A FINES DEL XVIII. Es
DE IMPORTANCIA DESTACAR QUE INGLATERRA EXPERIMENTÓ UN MOVl 
MIENTO DE MAYOR TRASCENDENCIA, QUE LA REVOLUCIÓN BURC,UESA DE 
LOS PAfSES BAJOS; SIN EMBARGO, ES NECESARIO RESALTAR QUE LA
ACTIVIDAD DE MAYOR CONSIDERACIÓN ERA LA.AGRICULTURA, ES DE
CIR, LOS PERSONAJES QUE INFLUÍAN DIRECTAMENTE EN EL MOVIMIEli 
TO ECONÓMICO, POR UN LADO EL TERRATENIENTE (LANDLORDS), QUE 
OSTENTABA GRANDES EXTENSIONES DE TIERRAS, Y QUE A TRAVÉS DE 
LA EXPLOTACIÓN DE SUS OBREROS ACASILLADOS, INCREMENTABA SU -
RIQUEZA, ASIMISMO, EXISTf A EL ARRENDATARIO CAPITALISTA, QUE 
UTILIZANDO EL USUFRUCTO DE LA TIERRA Y AL TRABAJADOR ASALA-
RIADO, VEfA ACUMULAR CADA VEZ MÁS RIQUEZA, CON BASE EN UNA -
CRECIENTE RENTA DIFERENCIAL DE LA TIERRA. 

POR OTRA PARTE, HAY QUE DESTACAR QUE EL SISTEMA FEUDAL TENÍA 
UNA VIGENCIA DE APROXIMADAMENTE ONCE SIGLOS, YA PUE SU INI-
C!O SE CENTRA "A PARTIR DEL SIGLO V, BAJO LOS CUALES MADURA-
RON SUS CONTRADICCIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, ENTRE EL SIEB. 
VO Y SEÑOR FEUDAL, PROPIAS DE ESTE RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN, 
ÜTRO ELEMENTO FUNDAMENTAL i:IUE INCIDIÓ GRANDEMENTE EN EL ÜLTi 
MO PERÍODO DEL FEUDALISMO, FUE LA LLAMADA ACUMULACIÓN ORIGl
NAR.IA ilE CAPITAL, LA CUAL SE VIÓ IMPULSADA ENORMEMENTE POR -
EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA, A FINES DEL .SIGLO XV, LO QUE e: 

iNFLUYÓ EN FORMA CONSIDERABLE, PARA EL FOMENTO Y C!RCULACióN 
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GENERALIZADA DE MERCANCfAS, SIENDO ESTO IMPORTANTE EN LOS AL
BORES DEL MODO CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN. EN ESTE SENTIDO, -
MARX SEÑALA, REF!RIÉNDOSE AL PROCESO HISTÓRICO DE LA LLAMADA
ACUMULACIÓN ORJGJNARIA QUE: 

"SIN EMBARGO, LA ACUMULACIÓN DE' CAPITAL PRESUPONE LA -
PLUSVALfA, LA PLUSVALfA LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y ÉSTA 
LA EXISTENCIA EN MANOS DE LOS PRODUCTORES DE MERCANCfAS
DE GRANDES MASAS DE CAPITAL y FUERZA DE TRABAJO, Tono -
ESTE PROCESO PARECE MOVERSE DENTRO DE UN CfRCULO VICIOSO, 
DEL QUE SÓLO PODEMOS SALIR DANDO POR SUPUESTA UNA ACUMU
LACIÓN ORIGINARIA ANTERIOR A LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA
(,,,), UNA ACUMULACIÓN QUE NO ES RESULTADO, SINO PUNTO -
DE PARTIDA DEL RÉGIMEN CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN; LA LLA 
MADA ACUMULACIÓN ORIGINARIA NO ES, PUES, MÁS QUE EL PRO
CESO HISTÓRICO DE DISOCIACIÓN ENTRE EL PRODUCTOR Y LOS -
MEDIOS DE PRODUCCIÓN, SE LE LLAMA ORIGINARIA PORQUE FOR 
MA LA PREHISTORIA DEL CAPITAL Y DEL RÉGIMEN CAPITALISTA
DE PRODUCC l ÓN," Jj 

DE LO ANTERIORMENTE SE~ALADO EN MARX, SE PUNTUALIZA QUE El R~. 
GIMEN DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, ESTÁ DETERMINADO POR EL PRO
CESO HISTÓRICO DE LA CREACIÓN DEL OBRERO ASALARIADO, EL SURGL 
MIENTO EN LA ACTIVIDAD AGRfCOLA FUNDAMENTALMENTE DEL ARRENDA
TARIO CAPITALISTA Y LA FORMACIÓN DE UN MERCADO PROPIO PARA LA 
INDUSTRIA CAPITALISTA. Asf BIEN, ,LA FORMACIÓN DEL MODO DE -
PRODUCCJÓN CAPITALISTA TUVO SU ORIGEN A FINALES DEL PERfODO -. 
FEUDAL, DURANTE LOS SIGLOS YN Y MEDIADOS DEL XVIL CONTRIBU.:.-. 
YENDO A QUE EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ECÓNOMfA INGLE
SA TALES COMO: LA TEXTIL, LA MINERÍA Y LAS MANUFACTURAS, SE -
FUERAN ENCAUZANDO TANTO A UN ME.RCADO INTERNO, ASf COMO PARA -
EXPANDIR EL COMERCJO EXTERIOR, PUES LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
SE IBA IMPONIENDO SOBRE LAS REMIN!SCENCÚS FÉUDALES, EN ESTE
APA.RTADO ES INTERESANTE CONSIDERAR, COMO SEÑALA EL AUTOR -
KARATAEV Y RYNDINA, .REFIRIÉNDOSE.A .LOS.ELEMENTOS CENTRALES 
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QUE EXPLICAN EL ORIGEN DEL SISTEMA CAPITALISTA, AS{ COMO SU -
SITUACIÓN HISTÓRICA, CUANDO MENCIONA QUE: 

"LAs RELAC 1 ONES DE PRODUCC l ÓN CAP 1 TAL! s TA SE FORMAN y Dg 
SARROLLAN EN EL SENO DE LA SOCIEDAD FEUDAL, LA TRANSI-
CIÓN DE LOS DISTINTOS PAISES DE EUROPA ÜCCIDENTAL AL RE
G!MEN DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA SE REALIZÓ DE MANERA DI
FERENTE, DE ACUERDO CON LAS DISTINTAS CONDICIONES HISTÓ
RICAS, 

DENTRO DEL MISMO PERIODO HISTÓRICO EXISTfAN PROFUNDAS Dl 
FERENCIAS ENTRE LOS PAISES RESPECTO AL GRADO EN QUE SE -
MANTENfA EL RaGIMEN DE PRODUCCIÓN FEUDAL Y AL NIVEL DE -
DESARROLLO ALCANZADO POR LAS RELACIONES CA~ITALISTAS",2/ 

Los ELEMENTOS EXPUESTOS POR ESTE AUTOR, NOS PERMITEN SITUAR-
NOS EN LAS DIFERENTES CONDICIONES DETERMINANTES EN EL PROCESO 
HISTÓRICO EN QUE SE DESARROLLÓ LA TRANSICIÓN DEL RaGIMEN FEU
DAL AL CAPITALISTA QUE PREVALECIERON EN INGLATERRA, A LAS - -
EXISTENTES EN SU MOMENTO EN FRANCIA, 

EL FACTOR QUE INFLUYÓ CONSIDERABLEMENTE EN LA FORMACIÓN DEL -
CAPITALISMO FUE LA TRANSFORMACIÓN DE SUSTITUIR EL CAPITAL -
COMERCIAL POR EL CAPITAL INDUST!RAL, 

LA TRANSICIÓN .DEL FEUDALISMO A FORMAS CAPITALISTAS DE PRODUC
CIÓN, ESPECIALMENTE EN LAS ZONAS RURALES,. SE CRISTALIZARON -
CON. LA PRIMERA REVOLUCIÓN BURGUESA, ENCABEZADA POR ÜLIVER.10 -
CROMWELL EN 1648, LO QUE AUNADO A LA EXISTENCIA DE. CONSTÁNTES 
CONTRADICCIONES DE INTERESES ECONÓMICOS Y POL!T!COS/ ENTRE EL 
PARLAMENTO Y LA ARISTOCRACIA FEUDAL, MIENTRAS QUE POR SU PAB. 
TE, EN FRANCIA SE LOGRA LA TRANSFORMACIÓN Á .FINES DEL SIGLO -
XVIII, CON LA TOMA DE LA BASTILLA, EN EL AÑO DE 1789, QUE· IM-



PLICA EL DERROCAMIENTO DE LA MONARQUIA Y LA INSTAURACIÓN DE -

LA PRIMERA REPÚBLICA BURGUESA EN FRANCIA, 

EL PARLAMENTO BRITÁNICO QUE REPRESENTABA LOS INTERESES DE LA 
BURGUES!A, SE OPONfA AL SISTEMA FEUDAL, AL CUAL ATRIBUfA EL -
PRINCIPAL REZAGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, PUES ÉSTE SE VEÍA 
INFLUENCIADO POR LAS IDEAS MERCANTILISTAS PARA EXPANDIR LAS -
DIFERENTES FORMAS DE COMERCIO, COMO SON, EL TRUEQUE, INTERCA~ 

BIO Y COMPRA-VENTA DE DIVERSOS PRODUCTOS, E INCREMENTAR SUS -
COLONIAS, ESTA INICIATIVA FUE BIEN RECIBIDA POR LAS MASAS -
TRABAJADORAS DEL CAMPO O SIERVOS, LOS CUALES VEÍAN LA POSIBI
LIDAD DE LIBERARSE DE LAS ATADURAS DEL RÉGIMEN SERVIL QUE IM
PLICABAN LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN FEUDAL, EN ESTE SENTIDO, -
LOS SIERVOS DE CAMPO SE UNIERON AL MOVIMIENTO, YA QUE CONSID~ 

RABAN QUE SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS, PODÍAN SER TRANS-
FORMADAS HACIA UN MEJOR BIENESTAR DE ELLAS MISMAS, Su PARTI
CIPACIÓN FUE FUNDAMENTAL PARA INFRINGIR LA DERROTA AL RÉGIMEN 
DE LA ARISTOCRACIA FEUDAL, 

SIN EMBARGO, DICHO MOVIMIENTO ÚNICAMENTE RESOLVIÓ LOS INTERE
SES DE LA NUEVA BURGUESfA EN ASCENSO, YA QUE LOS MECANISMOS -
DE EXPLOTACIÓN NO SE HICIERON ESPERAR UNA VEZ QUE QUEDARON -
INSTITUIDAS LAS NUEVAS FORMAS DEL RÉGIMEN CAPITALISTA DE PRO
DUCCIÓN. 

Es EN ESTE CONTEXTO HISTÓRICO, DONDE SURGE EL PADRE DE LA ECQ 
NOMIA POLfTICA CLÁSICA BURGUESA QUE FUE WILLIAM 'PETTY, EL --
CUAL GRANDEMENTE INFLU~NCIADO POR LA CORRIENTE MERCANTILISTA 
EN BOGA, ERA EL MÁS FIEL REPRESENTANTE DE LOS INTERESES DE -
CLASE DE LA NUEVA BURGUESfA EN ASCENSO AL PODER, 

WILLIAM PETTY PARTICIPÓ EN LA INVASIÓN QUE REALIZÓ INGLATERRA 
A IRLANDA, Y CONCEBIA AL ~ÉGIMEN FEUDAL COMO UN CONJUNTO· DE -
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ACTIVIDADES ANTINATURALES, CONSIDERABA A LAS FORMAS CAPITALI~ 
TAS DE PRODUCCIÓN COMO ALGO ETERNO, INMUTABLE Y UNIVERSAL, 
W, PETTY TENÍA UN MARCADO INTERÉS POR ELABORAR UNA TEORfA DEL 
VALOR-TRABAJO, LA QUE SEGÚN ÉL, PUDIERA DETERMINAR EL VALOR -
GENERALIZADO DE LAS MERCANCÍAS, POR LO QUE SE JUZGA A ESTE 
GRAN PENSADOR COMO EL INICIADOR DE LA CIENCIA ECONÓMICA, 

PREOCUPABA A PETTY GRANDEMENTE, EL HECHO DE PODER DETERMINAR 
UN VALOR GENERALIZADO Y RELATIVO, QUE FUNGIERA COMO PARÁMETRO 
DE INTERCAMBIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PR.E
CIOS DE LAS MERCANCÍAS, PARA ELLO, SU INVESTIGACIÓN SE CEN-

TRA EN LA UBICACIÓN DE UN PRECIO MEDIO, LLAMADO POR ÉL, PRECIO 
NATURAL, SIN ESTIMAR LOS PRECIOS VARIABLES QUE SE ESTABLECEN 
EN EL MERCADO, 

PARA EL GRAN INVESTIGADOR INGLÉS NO EXISTIA LA MENOR DUDA DE 
QUE ERA EL I.B.AaA.!Q, EL QUE DETERMINABA EL VALOR DE LOS PRO- -
DUCTOS, ESTE PLANTEAMIENTO SE CONFIRMA CON LOS EJEMPLOS SEÑA 
LADOS, REFERENTES A LA PRODUCCIÓN DE TRIGO, COMPARA EL TRABA
JO NECESARIO PARA PRODUCIR EL TRIGO, CON EL TRABAJO EMPLEADO 
EN LA PRODUCCIÓN DE PLATA, EN SU TRATADO SOBRE LAS TASAS Y -
LAS CONTRIBUCIONES, EXPRESA QUE LA PRODUCCIÓN DE UN BUSHEL DE 
TRIGO EXIGE EL MISMO TRABAJO QUE EL CORRESPONDIENTE A UNA ON
ZA DE PLATA, LLEGANDO INCLUSC A EQUIPARAR EL TRABAJO DEL AGR_L 
CULTOR CON EL DEL OBRERO. 

POR .LO QUE RESPECTA A LA TRANSFORMACIÓN DEL RÉGIMEN FEUDAL AL 
CAPITALISTA EN FRANCIA, DEBEMOS DESTACAR LO ANTERIORMENTE SE
ÑALADO, ESTA TRANSICIÓN QUE EXPERIMENTÓ LA FRANCIA DEL SIGLO 
XVIII, SE SUSCITÓ EN CONDICIONES TOTALMENTE DIFERENTES ALÁS 

MÁNIFESTADAS EN INGLÁTERRA, MÁS SIN EMBARGO, LAS ACTIVIDADES 
QUE DESARROLLABA ESTE PAfS EN AQUEL ENTONCES, ERA SUSTANCIAL~ 
MENTE LA AGRICULTURA, CUYO DESARROLLO DISTABA MUCHO DE CATALQ 
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GARSE AVANZADA. LA· INDUSTRIA ERA INCIPIENTE Y LA ATENCIÓN SE -
CIFRABA BASICAMENTE EN EL COMERCIO EXTERIOR, 

Los PERSONAJES QUE CONDUCÍAN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. POLi 
TICAS Y SOCIALES, ERA LA CLASE DE LOS NOBLES Y LA MONARQUf A -

FEUDAL. QUIENES SE SOSTENIAN DE LA EXPLOTACJÓN DE LOS CAMPEsi 

NOS; EL PENSAMJENTO QUE PREVALECIA EN LOS DJRIGENTES BURGUE-
SES SE CARACTERIZABA POR SU CORTE MERCANTILISTA. INCLINÁNDOSE 

POR LOS DERECHOS DE ADUANAS Y LAS CONTRIBUCIONES, REGISTRANDO 
GRANDES INGRESOS PARA EL ERARIO, ESTO PERMITE DEDUCIR, QUE -
EN EL SIGLO XVIII, INGLATERRA YA ESTABA CONSTITUIDA COMO UNA 

POTENCIA MUNDIAL, F¡;¡ANCJA SIGUIÓ SOPORTANDO EL SISTEMA FEU--' 

DAL, HASTA LA REVOLUCIÓN BURGUESA DE 1789, EL SURGIMIENTO DE 
LA ECONOM[A POL!T!CA BURGUESA EN FRANCIA, GUARDA UNA ESTRECHA 
RELACIÓN CON ESTE MOVIMIENTO SOCIAL. EL REPRESENTANTE PR!tlCJ-' 

PAL DE ESTA CORRIENTE FUE PIERRE BOISGUILLEBERT, QUIEN A DJFE 
RENCIA DE WILLIAM PETTY, RECHAZABA LAS CONCEPCIONES DEL COL-
BERT!SMO_:/ "MERCANTILISMO" FRANCÉS, INCLINÁNDOSE POR MEJORAR 

EL SISTEMA FEUDAL Y CONCILIAR EL DESCONTENTO DE LA CLASE TRA
BAJADORA, COLBERT FOMENTABA UN EXCESIVO PROTECCIONISMO, IM-
PULSANDO LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE UNA INCIPIENTE IN-

DUSTRIA. LO QUE GENERÓ QUE LA AGRICULTURA SE ENCONTRARÁ EN UN 
MARCADO ATRASO ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTJVIDAD, 

AL RESPECTO. MARX EN LA CONTRIBUCIÓN A LA CRITICA DE LA ECONQ 
M!A POLITICA S.EÑALA QUE: 

"UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS _OBRAS Y DE LOS TEMPERAME!i 
TOS DE PETTY Y DE BÓISGUILLEBERT, ADEMÁS DE LA LÚZ QUE·· -

ARROJARÍA SOBRE LA CONTRADICCIÓN SOCIAL DE INGLATERRA Y 
FRANCIA HACIA EL FIN DEL SIGLO XVII y COMIENZOS DEL _: .· .. 

XVIIl SERIA LA EXPOSICIÓN GENÉTICA DEL CONTRASTE NACIO-

NAL ENTRE. LA ECONOMIA POL!TICA INGLESA Y LA FRANCESA, _...:. 
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~L MISMO CONTRA&TE SE REPITE DEFINITIVAMENTE ENTRE RICA& 
DO y SJSMONDJ",2./ 

COMO SE PODRÁ OBSERVAR, EL.: DESARROLLO DEL RÉGIMEN CAPITALISTA 
DE PRODUCCIÓN, CONLLEVA EN ESENCIA LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS 
PROPIAS E INHERENTES DE ESTE SISTEMA DE.EXPLOTACIÓN, TANTO EN 
LA INGLATERRA DE PETTY COMO EN LA FRANCIA DE BoJSGUILLEBERT, 
PERO LO QUE DISTINGUE A LOS FACTORES DE LA INSTAURACIÓN Y COli 
SOLIDAC!ÓN DEL CAPITALISMO EN AMBAS NACIONES, SE EXPLICA BÁSL 
CAMENTE POR EL DIFERENTE GRADO DE DESARROLLO DE LAS FUERZAS -
PRODUCTIVAS, PUESTO QUE EN LA INGLATERRA DE FINES DEL SIGLO -
XVIII, viv!A EL PROCESO HISTÓRICO DE~ AHONDAMIENTO DE LA DIVL 
SIÓN CAPITALISTA DEL TRABAJO Y LA MANUFACTURA, EN FRANCIA SE 
FORMABAN APENAS LAS CONDICIONES QUE POSIBILJTARIAN EL ESTABL~ 
CIMIENTO DEL RÉGIMEN CAPITALISTA DE EXPLOTACIÓN, CON EL PRO
PÓSITO DE FUNDAMENTAR ESTE PLANTEAMIENTO, UN RECONOCIDO HJSTQ 

. RIADOR MENCIONA LO SIGUIENTEl 

"NINGUNA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA FEUDAL PUEDE SER ESTRIC. 
TAMENTE CORRECTA PORQUE LAS CONDICIONES VARIABAN EN LOS 
DISTINTOS LUGARES, SIN EMBARGO, PODEMOS ESTAR ACERTADOS 
SOBRE ALGUNOS PUNTOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO NO LIBRE 
DEL PERIODO FEUDAL",!i/ 

A CONTINUACIÓN, Y CON EL OBJETO DE CONOCER LAS PRINCIPALES --: 
CATEGORfAS EXPUESTAS POR vlJLLIAM PETTY, REALIZAREMOS UNA .BRE
VE EXPOSICIÓN DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS MÁS IMPORTANTES_ QUE. 
APORTARÁ, EL DESTACADO PENSADOR BRITÁNICO, 

1. 2, DESARROLLO DE LAS I NVESTI GAC 1 ONES DE W, PETTY, 

Los TRABAJOS .DE w. PETTY QUE T.IENEN LUGAR EN LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XVII, FUERON COBRANDO VIGEN.CIA DEBIDO A LAS TRANS-'--
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FORMACIONES QUE SE IBAN DANDO EN LA SOCIEDAD DE AQUELLA ÉPOCA, 

DEBEMOS NUEVAMENTE DESTACAR QUE LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓ

MICA DE INGLATERRA EN AQUEL PERIODO, ERA LA AGRICULTURA, PRE

CEDIDA POR CASI ONCE SIGLOS DE FEUDALISMO, PETTY ES CONSIDE

RADO COMO UNO DE LOS MÁS SOBRESAL! ENTES REPRESENTANTES DE LA 

BURGUESÍA DE AQUEL MOMENTO, SU ACTIVIDAD SE INICIÓ AL PARTICL 

PAR DESTACAIJAMENTE JUNTO CON EL PARLAMENTO 1 NGLÉS EN LA EXPE

D 1C1 ÓN QUE LLEVÓ A LA 1NVAS1 ÓN DE IRLANDA Y REPARTIR LAS TI E

RRAS A LOS SOLDADOS DEL EJÉRCITO 1 NGLÉS Y APROPIARSE DE LA MA 

YOR CANTIDAD DE TIERRAS DE ESE PAfs, PARA SER CONSIDERADO CO

MO UNO DE LOS MÁS GRANDES TERRATENIENTES DE AQUEL TicMPO. 

Es IMPORTANTE PUNTUALIZAR QUE EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE W, 
PETTY, SE ORIENTABA POR LOS ASPECTOS TALES COMO) LA ATRACCIÓN 

POR LA CORRIENTE MERCANTILISTA, INCLINACIÓN POR AGRANDAR Y -

FORTALECER LAS COLONIAS INGLESAS Y LA ABOLICIÓN DEL SISTEMA -

FEUDAL. DE ESTOS ELEMENTOS, EN EL PRIMERO DE ELLOS SE SUBRA

YA QUE PARA PETTY LA PRINCIPAL RIQUEZA DE INGLATERRA, PROCE-

DfA BÁSICAMENTE DEL COMERCIO Y DE ACUMULAR LAS MAYORES CANTI

DADES TANTO DE DINERO, COMO DE ORO Y PLATA, SE DEBE SEÑALAR 

QUE LA DECADENCIA DE ESTE SISTEMA, SE INICIA EN EL SIGLO XV, 
A MEDIDA DE QUE LA PRINCIPAL FORMA DE INCREMENTAR LA RIQUEZA 

VA SIENDO LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, EL PROCESO DE LA ACUMULA 

CIÓN ORIGINARIA DE CAPITAL, LA SUBORDINACIÓN DE CAPITAL COMER 

CIAL AL INDUSTRIAL y EL PROCESO HISTOR!CO DE SEPARACION y co~ 

TRADICCIÓN ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD, 

ÜN SEGUNDO ELEMENTO CONSISTE EN EL IMPERATIVO P.O.RA PETTY POR 

LA EXPANSIÓN DEL DOMINIO DE LAS COLONIAS EN PODER DE LOS IN-

GLESES, CON EL DOBLE OBJETO DE AMPLIAR SUS ÁREAS DE AUTORIDAD 

Y SUBORDINACIÓN, ASf COMO, DIVERSIFICAR LOS MERCADOS DE INGL8. 

TERRA, 
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FINAL11ENTE UN TERCER ELEMENTO CONSISTIÓ, PARA ESTE INVESTIGA

DOR, EL DE .CONSIDERAR AL MODO FEUDAL DE PRODUCCIÓN, COMO UN RJt 
GIMEN ECONÓMICO Y SOCIAL OBSOLETO PARA LOGRAR UN DESARROLLO -

EN TÉRMINOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE ESA NACIÓN, QUE -
AUNADO A LA CONCEPCIÓN DE DECLARARSE EN CONTRA DE LAS TRIBUTA 
CIONES QUE SE EJERCfAN A FAVOR DE LA IGLESIA, AL ESTIMAR- -

LAS DE PRINCIPIO INNECESARIAS, 

AL INICIO DE SUS INVESTIGACIONES, WILLIAM PETTY, ERA GRANDE-

MENTE INFLUIDO POR LOS CONCEPTOS DEL MERCANTILISMO, IDEAS QUE 

DESECHARÍA POR COMPLETO EN LAS ÚLTIMAS 1NVEST1GAC1 ONES , COMO 
HEMOS SEÑALADO ANTERIORMENTE, LA SOCIEDAD DE AQUELLA ÉPOCA, -

SE BASABA EN LA EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRfCOLA, MOTIVO 

POR EL CUAL WILLIAM PETTY DESARROLLÓ SUS INVESTIGACIONES EN -
RELACIÓN A LOS ELEMENTOS QUE INCIDIAN CON LA NUEVA EXPLOTA- -

CIÓN CAPITALISTA DE LA AGRICULTURA, TAL SERÍA EL HECHO DE ES
TUDIAR LOS TEMAS REFERENTES AL VALOR, TRABAJO, DINERO, PRECIO 
Y RENTA AGRARIA DE LAS MERCANCIAS, 

POR OTRA PARTE ES CONVENIENTE SEÑALAR, QUE EL MOVIMIENTO SO-
CIAL Y ECONÓMICO, A PARTIR DE LA GUERRA DE REVOLUCIÓN INGLESA 
EN 1648, LLAMADA POR ALGUNOS AUTORES LA PRIMERA REVOLUCIÓN -

INGLESA, CONTRIBUYÓ SUSTANCIALMENTE A LA CONFORMACIÓN DEL NA
CIENTE RÉGIMEN CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN, PUESTO QUE AL TÉRML 
NO DE ESTE HISTÓRICO ACONTECIMIENTO, EL APOYO ANTES BRINDADO 

POR LA MASA DE TRABAJADORES A LA NACIENTE BURGUESfA INGLESA, 
SE HABfA TRANSFORMADO CON EL TRIUNFO DE [ROMWELL, YA QUE LAS 

NUEVAS CONDICIONES SE FiNCABAN EN UN PROCESO DE EXPLOTACIÓN -

CADA VEZ MÁS AVANZADO DE LAS CLASES TRABAJADORAS, TANTO DE LA 
CIUDAD COMO DEL CAMPO, SOMETIÉNDOLOS AL MECANISMO DE SUBORDI
NACIÓN FORMAL Y REAL AL CAPITAL, ADEMÁS DE LA SEPAR_ACIÓN DEL 

TRABAJADOR DIRECTO DE SUS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN, 
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LA IMPORTANCIA DE ENCONTRAR UN PRECIO RELATIVO O VALOR DE - -
EQUIVALENTE GENERALIZADO PARA EL INTERCAMBIO DE LAS MERCAN- -
CJAS, ES LO QUE CONDUCE A WILLIAM PETTY A ESTUDIAR Y TRATAR -
DE DETERMINAR UNA TEORfA DEL VALOR-TRABAJO DE LAS MERCANCÍAS, 
ESTE HECHO ES EL QUE PERMITE CONSIDERAR PRINCIPALMENTE A ESTE 
PENSADOR BRITÁNICO COMO EL FUNDADOR DE LA ECONOMÍA POLfTJCA -
BURGUESA EN INGLATERRA. 

1.3. LA TEoRIA DEL VALOR-TRABAJO 

ÜNA DE LAS PRINCIPALES INVESTIGACJONE-S QUE DESARROLLÓ WILLIAM 
PETTY, FUE S 1 N DUDA LA CONCERN 1 ENTE A LA TEORÍA DEL VALOR, ÉL 
SE PREGUNTABA: 

"CóMO ESTABLECER UNA RELACIÓN DE IGUALDAD Y DE COMPARA-
CIÓN ENTRE LA TIERRA Y EL TRABAJO, PARA EXPRESAR EL VA-
LOR DE CUALQUIER MERCANCÍA POR MEDIO DE UNO SÓLO DE ES-
TOS FACTORES, , , 11 ,.5/ 

DE LO ANTERIOR PODEMOS DEDUCIR, QUE LA INQUIETUD DE PETTY PAR 
TÍA DEL HECHO DE DETERMINAR AQUEL ELEMENTO QUE INTERVIENE PA
RA DAR VALOR A LAS MERCANCÍAS, COMO YA ANTES SE SEÑALÓ, ÉL -
SE ENCONTRABA INFLUIDO POR LA CORRIENTE MERCANTILISTA, LO QUE 
PROPICIABA QUE ÉSTE ATRIBUYERA EL VALOR DE UN PRODUCTO A LA -
CANTIDAD DE DINERO OBTENIDA EN LA VENTA DE ESTA MERCANCÍA, 

SIN EMBARGO, AL IR PROFUNDIZANDO EN SU TEORÍA.DEL VALOR, DEDU 
CE EL VALOR DE UNA MERCANCÍA POR EL TIEMPO EMPLEADO EN LA EX
T.RACCIÓN DE METALES PRECIOS, SEÑALANDO: 

"SUPONGAMOS QUE PARA EXTRAER UNA ONZA DE ORO DE LAS MI.-
NAS DEL PERÚ Y TRASLADARLA A LONDRES, UN HOMBRE INVIERTA 
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TANTO TRABAJO COMO PARA PRODUCIR UN QUARTER DE TRIGO: EL 
ORO SERÁ EN ESTE CASO EL PRECIO NATURAL DEL TRIGO, Su-
PONGAMOS AHORA QUE AUMENTE EL RENDIMIENTO DE LA MINA Y -
QUE A CONSECUENCIA DE ELLO DOS ONZAS DE ORO EXIJAN SIM-
PLEMENTE EL TIEMPO Y EL TRABAJO QUE ANTES EXIGfA UNA SO
LA, SIEMPRE Y CUANDO TODOS LOS DEMÁS FACTORES PERMANEZ-
CAN INVARIABLES, lQUÉ SE DESPRENDE DE AQU!?, QUE EL PRE
CIO DEL TRIGO SERÁ EL MISMO A RAZÓN DE 10 CHELINES EL -
QUARTER QUE ANTES A RAZÓN DE 5 CHELINES" .li/ 

ESTA ARGUMENTACIÓN NOS INDICA, QUE PARA PETTY SIGUE COBRANDO 
IMPORTANCIA LA CANTIDAD DE METALES PRECIOSOS QUE SE EXTRAEN -
EN EL TIEMPO DE PRODUCIR UN QUARTER DE TRIGO, PETTY DENOTA -
CIERTA CONFUSIÓN EN SU TEOR!A, ÉL DESTACABA QUE EL TRABAJO -
ERA EL ÚNICO ELEMENTO CREADOR DE VALOR, DETERMINANDO EL PRE-
CID DE UNA MERCANCfA, POR LA MAGNITUD DE TIEMPO DE TRABAJO E~ 
PLEADO EN SU FABRICACIÓN Y EL VALOR POR LA CANTIDAD DE DINERO 
OBTENIDO POR SU VENTA; NO DISTINGUIENDO EL DOBLE CARÁCTER DE 
LA MERCANClA, ES DECIR, VALOR DE USO Y VALOR DE CAMBIO, As! 
MISMO, PETTY DESTACABA QUE EL TRABAJO ES EL PADRE DE LA RIQUE_ 
ZA Y LA TIERRA SU MADRE, 

PODEMOS AFIRMAR QUE LA PRINCIPAL INQUIETUD DE illLLIAM PETTY, 
ES LA DETERMINACIÓN DEL VALOR POR EL TIEMPO DE TRABAJO, PLAS
MÁNDOSE EN LA SIGUIENTE HIPÓTESIS: 

"SI LA PRODUCCIÓN DE PLATA EXIGIERA MAYOR MAESTRIA YES-' 
TUVIESE .RELACIONADA. CON MAYOR PELIGRO QUE LJ{DE TRIGO,_:·
EN .F·IN·DE CUENTAS TENDRIAMOS LO MISMO, SUPONGAMOS QUE.-
100 PERSONAS .PRODUCEN TRIGO DURANTE DIEZ AÑOS, Y QUE EL 
MISMO NÚMERO DE TRABAJADÓRES SE DEDICAN, DURANTE l<3UAL -
TIEMPO A OBTENER PLATA/ ENTONCES EL RESIDUO, LIMPIO DE -
IMPUREZAS, DE LA PLATA EXTRAÍDA EQUIVALDRÁ AL.PRECIO DEL; 
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TRIGO RECOGIDO Y PARTES IGUALES DEL PRIMERO SERÁN EL PRJ;_ 
CIO DE PARTES IGUALES DEL SEGUNDO,. ,",Z/ 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDEN TRES ASPECTOS QUE SE ENCAMINAN A 
LA COMPRENSIÓN DE PETTY POR LA DETERMINACIÓN DEL VALOR POR MJ;_ 
DIO DEL TRABAJO; EL PRIMERO Y QUIZÁ DE MAYOR PESO ES LA DETER 
MINACIÓN DEL VALOR A TRAV~S DEL TRABAJO; EL SECoUNDO ES LA ES
TIMACIÓN DE LA MAGNITUD DEL VALOR POR EL TIEMPO DEL TRABAJO; 
Y EL TERCER ASPECTO LA PRODUCTIVIDAD (RENDIMIENTO) DEL TRABA
JO, ESTO SIGNIFICA QUE LA PRINCIPAL CONJETURA A QUE LLEGA -
PETTY, ES LA MEDICIÓN DEL VALOR POR MEDIO DEL TIEMPO DE TRABA 
JO, ASIMISMO, PETTY ABORDA LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO, -
A TRAV~S DE LA DIVISIÓN MANUFACTURERÁ DEL TRABAJO, LO QUE IM
PLICABA QUE CON IGUAL CANTIDAD DE TRABAJO, SE INCREMENTA LA -
PRODUCCIÓN DE MERCANCfAS, PROVOCANDO EL ABARATAMIENTO DE LAS 
MISMAS E INCIDIENDO EN LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZA; A ESTE RES
PECTO ERIC ROLL SEÑALA EN SU INVESTIGACIÓN SOBRE LA "HISTORIA 
DE LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS", QUE: 

"PETTY SE DIÓ TAMBl~N CUENTA DE QUE LA FORMA TfPICA EN -
QUE APARECfA EL TRABAJO EN LA NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL -
ERA LA DE TRABAJO DIVIDIDO.,, TOMA COMO EJEMPLO LA _FABRL 
CACIÓN DE UN RELOJ, Y DEMUESTRA QUE EL ABARATAMIENTO Y -
LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN QUE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO -
PRODUCE EN ESTE RAMO PARTICULAR DE LA INDUSTRIA, TAMBJ~N 
SE PRESENTA EN LA .. FORMACIÓN DE GRANDES POBLACIONES y su-· 
ESPECIALIZACIÓN EN DIFERENTES MANUFACTURAS".ª/ 

. ESTA CITA NOS ACLARA QUE AL GENERALIZARSE LA PRODUCCIÓN DE -
MERCANCf AS, UNA DE LAS PRINCiPALES FORMAS DE. ACRECENTAR LA 
PRODUCCIÓN Y DISMINUCIÓN DE SU VALOR, ES LA DIVISIÓN SOCIAL
DEL TRABAJO, 

RESPECTO AL VALOR DEL TRABAJO (FIJERZA DE TRABAJO), W·ILLIAM -
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PETTY SE APOYÓ EN LAS LEYES GUBERNAMENTALES QUE IMPONfAN LA -
FIJACIÓN DE UN "SALARIO" A LAS GRANDES MASAS DE TRABAJADORES, 
CON LO QUE LA TEORfA DEL SALARIO DE PETTY, MANIFIESTA MÁS QUE 
NADA, SU INCLINACIÓN POR PROTEGER LOS INTERESES DE AQUELLA -
BURGUESfA, DECLARANDO QUE EL 11 SALARJo'' DEBERÍA SER LO ESTRICT8. 
MENTE NECESARIO PARA PODER VIVIR, TRABAJAR Y MULTIPLICARSEi -
ES DECIR, EL VALOR NATURAL DEL TRABAJO DEBE CORRESPONDER A -
IGUALAR LOS MfNJMOS DE VIDA NECESARIOS PARA SUBSISTIR, CARLOS 
i1ARX INDICA: 

"EL VALOR DEL TRABAJO SE DETERMINA, PUES, POR LOS MEDIOS 
DE VIDA NECESARIOS, PARA MOVER AL OBRERO A PRODUCIR - -
PLUSVALfA Y A SUMINISTRAR TRABAJO SOBRANTE, NO HAY MÁS -
REMEDIO QUE OBLIGARLE A DESARROLLAR TODA LA FUERZA DE -
TRABAJO DE QUE SEA CAPAZ CON EL FIN DE OBTENER LO ESTRI.(;. 
TAMENTE NECESARIO PARA SUBSISTIR. Dos SON LOS FACTORES 
QUE INFLUYEN EN EL PRECIO DEL TRABAJO: LA FERTILIDAIJ NA
TURAL DEL SUELO Y EL TOTAL DE LOS DESEMBOLSOS IMPUESTOS 
POR EL CLIMA" ,W 

EN ESTE CONTEXTO, LAS VARIABLES QUE CONSIDERABA PETTY EN LA -
FIJACIÓN DEL SALARIO, ERA LA FERTILIDAD DEL SUELO Y LOS DESEtl 
BOLSOS, QUE EL ARRENDATARIO EJERCERÍA EN EL PROCESO DE PRODU~ 
CIÓN, 

EN LO CONCERN l.ENTE A LA RENTA DE LA T 1 ERRA, PETTY LA DEDUCE -
DEL CAPITAL PRODUCIDO MENOS EL COSTO DE PRODUCCIÓN, SÍN EMBAR. 
GO RESALTABA QUE LA RENTA AGRARIA SE MANIFESTABA DE DOS FOR-
MAS.: LA RENTA DEL SÜELO y LA RENTA MONETARIA (INTEf{ÉS)~ DERI
VANDO DE LA PRIMERA; LA SEGUNDA, ESTA ARGUMENTACIÓN LA RE,.: -
FU.ERZA DICIENDO QUE·LA RENTA AGRARIA ES EL REMANENTE DEL TRA-.. . . . 
BAJO SOBRANTE DEL PROPIO PRODUCTOR SOBRE EL SALARIO Y LOS DE-
SEMBOLSOS DE CAPITAL, 



EN SU TEORfA DE LA RENTA AGRARIA, ENCONTRAMOS POR PRIMERA VEZ 
EL CONCEPTO DE RENTA DIFERENCIAL, PARTIENDO DE LA UBICACIÓN ~ 
DE LOS PREDIOS, RESPECTO DE LA MAYOR O MENOR DISTANCIA DE LOS 
CENTROS DE CONSUMO, MENCIONANDO LA DIFERENTE FERTILIDAD DE LA 
TIERRA Y EL DISTINTO RENDIMIENTO DEL TRABAJO EN TIERRAS DE -
IGUAL CALIDAD, 

DE ESTA MANERA PETTY DETERMINA EL PRECIO DE LA TIERRA A TRA-
VÉS DE LAS RENTAS ANUALES, LO QUE EQUIVALE A LA DURACIÓN DE -
VIDA DE TRES GENERACIONES, TOMANDO LA FORMA DE RENTA CAPITALL 
ZADA, 

1,4, APARICIÓN DE LA ESCUELA FISIOCRÁTICA 

PARA COMPRENDER EL PENSAMIENTO ECONÓMICO, POLfTICO Y SOCIAL -
DE LA ESCUELA FISJOCRÁTICA, DEBEMOS CONSIDERAR QUE EXISTfA 
UN COMÚN DENOMINADOR EN LA EUROPA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII,·
CONCRETAMENTE EN LA INGLATERRA Y FRANCIA, COMO SE SE~ALÓ ANT~ 
RIORMENTE LAS ECONOMfAS DE ESTAS DOS NACIONES SE Fl.NCABAN EN 
ACTIVIDADES AGRfcOLAS Y DE COMERCIO EXTERIOR, SIN EMBARGO, A 
PESAR DE QUE INGLATERRA FUE EL PRIMER PAfS EUROPEO CUYA REVO

.LUCIÓN BURGUESA EXPERIMENTÓ MAYOR TRASCENDENCIA QUE LA SUSCI
TADA EN LOS PAISES BAJOS E INICIAR UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN -
BASADO EN OTROS TÉRMINOS DE EXPLOTACIÓN) LAS CONDICIONES DE -
FRANCIA ERAN TOTALMENTE DIFERENTES A LAS INGLESAS, YA QUE EL 
SURGIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, SE DIÓ EN 
CONDICIONES HISTÓRICAS DIFERENTES, .PUES HASTA MEDIADOS DEL: SL 
GLO XVII J. PERSISTIERON LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN. FEUDAL, 

FRANCIA SEGUfA FOMENTANDO LAS RELACIONES FEUDALES, CON UNA -
INDUSTRIA INCIPIENTE Y UNA AGRICULTURA REZAGADA, SÜSTENTÁDA'
EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS CAMPESINOS, EN ESTE CONTEXTO HISTó-
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RICO, INGLATERRA AVENTAJABA EN EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN 

EN LA AGRICULTURA, COMO AL EXTENDER Y DOMINAR LA MAYOR PARTE 

DE LOS MERCADOS DEL EXTERIOR, 

LA NOBLEZA FRANCESA DEL SIGLO XVIII, ADMITÍA LOS SISTEMAS MER 
CANTILISTAS IMPLANTADOS POR Luis XIV, QUIEN A TRAVÉS DE su -
MINISTRO DE FINANZAS SE ENCARGABA DE LOS DERECHOS ADUANALES Y 

DE LAS CONTRIBUCIONES, LO QUE REPRESENTABA GRANDES INGRESOS -

PARA EL ERARIO, A PESAR DE LAS ENORMES CONTRIBUCIONES, LA P~ 
LITIGA DE Luis XIV PROMOVÍA EL COMERCIO EXTERIOR, LA NAVEGA-

C!ÓN Y LA INDUSTRIA, PROPICIANDO QUE LA AGRICULTURA SE FUERA 
ESTANCANDO, 

Asf COMO EN INGLATERRA QUE SURGIÓ UNA TEORÍA ENCARGADA DE ES
TUDIAR Y DAR ARGUMENTOS A LA BURGUES[A, LA APARICIÓN DE LA -

ECONOMÍA POLÍTICA BURGUESA TUVO SUS REPRESENTANTES PRINCIPAL
MENTE CON PIERRE BoJSGU!LLEBERT Y fRANCOIS QUESNAY, QUIENES -

FUERON LOS PRIMEROS PENSADORES DE LA ESCUELA fIS!OCRÁTICA, 

Es CONVEIHENTE COMENTAR QUE LOS RASGOS QUE CARACTERIZARON EL 

SURGIMIENTO DE LA EcoNOM{A PoL!TICA EN FRANCIA, DIFIEREN DE -
LOS DE INGLATERRA, YA QUE EN FRANCIA SU REPRESENTANTE - - - -
Bo!SGU!LLEBERT, SE DECLARABA ENEMIGO DEL SISTEMA MERCANTILIS

TA, A DIFERENCIA DE PETTY QUE AL INICIAR SUS INVESTIGACIONES 
CONCEBIA AL MERCANTILISMO COMO LA ÚNICA ACTIVIDAD QUE PODÍA -

GENERAR RIOUEZ.A, BASÁNDOSE ESENCIAU1ENTE EN EL ATESORAMIENTO 
DE METALES. PRECIOSOS, POR SU PARTE BO!SGUILLEBERT, CONSIDERA 
BA AL MERCANTILISMO COMO EL PEOR DE LOS MALES, POR TANTO EN -
SUS INVESTIGACIONES INICIA DIRECTAMENTE CON EL ESTUDIO DE.L -
VALOR DE LAS MERCANCIAS, ESTABLECIENDO QUE.EL VALOR DE UN OB
JETO, ESTÁ DETERMINADO POR LA CANTIDAD DE TRABAJO REQUERIDO -

PARA SU FABRICACIÓN, 
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BOISGUILLEBERT DETERMINA EL "CAMBIO" POR EL VALOR JUSTO DE 
UNA MERCANCfA A TRAVÉS DE OTRA MERCANCÍA EN LA QUE SE HA IN-

VERTIDO EL MISMO TIEMPO DE TRABAJO, A PESAR DE QUE ESTE IN-

VESTIGADOR DETERMINA EL VALOR DE UNA MERCANCfA POR EL TRABAJO, 
EXISTE CIERTA CONFUSIÓN EN RELACIÓN AL CAMBIO DE MERCANCfAS, 
YA QUE COMO SE ANOTÓ ANTERIORMENTE, 8oJSGUJLLEBERT ES TOTAL-

MENTE CONTRARIO AL "DINERO", IGNORANDO QUE LA CIRCULACIÓN DE 
LAS MERCANCfAS ESTÉ fNTIMAMENTE LIGADA AL DINERO, SIN EL --

CUAL NO ES POSIBLE REALIZAR LA VENTA DE OBJETOS, ASIMISMO, -

CONSTITUYE PARA ÉL, EL IMPERATIVO DE QUE EL TRABAJO ES LA ÚNl. 
CA MEDIDA DEL VALOR, POR OTRA PARTE, NO DISTINGUE EL TRABAJO 

MATERIALIZADO EN EL VALOR DE CAMBIO DE MERCANCÍAS, 

EN CUANTO A LOS ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL SALARIO. Bo1s~ -

GUILLEBERT. AL IGUAL QUE PETTY y LOS CONTINUADORES DE LA Eco
NOMfA PoLfTICA BURGUESA, DETERMINA AL SALARIO A PARTIR DE UNA 
"CANASTA DE BIENES", co~o LOS MfNIMOS NECESARIOS PARA QUE EL 

OBRERO PUEDA VIVIR Y REPRODUCIRSE, 

EN RELACIÓN A LAS INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA FISIOCRÁTJCA, -
CUYO MÁXIMO REPRESENTANTE FUE FRANCOIS QUESNAY 0694-1774). -
ES CONS !DERADA ESTA CORRIENTE DE PENSADORES, COMO LOS VERDAD.E. 
ROS PADRES DE LA EcoNOMfA PoLITICA BURGUESA CLÁSICA. A PESAR 

DE QUE LAS INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA FISIOCRÁTICA SE FUE
RON DESARROLLANDO EN LOS ALBORES.DE LA REVOLUCIÓN BURGUESA -
FRANCESA, SON .DE GRAN RECONOCIMIENTO LOS ESTUDIOS REALIZADOS 

POR ESTE GRUPO DE PENSADORES, CUYA PRINCIPAL CARACTERfSTICA -

FUE SU OPOSICIÓN AL SISTEMA MERCANTILISTA, YA QUE CONSIDERA-
SAN AL MERCANTILISMO COMO UN SISTEMA QUE PERJUD 1 CABA EN GRADO . 

MAYOR LAS ACTIVIDADES CAPITALISTAS, SIN EMBARGO, SUS INVEST.I. 
GACIONES CREARON LOS CIMIENTOS PARA ESTUDIAR y. ANALIZAR _LA -

PRODUCCIÓN CAPITALISTA, PERMITIÉNDOLES ARGUMENTAR QUE LA PRÍ!i 

CIPAL FUENTE DE RIQUEZA SE ENCONTRABA ENLA ESFERA DE LA PRO-
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DUCCIÓN Y NO COMO SUPONIAN LOS MERCAIHILISTAS, QUE LO ERA EL 
COMERCIO Y EL DINERO, Su ATENCIÓN SE CENTRABA BÁSICAMENTE EN 
EL "PRODUCTO rlETO" (PRODUIT NET), CUYO ORIGEN ES LA AGRICULT!J. 
RA, CATEGORIA QUE CONSIDERABAN COMO ÚNICA GENERADORA DE RIQUE 
ZA. POR CONSIGUIENTE, ESTA ESCUELA ACEPTA Y DÁ UN LUGAR ESPE 
CIAL AL SISTEMA FEUDAL, Y PARALELAMENTE A LA ACTIVIDAD AGRÍCQ 
LA, LA UBICAN COMO EL ÚNICO SECTOR CREADOR DE EXCEDENTE. 

ASIMISMO, AL TRASLADAR SUS INVESTIGACIONES DE LA ESFERA DE LA 
CIRCULACIÓN A LA DE PRODUCCIÓN, CONSTITUYÓ UN ELEMENTO NECESA 
RIO PARA DESARROLLAR EL PROCESO SOCIAL DE LA PRODUCCIÓN, DIS
TR 1BUC1 ÓN' CAMB I o y CONSUMO' COMO UN :rano 1 NTEGRADO E 1 DENTI -
FICAR LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO SOCIAL GLOBAL ENTRE LAS -
DIFERENTES CLASES DE LA SOCIEDAD, 

PoR LO QUE PARA ELLOS, LA ÚNICA RAMA QUE PUEDE PRODUCIR RIQU~ 
ZA ES LA AGRICULTURA, DENOMINÁNDOLA "ACTIVIDAD PRODUCTIVA" Y 
AL RESTO DE LAS ACTIVIDADES COMO RAMAS ESTÉRILES, REFIRIÉNDO
SE A LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. 

COMO YA FUE SEÑALADO ANTERIORMENTE, SU OPOSICIÓN RADICABA HA
CIA EL MERCANTILISMO Y NO COMO PETTY !.IUE SE OPONÍA AL SISTEMA 
FEUDAL; SEGÚN ELLOS ERA NECESARIO MEJORAR A ESTE SISTEMA Y -
PROPONIAN QUE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA LA CONSERVARA LA CLA
'SE TERRATENIENTE, PÉRMITIENDO ARRENDÁRSELAS A LA BURGUESÍA -
RURAL, DANDO EL NOMBRE A ESTE MÉTODO COMO "PROGRAMA AGRARIO -
BURGUÉS CON DIVISA FEUDAL", PARA LO CUAL MARX SEÑALA LO SI- -
GU!ENTE: 

"lAsETIQUETAS DE LOS SISTEMAS SE DISTINGUEN DE LAS DE - -
OTROS ART fe U LOS, ENTRE OTRAS COSAS, EN QUE NO ENGAÑAN SQ 
LAMENTE AL COMPRADOR, SINO TAMBIÉN, NO POCAS VECES,, AL -
MISMO VENDEDOR. EL PROPIO ÜUESNAY Y SUS DISCIPULOS MÁS 



18 

CERCANOS CREIAN, EN EFECTO, QUE SU DIVISA FEUDAL ERA VEB. 
DADERA, Y AS! SIGUEN PENSANDO HOY NUESTROS SABIOS OFI-

CIALES, LA VERDAD ES QUE EL SISTEMA FISIOCRÁTICO ES LA 

PRIMERA VERSIÓN SISTEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN CAPITAL!S-
TA11 .li!f 

DE LO ANTERIOR SE CONFIRMA SU VOCACIÓN POR ANALIZAR EL ORIGEN 
DE LA RIQUEZA, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, RELACIQ 

NÁNDOLA INT!MANETE CON LAS ACTIVIDADES AGR!COLAS CABE DESTA-
CAR QUE AL IGUAL QUE LOS IDEÓLOGOS BURGUESES TAL SERIA EL CA
SO DE W. PETTY, ADAM SM!TH Y DAVID RICARDO, CONS!DERARIAN AL 
SISTEMA CAPITALISTA COMO UN ORDEN NATURAL, REGIDO POR LEYES -

UNIVERSALES, AUNADO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA COMPETENCIA, 
AL RESPECTO CLAUD!O NAPOLJONI NOS MUESTRA QUE: 

"OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS FISIÓCRATAS ES EL SIS 

TEMA ECONÓMICO EN SU CONJUNTO, CONSIDERADO UNITARIAMENTE 
COMO UN ORGANISMO REGIDO POR LEYES NECESARIAS y, POR LO 

TANTO, C!ENTIFICAMENTE RELEVANTES, LA PREMISA QUE 
FUNDA SU DISCURSO ES LA AFIRMACIÓN DE LA EXISTENCIA DE -
UN "ORDEN NATURAL" DE LA SOCIEDAD ANÁLOGO AL QUE RIGE LA 

NATURALEZA FISICA. PERO LA ANALOGIA NO VA DEMASIADO LE
JOS, EL ORDEN DE LA NATURALEZA FÍSICA (CIERTAMENTE, - -

0UESNAY TENIA PRESENTE EL ESQUEMA DE LA CIRCULACIÓN DE -

LA SANGRE Y PROBABLEMENTE, LA MECÁNICA NEWTONIANA) ES UN 
ORDEN OBJ.ET!VAMENTE DADO AL MARGEN DE LA VOLUNTAD Y DE -
LAS POSIBILIDADES DE INTERVENCIÓN DE LOS HOMBRES, MIEN-

TRAS QUE EL ORDEN DE LA SOCIEDAD, PARA LOS FISIÓCRATAS -
EXISTE EN CUANTO LOS HOMBRES LO QUIEREN Y PARA ELLO NO -
OBSTACULIZAN SU AFIRMACIÓN" ,l.l/ 

LA ARGUMENTACIÓN ANTERIOR, HAllIL!TA EL CARÁCTER CAPITALISTA -
POR CONSIDERAR AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN BURGUÉS COMO UN 11 0RDE. 



19 

NATURAL" DE LA SOCIEDAD, ES DECIR, LA DIRECCIÓN DE TIPO CAPI
TALISTA, DE LOS ARRENDATARIOS BURGUESES, IMPLICABA UN FACTOR 
DE IMPORTANCIA EN LA CORRIENTE FISIOCRÁTICA, DICHA ACTITUD SE 
FUNDABA POR LA GRAN FUERZA QUE EL CAPITALISMO EN GESTIÓN ESTA 
BA ALCANZANDO, 

COMO YA SE DESCRIBIÓ ANTERIORMENTE, AL CONSIDERAR QUE ÜNICAMEN_ 
TE EN LA AGRICULTURA TIENE ORIGEN LA RIQUEZA, Y QUE ARROJA UN 
EXCEDENTE, ESTO MOTIVÓ PARA QUE DISTINGUIERAN EL TRABAJO PRO
DUCTIVO DESARROLLADO EN LA AGRICULTURA Y EL TRABAJO EST~RIL -
DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVIDIENDO AL TRABAJO EN DOS CLA
SES; CLASE PRODUCTIVA Y CLASE EST~RIL, EXPLICÁNDOLO ERIC ROLL 
CON EL SIGUIENTE PASAJE: 

"EL PRIMERO CONSISTE ÚNICAMENTE EN EL TRABAJO CAPAZ DE -
CREAR UN "EXCEDENTE", ES DEC 1 R, ALGO QUE ·EXCEDE A LA R 1-
QUEZA QUE CONSUME PARA PODER PRODUCIR. CUALQUIER OTRO -
TRABAJO ES EST~RIL", J.2_/ 

AL INCLINARSE POR LA AGRICULTURA Y REFORZAR A TRAV~S DE SU -
CONCEPCIÓN AL SISTEMA DE ARRIENDO, IMPLICARfA LA PROLETARIZA
CIÓN DEL TRABAJADOR AGR[COLA, PUES ~STE SE ENCONTRABA DESPOJA 
DO DE CAPITAL PARA TENER ACCESO AL SISTEMA DE ARRIENDO, CE-
DIENDO ESTE LUGAR A LA BURGUESfA AGRARIA. 

lPERO CUÁL ES LA HIPÓTESIS EN QUE SE BASABAN LOS PENSADORES -
DE .ESTA CORRIENTE, PARA CONSIDERAR AL SECTOR AGRfCOLA COMO ·-
ÜNI CA ACTIVIDAD PRODUCTIVA?, KARATAEV Y RYND! NA .COMENTAN AL -
RESPECTO LO.SIGUIENTE: 

"EN LA. INDUSTRIA Y AÜN MÁS EN EL COMERCIO, LA ACCIÓN :DE 
LA NATURALEZA, AL PARECER, NO INTERVIENE, Y NO SE'CREA
MATER!A NUEVA ALGUNA. EN LA INDUSTRIA, EL TRABAJO SE Ll. 
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MITA A COMBINAR Y MODIFICAR LA FORMA DE LA MATERIA, -
SIN CREAR NADA NUEVO; EN EL COMERCIO SÓLO TIENE LUGAR EL 
TRASLADO DE MERCANCfAS, LO QUE TAMPOCO ORIGINA UN INCRE
MENTO DE LA MATERIA NATURAL".13/ 

ESTO SIGNIFICA QUE "EL PRODUCTO NETO", ES LA RENTA DE LA - -
CUAL ÚNICAMENTE SE APROPIA EL TERRATENIENTE, PARA PETTY ES
TA CATEGOR!A LA CONSTITUYÓ LA RENTA AGRARIA, POR TAL MOTIVO
SE DEDUCE QUE EN LA TEORfA FISIOCRÁTICA ESTÁ AUSENTE UNA TEO
RfA SOBRE EL VALOR. EN ESTE SENTIDO, OTRA DE SUS APORTACIO-
NES DE GRAN TRASCENDENCIA FUE LO RELATIVO A LA COMPOSICIÓN -
DEL CAPITAL, ESTABLECIENDO LA DIVISIÓN DEL CAPITAL EN FIJO Y 
CIRCULANTE; AL PRIMERO LO CONSTITUYEN LOS GASTOS EFECTUADOS -
DURANTE VARIOS AÑOS, COMO SON: MAQUINARIA AGRfCOLA, EDIFICIOS 
E INSTRUMENTOS DE TRABAJO, ETC,, DENOMINÁNDOLOS TAMBI~N, ADE
LANTOS PRIMITIVOS; EL SEGUNDO LO CONSTJTU!AN LOS SIMIENTES, -
MANO DE OBRA Y TRABAJOS AGRfCOLAS, LLAMÁNDOLOS TAMBI~N ADELAtl 
TOS ANUALES, 

EL TABLEAU DEQUESNAY,l4/ PART!A DE LA ESTRUCTURA DE LA SO- -
CIEDAD EN TRES CLASES: LA CLASE PRODUCTIVA, CONSTITUIDA - -
POR LOS TRABAJADORES AGRfCOLAS Y CUYO TRABAJO ES EL CREADOR· -
DE UN EXCEDENTE; LA CLASE QUE SE APROPIA DEL EXCEDENTE, IN
CLUYENDO EL SOBERANO, CON LA CORTE DE FUNCIONARIOS PÚBLI- -
COS, IGLESIA Y LOS PROLETARIOS; LA CLASE EST~RIL CONSTITUIDA 
POR LOS QUE EjERCEN SU ACTIVIDAD AL MARGEN DE LA AGRICULTURA
"MANUFACTUREROS", su FAMOSO TABLEAU EcoNOMIQUE TENIA EL -
OBJETIVO DE COMd EL PRODUCTO TOTAL ANUAL CIRCULA ENTRE ESTAS 
TRES CLASES. Y PERMITIENDO QUE LA PRODUCCIÓN ANUAL SE· REALICE .. 

'í:sTO SIGNIFICA QUE .LOS CAMBÍos SE DEN EN, UNA SUMA GLOBAL AL -
FIN.DEL AÑO, PERMITIENDO DISPONER EN SU TOTALIDAD DE LOS AR:--
TlCULOS PRODUCIDOS DURANTE ESE AÑO, Y AL MISMO TIEMPO, PREPA-
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RANDO TODOS LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN EN El LUGAR QUE
SE NECESITAN, 

OTRO PENSADOR DE LA ESCUELA FISIOCRÁTICA, FUE SIN DUDA, ANA -
ROBERTO JACOBO TURGOT, (1721-1781), QUIEN CONTINUÓ Y DESARRO
LLÓ CON AMPLIO SENTIDO CIENTfFICO LOS TRABAJOS REALIZADOS POR 
FRANCOIS 0UESNAY, CARLOS MARX INDICA EN LA HISTORIA CR[TICA
DE LA TEORfA DE LA PLUSVALÍA QUE: 

"Es TURGOT QUIEN EXPONE CON LA MAYOR AMPLITUD LA DOCTRI
NA FISIOCRÁTICA, TURGOT FUE EL PRIMERO QUE CONSIDERÓ EL 
PRODUCTO, EL DON DE LA NATURALEZA, COMO PLUSVALfA, ESTE 
AUTOR EXPLICA LA OBLIGACIÓN EN Q'UE SE HALLA EL OBRERO DE 
CEDER EL PRODUCTO SOBRANTE DESPU~S DE CUBRIR SU SALARIO
HACIENDO NOTAR QUE EXISTE UNA SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD E~ 
TRE EL OBRERO Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO, PUESTO QUE -
~STAS PERTENECEN EN PLENA PROPIEDAD A LA CLASE QUE COMER 
CIA CON ELLAS", 15/ 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE TURGOT FUE MÁS PRECISO QUE -
QUESNAY, AL CONSIDERAR A LA PLUSVALfA COMO EL PRODUCTO DEL -
TRABAJO AGRfCOLA, EL CUAL GENERA UN REMANENTE QUE SE APROPIA 
EL TERRATENIENTE, DESPU!ÓS flE HABER DEDUCIDO EL SALARIO DEL -
OBRERO, 

POR CONSECUENCIA, ES EN LAS INVESTIGACIONES DE LA ESCUELA f¡
SIOCRÁTICA, DONDE NACE EL CONCEPTO DE EXCEDENTE, IMPLICANDO -
SU SUCESIVO DESARROLLO CON LA ESCUELA CLÁSICA, TEMA QUE SE -~ 
ABORDARÁ EN EL CAPITULO SIGUIENTE, 
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2. CONCEPCIONES BURGUESAS CLASICAS: A.SMITH Y D. RICARDO 

2,1. ADAM SMITH, SU M~TODO Y CATEGORfAS 

Es IMPORTANTE CONSIDERAR QUE PARA ENTENDER LAS DIFERENTES -

TEORfAS DE LOS AUTORES QUE TUVIERON LA INQUIETUD POR ESCRI
BIR E INVESTIGAR EN EL l\MBITO DE LAS DISCIPLINAS SOCIALES,
EN GENERAL, ASf COMO TAMBl~N EN EL CAMPO DE LA CIENCIA ECO
NÓMICA, EN PARTICULAR. Es IMPRESCINDIBLE TENER EN CUENTA -

LAS CONDICIONES MATERIALES E HISTÓRICAS POR LAS CUALES ATRA 
VEZABA EN SU CASO LA SOCIEDAD INGLESA DEL SIGLO XVIII. EN
ESTA ~POCA ADAM SMITH (1723-1790), LE CORRESPONDIÓ VIVIR LA 

ETAPA DEL AUGE CAPITALISTA CONOCIDA COMO EL DESARROLLO MAN!!. 
FACTURERO, AS! COMO LA EXPANSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA Dl. 

VISIÓN CAPITALISTA DEL TRABAJO, EN ESTA FASE DEL DESARRO-
LLO CAPITALISTA, INGLATERRA SE CARACTERIZABA COMO UN PAÍS -
QUE HABfA EMPRENDIDO LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA CON UNA COli . 

. DICIÓN EMINENTEMENTE CAPITALISTA. 

EN ESTE SENTIDO MARX SEÑALABA LO SIGUIENTE: 

"MIENTRAS QUE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO. DENTRO DE LA ES-
TRUCTURA TOTAL DE UMA SOCIEDAD, SE HALLASE O NO CONDI

CIONADA AL CAMBIO DE MERCANCfAS, ES 1t;HERENTE A LOS TI 
POS. ECONÓMICOS Ml\S DIVERSOS DE SOCIEDAD, LA DIVISIÓN -
MANUFACTURERA DEL.TRABAJO CONSTITUYE UNA CREACIÓN PEC!J. 
LIAR Y ESPECÍFICA DEL R~GIMEN CAPITALISTA DE PRODUC~ • 
CIÓN [,, ,]., EL MECANISMO SOCIAL DE PRODUCCIÓN, INTE-
.GRADO POR MUCHOS OBREROS INDIVIDUALÉS PARCELADOS, .PER

TENECE AL CAPITALISTA. POR ESO LA FUERZA PRODUCTIVA -. 
QUE BROTA DE LA COMBINACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PRESEN
·TA COMO VIRTUQ PRODUCTIVA DEL CAPITAL, LA VERDADERA -
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MANUFACTURA NO SÓLO SOMETE A OBREROS ANTES INDEPENDIEli 
TES AL MANDO Y A LA DISCIPLINA DEL CAPITAL, SINO OUE,
IÍDEMÁS, CREA UNA JERARQUfA ENTRE LOS PROPIOS OBREROS,
[, , , J. ADEMÁS DE D 1STR1 BUI R LOS D 1 VERSOS TRABAJOS PAR-
C l ALES ENTRE DIVERSOS INDIVIDUOS, SE SECCIONA AL INDI
VIDUO MISMO, SE LE CONVIERTE EN UN APARATO AUTOMÁTICO
ADSCR ITO A UN TRABAJO PARCIAL,, . , .,:J__I 

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS DE
ORIENTACIÓN MERCANTILISTA, QUE HABfAN PERMANECIDO ALREDEDOR 
DE.DOS SIGLOS EN INGLATERRA, ENTRARfAN EN CHOQUE CON LA NUI 
VA ESTRUCTURA MANUFACTURERA, EL SISTEMA CAPITALISTA POCO A
POCO, SE IBA ADUEÑANDO DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
MÁS IMPORTANTES DE AQUEL PERfODO. 

Es POR ELLO QUE A. SMITH SE LE CONOZCA COMO EL ECONOMISTA -
DEL PERfODO MANUFACTURERO y DEL AHONDAMIENTO DE LA DIVISIÓN 
CAPITALISTA DEL TRABAJO; A, SMITH AL 1 GUAL QUE LOS PENSADO
RES DE LA ESCUELA FISIOCRÁTICA CONSIDERABAN AL RÉGIMEN BUR.
GUÉS DE PRODUCCIÓN COMO UN SISTEMA ETERNO Y NATURAL, CARAC
TERIZADO POR LEYES NATURALES, PERO DEBIDO A LA INFLUENCIA
QUE HABfA ESTABLECIDO EL SISTEMA MERCANTILISTA; LAS ACTIVI
DADES ECONÓMICAS ESTABAN SOMETIDAS A EXCESIVAS RESTRI.CCIO-
NES, POR LO QUE LA NUEVA CORRIENTE REPRESENTADA POR ADAM -
SMITH, ROMPE CON EL MERCANTILISMO, PROMOVIENDO LA LIBERTAD
ECONÓMICA, SUSTENTADA EN EL ORDEN NATURAL. 

LA PREOCUPACIÓN DE SMITH SE CENTRÓ EN LA DEFENSA DE LA.NUE
VA FILOSOFfA BURGUESA DE LIBERTAD ECONÓMICA, SU .EXPOSICIÓN
SE ORIENTABA PRINCIPALMENTE A LA APORTACIÓN DE SOLUCIONES·~ 
PRÁCTICAS. Sus INVESTIGACIONES SOBRE :LAS CAUSAS DE LA. RI-~ 
QUEzA DÉ. LAS NACiONES, MUESTRA VARIADAS y SÓLIDAS GENERAL!.:.. 
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ZACIONES DE CARÁCTER EMPÍRICO RESPECTO A LA DIVISIÓN DEL 

TRABAJO V A LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL, ADEMÁS DE REALIZAR
UNA VIGOROSA CRÍTICA CONTRA LA CORRIENTE MERCANTILISTA, AU
NADO A UN PROFUNDO ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTE-
NÍAN PRODUCTO DE LAS DIVERSAS FORMAS DE TRIBUTACIÓN. 

ES ASf, COMO LA ECONOMÍA POLÍTICA BURGUESA CLÁSICA SURGE CQ 
MO UNA TEORÍA RIVALIZADORA DE LAS CONCEPCIONES MERCANTILIS
TAS, A DIFERENCIA DE LA FISIOCRACIA, LA CUAL CONCEBÍA QUE -
EL "ORDEN NATURAL" ERA POSIBLE QUE SE EFECTUARA BAJO EL AB

SOLUTISMO ILUSTRADO, ES DECIR, QUE EL RÉGIMEN DE GOBJERNO -
MONÁRQUICO lNTERVINIERA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DEL PAÍS, SMITH RECHAZÓ TODA INTROMISIÓN DEL "E~ 

TADO",_ MENCl_ONANDO LA FUNCIONALIDAD ESPECÍFICA QUE DEBÍA DE 
CUMPLIR, SEÑALANDO LO SIGUIENTE: 

"LA PRIMERA OBLIGACIÓN DEL SOBERANO, QUE ES LA DE PRO

TEGER A LA SOCIEDAD DE LA INVASIÓN V VIOLENCIA DE -
OTRAS SOCIEDADES INDEPENDIENTES, NO PUEDE DESEMPEÑAR -
POR OTRO MEDIO QUE EL DE LA FUERZA MILITAR, [,,,) LA 

SEGUNDA OBLIGACIÓN DEL SOBERANO, QUE CONSISTE EN PROTJ;. 
GER A CADA INDIVIDUO DE LAS INJUSTICIAS Y OPRESIONES -
DE CUALQUIER OTRO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, O SEA ESTA-
BLECER UNA RECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TIENE .DI

FERENTES GRADOS DE GASTOS EN .Los DISTINTOS PERfODOS. -
[, •• J, l:A TERCER/\ OBLIGACIÓN DEL SOBERANO DE. UNA REPJl 
BLl.CA ES LA DE ERIGIR Y-MANTENER AQUELLOS PÚBLICOS ES~ 
TABLECIMI ENTCÍS .V OBRAS PÚBLICAS, QUE AUNQUE V-ENTAJOSOS 

.'EN s_UMO GRADO A TODA.LA SOCIEDAD, SON NOOBSTANTEDE -
TAL NATURALEZA QUE LA UTILIDAD NUNCA PODRÍA RECOMPEN--. 
SAR SU COSTE A UN INDIVIDUO,;, u'?,/ 
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COMO SE PODRÁ OBSERVAR, NO RECONOCfA NECESARIA LA PARTjC!P.A· 

CIÓN ESTATAL, CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR EL "ORDEN NATU-
RAL", LO QUE DEMUESTRA SU INCLINACIÓN DEL "LAISSER FAIR", -

"LAISSE PASSE", ESTO COADYUVÓ A QUE LA BURGUESfA INGLESA,
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV!!], ACEPTARA IRRES- -
TRJCTAMENTE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA ECONOMÍA POLfTJCA QUE

ENARBOLABA ADAM SM I TH EN AQUELLA !::POCA, 

POR OTRA PARTE, ADAM SMJTH DESTACÓ EL ELEMENTO CENTRAL OUE

MOTIVA A LA SOCIEDAD A EJERCER CIERTAS ACTIVIDADES, ESTO ES 
EL uEGOfSMO ECONÓMICO", REPRESENTADO POR SU "HOMBRE ECONÓML 
co", MOTIVADO !STE, EXCLUSIVAMENTE POR EL INTER!S PERSONAL, 

INDUCl!NDOLO A LA COMPETENCIA, ES DECIR, LA EXISTENCIA DE -

LA SOCIEDAD ESTABA LIGADA ESTRECHAMENTE EN LA ALIANZA DEL -
TRABAJO Y DEL INTERCAMBIO, EL INDIVIDUO -DECÍA- AL BUSCAR
SU PROPIO PROVECHO ES CONDUCIDO POR UNA MANO "INVISIBLE", 

ESTAS CONCEPCIONES SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN SU FAMOSA-

OBRA "INDAGACIÓN ACERCA DE LA NATURALEZA Y LAS CAUSAS DE LA 
RIQUEZA DE LAS NACIONES", EN ESTA INVESTIGACIÓN. A. SMITH -
SE PROPONE DESARROLLAR EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA ECONOMÍA 
POLfTJCA DE SU MOMENTO, LA CUAL SE CARACTERIZABA: 

",, ,, POR LA FILOSOFfA NATURALISTA PENSABAN QUE LA ECQ 
NOMfA, AL IGUAL QUE LAS C!E!<CIAS EXACTAS, ESTABA REGI
DA POR LEYES NATURALES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y ETERNO;. 

LOS HECHOS ECONÓMICOS, LEJOS DE RESPONDER A LAS DECI-
SIONES ARBITRARIAS DE MILES DE PRODUCTORES·DE MERCAN~
CfAS, OBEDECÍAN AL.AS LEYES OBJETIVAS, INDEPENDIENTES

DE SU VOLUNTAD, A LAS CUALES CADA PRODUCTOR EN LO .1 ND.!. 
VIDUAL DEBfA SOMETERSE,~/ 
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Lo ANTERIOR SIGNIFICA QUE EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA 
ESCUELA BURGUESA, ESTABA AUSENTE EL PRINCIPIO CIENTÍFICO DE 

CARACTERIZAR QUE LA EXISTENCIA DE TODA SOCIEDAD ESTÁ HISTÓ
RICAMENTE DETERMINADA POR EL DESARROLLO DE SUS CONDICIONES

MATERIALES Y RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN, Y NO FUNDA
MENTADA EN UNA EXPLICACIÓN CLARAMENTE DE CORTE APOLOG~TICO

DEL R~G!MEN CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN Y DE LOS PRINCIPIOS -
ESENCIALES DEL LIBERALISMO ECONÓMICO, 

2.2. APORTACIONES C!ENTfFICAS 

LAS INVESTIGACIONES QUE HABfAN SURGIDO EN EL SIGLO XVII CON 
WILL!AM PETTY EN INGLATERRA Y EN FRANCIA CON LA ESCUELA FI
SIOCRÁTICA, SIGLO XVIII, FUERON RECOGIDAS POR ADAM SMITH, -

QUIEN TRATARfA DE CREAR UN SISTEMA GENERAL Y CONCEPTUAL DE
LA ECONOMfA POLfTICA, CENTRÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN: 

"LA APARICIÓN DE LA ESCUELA CLÁSICA SEÑALA EL SURGI- -

MIENTO DE LA ECONOMfA COMO CIENCIA lPERO CUÁL ES EL -
FUNDAMENTO DE LA TEORfA ECONÓMICA DE LOS CLÁSICOS?, LA 
TEORfA DEL VALOR (DESCUBRIR EL ORIGEN DE TODO VALOR),
UNA DE LAS PRIMERAS PREOCUPACIONES DE LOS ECONOMISTAS

FUE DESCUBRIR LAS CAUSAS QUE DETERMINAN LAS TASAS DE -
CAMBIO DE LOS PRODUCTORES EN EL MERCADO, LES INTERESA
BA DESCUBRIR LA FUENTE, EL ORIGEN DE TODO VALOR".~/ 

COMO SE PODRÁ DESTACAR EN EL.PÁRRAFO ANTERIOR, LA INQUIETUD 
. DE LOS ECONOMISTAS DE AQUELLA ~POCA FUE DETERMINAR LA "FUE!! 

TE DE VALOR", ES DECIR, CUAL ERA EL ELEMENTO. QUE.PERMITfA -

INTERCAMBIAR UNA MERCANCÍA POR OTRA. EL MOMENTO HISTÓR!CO
QUE. ACONTECfA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII, ENMARCA-



27 

DO POR LA MANUFACTURA, ESTO ES, UNA INDUSTRIA DOM~STICA CA
DA VEZ CON MAYOR FUERZA, PROPICIÓ QUE LA "DIVISIÓN DEL TRA

BAJO" COBRARA DINAMISMO, AL GRADO DE CONSIDERARLA COMO EL -
FACTOR QUE GENERA LA RIQUEZA, A. SMITH CONSIDERABA GUE LA
RIQUEZA SOCIAL TIENE SU ORIGEN EN LA "DIVISIÓN DEL TRABAJO'~ 

RESALTANDO QUE LA PRINCIPAL LIMITANTE DE ~STA, SE ENCONTRA
BA EN EL MERCADO,· AL SEfiALAR QUE: 

"EN LO REFERENTE A LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, SU M~RITO
CONSISTE EN HABER HECHO HINCAPI~ EN LA IMPORTANCIA DE
LA DIVISIÓN DEL TRABAJO, Y EN HABER LIGADO ESTE PROBL~ 
MA A LA CREACIÓN DE LA RIQUEZA SOCIAL. TAMB!i:'.N T!ENE

IMPORTANCIA CIENTfFICA EL HABER ANALIZADO COMO LA D!Vl 
SIÓN DEL TRABAJO ESTÁ LIMITADA POR LA AMPLITUD DEL MEB. 
CADO," 2_/ 

UNA DE LAS PRINCIPALES APORTACIONES DE A. SMITH, A DIFEREN
CIA DE LOS MERCANTILISlAS Y DE LOS FISIÓCRATAS FUE POR UN.

LADO, INVESTIGAR TANTO LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN, COMO LA
ESFERA DE LA CIRCULACIÓN, Y POR OTRO, CONSIDERAR PRODUCTIVO 
CUALQUIER TRABAJO, YA QUE TODOS SON FUENTE DE RIQUEZA so~ -
CIAL, EXCEPTUANDO LOS TRABAJOS DOM~ST!COS, ESTO LE PERMI-

T!Ó MOSTRAR CON ACIERTO QUE LA FUENTE DE LA RIQUEZA LA CON
FORMA EL TRABAJO, SU DIVISIÓN Y EL Mi::TODO DE AUMENTARLA; UN 
RECONOCIDO HISTORIADOR DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO SEfiALA QUE: 

"EL ORIGEN DE LA RIOUEZA DE UNA NACIÓN SE ENCUENTRA D!;. 
FINIDA. BÁSICAMENTE POR DOS CONDICIONES, QUE SOfJ: GRADO 

DE _PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, Y LA CAN_TIDAD DE TRABAJO 
ÚTIL, ES DECIR, TRABAJO PRODUCTOR DE RIQUEZA QUE. SE Etl 
PLEE. ;, §/ 
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RESPECTO DE LAS CAUSAS QUE PERMITfAN EXPLICAR EL ORIGEN DE
LA RIQUEZA DE LAS NACIONES, SMITH MENCIONA QUE: 

"ESTE CONSIDERABLE AUMENTO QUE UN MISMO NÚMERO DE MA-
NOS PUEDE PRODUCIR EN LA CANTIDAD DE LA OBRA, EN CONSg 
CUENCIA DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO NACE DE TRES CIR- -
CUNSTANCIAS DIFERENTES: DE LA MAYOR DESTREZA DE CADA -
OPERARIO PARTICULAR, DEL AHORRO DE AQUEL TIEMPO QUE CQ. 
MÚNMENTE SE PIERDE EN PASAR DE UNA OPERACIÓN A OTRA DE 
DISTINTA ESPECIE y, POR ÚLTIMO, DE LA INVENCIÓN DE UN
NÚMERO GRANDE DE MÁQUINAS QUE FACILITAN Y ABREVIAN EL
TRABAJO, HABILITANDO A UN HOMBRE PARA HACER LA LABOR -
DE MUCHOS, ,,z¡ 

LAS INVESTIGACIONES DE A. SMITH SE INICIARON POR DESARRO- -
LLAR TANTO LA DIVISIÓN DEL TRABAJO COMO LA FUENTE GENERADO
RA DE VALOR, ESTO ES, EL "TRABAJO", EL CUAL LO CONSIDERABA
A DIFERENCIA DE LOS FISIÓCRATAS, QUE EL TRABAJÓ QUE SE EJE
CUTARÁ EN CUALQUIER SECTOR Y/O ACTIVIDAD ECONÓMICA, TENfA -
EL CARÁCTER DE .PRODUCTIVO, Y NO NADA MÁS A LA AGRICULTURA -
COMO .CREADORA DE VALOR Y RIQUEZA. CON SU INVESTIGACIÓN PRQ. 
PICIÓ QUE NO ÚNICAMENTE SE REFIRIERA A LA AGRICULTURA, SINO 
TAMB!~N A LA INDUSTRIA, EL AUTOR CONCEDE EL PRIMER LUGAR AL 
CONCEPTO DE TRABAJO, 

A. SMITH OTORGA EL PRIMER LUGAR AL TRABAJO, DECLARANDO QUE
~STE CONSTITUYE EL FUNDAMENTO DEL VALOR, Y MENCIONA QUE EL.
TRABAJO ES LA ÚNICA MEDIDA UNIVERSAL DEL VALOR, ES DECIR, -
EL PATRÓN o MEDIDA DE CAMBIO GENERALIZADO, éoN EL c.UAL ES - . 
POSIBLE COMPRAR LOS VALORES DE LOS DIFERENTES ART.fCULOS, EN 
TODOS LOS TIEMPOS. Y L.UGARES. A, SMITH PENSABA QUE .EL INTER 
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CAMBIO DE MERCANC[AS, ERA UN SIMPLE TRUEQUE DE EQUIVALEN- -

C!AS, ES DECIR, PROPORCIONES CUANTITATIVAS SEMEJANTES, EL -
VALOR DE CAMBIO LO MED[A POR EL TRABAJO EMPLEADO EN LA PRO
DUCCIÓN DE UNA MERCANC[A, O LO QUE ES LO MISMO, POR EL TRA
BAJO. QUE SE ADQUIERE CON DICHA MERCANC[A; AL RESPECTO ÉSTE

INVESTIGADOR SEÑALA LO SIGUIENTE: 

",,.LA CANTIDAD DE TRABAJO COMÚNMENTE EMPLEADO EN PRO

DUCIR UNA MERCADER[A, ES LA ÚNICA CIRCUNSTANCIA QUE -
PUEDE REGULAR LA CANTIDAD DE TRABAJO AJENO QUE CON 
ELLA SE PUEDE ADQUIRIR, O DE QUE CON ELLA PUEDE UN HOM 
BRE DISPONER," ~/ 

ESTO NOS INDICA QUE EN LA CONCEPCIÓN SMITHIANA DEL "VALOR", 

SE FUNDAMENTA EN EL "TRABAJO" COMO LA MEDIDA AUTtNTICA DEL
VALOR DE CAMBIO; LA DEFINICIÓN SOBRE LA TEORfA DEL VALOR -

QUE APORTA ADAM SMITH, D 1 CE QUE "EL. TRABAJO ES LA ÚN 1 CA - -
FUENTE DE VALOR DE LAS MERCANC[AS, SIN EMBARGO, ESTA TEOR[A 
LA INTERCAMBIA POR EL COSTO DE PRODUCCIÓN, LO QUE LE PERMI

TIRÁ AFIRMAR QUE EL "VALOR" DE LOS PRODUCTOS LO DETERMINA -
SU COSTO DE PRODUCCIÓN; SALARIO, BENEFICIO Y RENTA: 

"EN OTRAS PALABRAS, EL VALOR DE LAS MERCANC[AS ESTABA

CONSTITUIDO POR: 

W = V + G + R, 

DONDE: 

V SALARIO 
G MASA DE GANANCIA 

R RENTA 
W VALOR DE LA MERCANCfA,"·~/ 
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CON BASE EN LA ASEVERACIÓN DE ESTE INVESTIGADOR, PODEMOS 
APUNTAR QUE TANTO EL BENEFICIO COMO LA RENTA CONFORMA EL VA 
LOR DE LA MERCANCfA, A PESAR DE ELLO EL TRABAJO CONST!TUYE

EL FUNDAMENTO DEL VALOR DE LOS PRODUCTOS, ES DECIR, EL TIE~ 
PO DE TRABAJO NECESARIO PARA SU PRODUCCIÓN, COMO ES EL BENg 
FICIO Y LA RENTA, ESTOS ELEMENTOS INFLUYERON PARA QUE A. -
SMJTH CONSIDERARA QUE EL PRODUCTO O RIQUEZA SOCIAL SE DIS-
TRJBUYA EN TRES CLASES SOCIALES, ESTO ES: 

SALARIO 
BENEFI CID 

RENTA AGRARIA 

CLASE OBRERA 
CLASE DE LOS CAPITALISTAS 
TERRATENIENTE 

EL SALARIO SE~ALA SMITH, ES EL PAGO POR EL TRABAJO, QUE LE
PERMITIRÁ VIVIR Y REPRODUCIRSE, LO QUE EN OTRAS PALABRAS -

CONSTITUYE SU PLANTEAMIENTO HACIA UNA TEORfA DE LA SUBSIS-
TENCIA DE LA CLASE OBRERA, Y CONTINUANDO COM LA EXPOSJCJÓM
DE ARTURO GUILLtN EXPRESA QUE: 

"SEGÚN SM!TH, EL PRECIO NATURAL DE LOS SALARIOS (SU VA 

LOR), ESTÁ DETERMINADO POR LO NECESARIO PARA MANTENER
AL. TRABAJADOR MÁS LO PRECISO PARA CRIAR UNA FAMILIA Y
MANTENER LA OFERTA DE TRABAJO," lO/ 

SMITH ·CONCLUfA QUE EL SALARIO ESTÁ DETERMINADO POR LO ES-.
TRICTAMENTE NECESARIO PARA MANTENER AL TRABAJADOR Y A SU -

VEZ, LO CONSIDERABA COMO UNA RENTA v/o INGRESO POR. EL TRABA 
JO: 

"SMJTH PRECISA ANTE TODO QUE HAY UN MfNJMO POR DEBAJO
DEL CUAL EL SALARIO NO PUEDE DESCENDER, YA QUE.ELHOM

BRE HA.DE VIVIR DE SU TRABAJO Y LOS SALARIOS HAN DE --
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SER, POR LO MENOS, LO SUFICIENTEMENTE ELEVADOS PARA 

MANTENERLO. EN LA MAYOR PARTE DE LAS OCASIONES ES IN
DISPENSABLE QUE GANE ALGO MÁS QUE EL SUSTENTO, PORQUE
DE OTRO MODO SER[A IMPOSIBLE MANTENER UNA FAMILIA, Y -
LA RAZA DE ESTOS TRABAJADORES NO PASARÍA DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN, SE TRATA, PUES, DE UN NIVEL DE SUBSISTEN

CIA Y DE REPRODUCCIÓN, AUNQUE EN SU DETERMINACIÓN EN-
TRA PARA SMITH, COMO HEMOS VISTO ANTES, NO SÓLO UN EL~ 

MENTO ESTRICTAMENTE BIOLÓGICO, SINO TAMBl~N UN ELEMEN
TO HISTÓRICO.,," ll/ 

POR LO QUE RESPECTA AL BENEFICIO, SMITH ARGUMENTA QUE ES 
UNA DEDUCCIÓN DEL PRODUCTO DEL TRABAJO QUE TANTO EL PROPIE
TARIO DEL CAPITAL, COMO EL PROPIETARIO DE LA TIERRA, PUEDEN 

REALIZAR POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO PRODUCTIVO, ES
TO SIGNIFICA QUE ESTAS DOS RENTAS SON RESULTADO DEL TRABAJO 
OBRERO, ASÍ TENEMOS QUE EL BENEFICIO DEL CAPITALISTA SE CA
NALIZA PRINCIPALMENTE A DOS RUBROS: POR UN LADO, PARA EL -

PAGO DE LOS SALARIOS DE LA CLASE TRABAJADORA, Y TAMBl~N, PA 
RA EL BENEFICIO DEL PATRÓN Y/O CAPITALISTA. 

DE LO ANTERIOR SE DERIVA QUE EL BENEFICIO ES UNA REMUNERA-
CIÓN "NATURAL", POR LA UTILIZACIÓN Y ANTICI.PACIÓN DEL CAPI
TAL: 

"SMITH FUE EL PRIMERO EN CONSIDERAR EL BENEFICIO COMO

UNA CATEGOR[A INDEPENDIENTE, COMO UNA CLASE DETERMINA
DA DE RENTA, DISTINTA DE LA RENTA AGRARJ A Y DEL SALA-~ 
RIO, ADEMÁS, RELACIONÓ DIRECTAMENTE EL BENEFICIO CON
LA PLUSVALfA, CON LO CUAL HJZCÍ AVANZAR LA TEORÍA, /\UN~ 
QUE NO LLEGÓ HASTA LA (NTERPRETACJÓN CIENTÍFICA DE LA-
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LEY DE LA PLUSVAL[A, SMITH DIO VARIAS DEFINICIONES 
DISTINTAS DEL BENEFICIO, PERO SÓLO UNA TIENE VALOR - -
CIENT[FICO: EL BENEFICIO ES UN DESCUENTO DEL PRODUCTO
DEL TRABAJO OBRERO, DE ESTA DEFINICIÓN QUE SE DESPREtl 
DE DIRECTAMENTE DE SU TEOR[A DEL VALOR-TRABAJO SE DEDll 
CE QUE SMITH INTERPRETA EL BENEFICIO COMO LA PLUSVALfA 
QUE SE ADJUDICAN LOS CAPITALISTAS",l2 / 

EN EL CONCEPTO DE "RENTA TERRITORIAL", SE RELACIONAN DOS A'!J, 
PECTOS FUNDAMENTALES: PRIMERO, EL PAGO POR SERVICIO DE LA -
TIERRA; Y SEGUNDO POR EL GRADO DE FERTILIDAD NATURAL DE LA
MISMA, EN EL PRIMER CASO, LA RENTA DEL SUELO ES EL PRECIO
QUE EL COLONO CAPITALISTA PAGARÁ POR EL USO DE LA TIERRA, -
ES DECIR, UN EXCEDENTE COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO, EN -
EL SEGUNDO ASPECTO PROPIO DE UNA "RENTA DIFERENCIAL", EL -
ECONOMISTA INGL~S LA DEFINE POR EL GRADO DE FERTILIDAD, AS[ 
COMO POR LA UBICACIÓN DEL PRODUCTO, EN RELACIÓN A LOS PRIN
CIPALES CENTROS DE CONSUMO, AL RESPECTO ESTE AUTOR APUNTA -
LO SIGUIENTE: 

"LA RENTA DE LA TI ERRA NO SÓLO VAR[A POR RAZÓN DE LA -
FERTILIDAD DEL TERRENO, SEA EL QUE FUERE SU PRODUCTO O 
PRODUCCIONES, SINO POR RAZÓN DE SU SITUACIÓN, SEA LO -
QUE FUERE SU FERTILIDAD, UN TERRENO QUE EST~ PRÓXIMO
A UNA CIUDAD DA MAYOR RENTA QUE OTRO IGUALMENTE F~RTIL, 

PERO MÁS .DISTANTE DE UNA GRAN POBLACIÓN, AUNQUE NO - -
CUESTE MÁS EL CULTIVO EN UNO QUE EN OTRO, SIEMPRE HA -
DE SER MÁS COSTOSA LA CONDUCCIÓN DEL PRODUCTO AL MERCA 
DO, .PUESTO QUE SE TRAE DE· LUGAR MÁS REMOTO."l3 / -

ESTE INVESTIGADOR INGL!:S CONSIDERÓ TAMBl~N, QUE EL TRABAJO-
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PUEDE TENER UN PRECIO TANTO REAL COMO EN T~RMINOS NOMINALES 

Y LO DEFINE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

"EL REAL DEBERÁ DECIRSE OUE CONSISTE EN LA CANTIDAD DE 

LAS COSAS NECESARIAS Y ÚTILES QUE POR ~L SE ADQUIERE,

y EL NOMINAL EN LA DEL DINERO, EN CUYO SUPUESTO EL TRA 

BAJADOR SERÁ RICO O POBRE, BIEN O MAL REMUNERADO, A -

PROPORCIÓN DEL PRECIO REAL, NO DEL NOMINAL DE SU TRABA 
Jo."l.H.I 

A PARTIR DE ESTA DEFINICIÓN SE PUEDE ,ASEVERAR QUE ADAM 

SM!TH, PUNTUALIZABA COMO EL ÚNICO PATRÓN Y CREADOR DE RIQU~ 

ZA AL "TRABAJO", EL CUAL PERMITIRÁ MEDIR Y COMPRAR MERCAN-

CfAS EN TODOS LOS TIEMPOS Y LUGARES, ESTO CONDUJO A SMITH PA 

RA QUE DEFINIERA QUE EL TRABAJO "SE CONVIERTE EN EL PRECIO

REAL DE LAS MERCANCf AS, Y POR OTRA PARTE, EL DINERO EN EL -

PRECIO NOMINAL," 

ÜTRO ASPECTO QUE CONSIDERÓ LA INVESTIGACIÓN DE SM!TH, FUE -

LO CONCERNIENTE AL CAPITAL FIJO Y EL CAPITAL CIRCULANTE; AL 

PRIMERO LE DA EL NOMBRE DE AVANCES PRIMITIVOS; AL SEGUNDO,

LO DENOMINA COMO AVANCES ANUALES, A DIFERENCIA DEL SISTEMA 

F!SIOCRÁTICO QUE AFIRMABA OUE ESTOS DESEMBOLSOS ÚNICAMENTE

SE EFECTUABAN EN LA AGRICULTURA, "· SMITH INDICA QUE EL CA

PITAL PUEDE EMPLEARSE EN LA AGRICULTURA, LA MANUFACTURA Y -

EL COMERCIO, CARLOS MARX EN EL TOMO I! DEL CAPITAL, RESAL

TA LO QUE SIGNIFICA ESENCIALMENTE EL CAPITAL FIJO PARA ADAM 

SMITH: 

"EL SEGUNDO MODO DE EMPLEO DEL CAPITAL CONSISTE. EN ME

JORAR LAS TIERRAS O .COMPRAR AQUELLAS MÁQUINAS ÚTILES,-
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INSTRUMENTOS DE COMERCIO, U OTRA CLASE DE BIENES, QUE

PRODUZCAN UN INGRESO O UNA GANANCIA, SIN NECESIDAD DE
TENER QUE CAMBIAR DE DUEÑO O CIRCULAR ULTERIORMENTE, -
A ESTOS CAPITALES SE LES DENOMINA, EN CONSECUENCIA, -

CON PROPIEDAD, CAPITAL FIJO. 

SEGÚN LAS DIFERENTES OCUPACIONES, ASf SON LAS PROPOR-
CIONES DE LOS CAPITALES FIJOS Y CIRCULANTES QUE SE EM

PLEAN EN LAS MISMAS,,, EN EL CAPITAL DE CUALQUIER FA
BRICANTE O ARTESANO HA DE HABER ALGUNA PORCIÓN INVERTl 
DA EN LOS INSTRUMENTOS DEL OFICIO, ESA PORCIÓN ES EN
UNOS MÁS GRANDE, Y EN OTROS MÁS PEQUEÑA,,, EN TODOS E.§. 
TOS OFICIOS [SASTRES, ZAPATEROS, TEJEDORES, ETC,] LA -

MAYOR PARTE DEL CAPITAL CIRCULA EN FORMA DE SALAR !OS -
QUE SE PAGAN A LOS OBREROS, O EN EL PRECIO DE LOS MATs 
RIALES, RECUPERÁNDOSE CON UN BENEFICIO EN EL PRECIO -
DEL ARTfCULO,"lS/ 

LO ANTERIOR NOS PERMITE DESTACAR QUE PARA ADAM SMITH EL CA
PITAL CIRCULANTE (EN CONTRAPOSICIÓN AL CAPITAL FIJO), EN EL 
PROCESO PRODUCTIVO, ESTÁ REPRESENTADO EN SALARIOS, MATERIAS 
PRIMAS, ASf COMO LAS MATERIAS AUXILIARES, 

HASTA AQUf HEMOS TRATADO DE HACER UN RESUMEN BREVE V CONCI
SO, DE LAS PRI.NCIPALES CATEGORÍAS V CONCEPTOS QUE AP.ORTÓ E.§. 
TE ·GRAN PENSADOR INGL~S, PARA EL ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS ~ 

ECONÓM 1 CDS , 

Á CONTINUACIÓN PROCEDEREMOS A REALIZAR UNA EXP.OSICIÓN DE -
LAS PRINCIPALES APORTACIONES A LA CIENCIA ECONÓMICA, REAL!-' 

ZADAS POR D. RICARDO, PARA EL ESTUDJO,V ANÁLISIS D.E .LOS HE-
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CHOS MAS IMPORTANTES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SU EPOCA, 

2.3. OBJETO Y MfOTODO DE LA ECONOM[A POL[TJCA RICARDIANA 

DE ACUERDO AL CONTEXTO HISTÓRICO EN QUE DESARROLLÓ SUS IN-

VESTIGACIONES DAVID RICARDO (1772-1823), Y CON EL PROPÓSITO 

DE IDENTJ F 1 CAR LAS CARACTER ! STI CAS ECONÓM 1 CAS, POLfT 1 CAS Y

SOC l ALES DE INGLATERRA, PRINCIPALMENTE A PARTIR DE LA PRIM~ 

RA MITAD DEL SIGLO XIX. Es DURANTE ESTE PER[ODO CUANDO CO-

BRA MAYOR FUERZA EL DESARROLLO DEL SISTEMA CAPITALISTA, CON 

SECUENCIA DEL AUGE DEL SECTOR INDUSTRIAL, INICIADO EN EL Sl 

GLO XVIII. Y CON SU CORRESPONDIENTE CONSOLIDACIÓN DEL MER

CADO INTERNO, PROPIO DE ESTE REGIMEN DE PRODUCCIÓN, 

LA EVOLUCIÓN INDUSTRIAL SE MANIFESTABA PRINCIPALMENTE EN LA 

RAMA TEXTIL, ESTIMULADA POR LA EXPANSIÓN DEL MERCADO INTER

NACIONAL, EN ESTE SENTIDO ERIC HOBSBAWM, EN SU INVESTIGA- -

C IÓN SOBRE LAS "REVOLUCIONES BURGUESAS", SE MALA QUE: 

"LA INDUSTRIA BRITANICA, COMO TODAS LAS DEMÁS INDUS- -

TRIAS ALGODONERAS, TUVO SU ORIGEN COMO UN SUBPRODUCTO

DEL COMERCIO ULTRAMARINO, QUE PRODUC[A SU MATERIAL CRQ 

DO (O MAS BIEN UNO DE SUS MATERIALES CRUDOS, PUES EL -

PRODUCTO ORIGINAL ERA EL FUSTÁN, MEZCLA DE ALGODÓN Y -

LINO), Y LOS ARTÍCULOS DE ALGODÓN INDIO O INDIANAS, -

QUE GANARON LOS MERCADOS, DE LOS FABRICANTES EUROPEOS-

1 NTENTAR[ AN APODERARSE CON SUS IMITACIONES."J§/ 

DE LO ANTES MENCIONADO POR HOBSBAWM SE DEDUCE QUE EL PERFEk 

CIONAMIENTO, AS[ COMO DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS (MAQUI--
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NAS), IMPULSÓ EL ACRECENTAMIENTO DE FÁBRICAS FABRILES, Y 

QUE PARALELAMENTE LA INDUSTRIA METALÚRGICA ACELERÓ LA APLI
CACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE MINERAL, CONTRI
BUYENDO AL DESPLAZAMIENTO DEL COMBUSTIBLE DE MADERA, ASI-

MISMO, SE CONSOLIDABA LA SUPREMACÍA DE LA MÁQUINA DE VAPOR, 
Y DE IGUAL FORMA, OTROS SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

INICIABAN GRANDES TRANSFORMACIONES, COMO FUE EL TRANSPORTE
y LAS COMUNICACIONES, CONTINUANDO EN LA ENSEÑANZA DE LA IN
VESTIGACIÓN DE ERIC HOBSBAWM, AL RESPECTO INDICA: 

"LA GRAN REVOLUCIÓN DE 1789-1848 FUE EL TRIUNFO NO DE
LA "INDUSTRIA"- COMO TAL, SINO DE LA INDUSTRIA "CAPITA

LISTA"; NO DE LA. LIBERTAD Y .LA IGUALDAD EN GENERAL, Sl 
NO DE LA "CLASE MED l A" o "soc1 EDAD BOURGEO 1 SE" y LIBE

RAU NO DE LA ECONOMÍA MODERNA, SINO DE LAS ECONOMfAS
y ESTADOS EN UNA REGIÓN GEOGRÁFICA PARTICULAR DEL MUN
DO (PARTE DE EUROPA Y ALGUNAS REGIONES DE NORTEAM~Rl-
CA), CUYO CENTRO FUERON LOS ESTADOS RIVALES DE GRAN -
BRETAÑA Y FRANCIA, 

LA TRANSFORMACIÓN DE 1789-1848, ESTÁ CONSTITUIDA SOBRE 
TODO POR EL TRASTORNO GEMELO INICIADO EN AMBOS PAfSES
y PROPAGADO ENc SEGUIDA AL MUNDO ENTERO" •17 / 

DICHA SERIE DE CAMBIOS EN ElJROPA, EN GENERAL; Y EN INGLATE

RRA, EN PARTIGlJLAR, SON CONS1DERADOS EN EL CONTEXTO. DEL DE
SARROLLO HISTÓRICO DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y FUER-
ZAS PRODUCTIVAS, COMO LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DEL SIGLO ~
XIX,- APOYADA PRINCIPALMENTE EN LA CREACIÓN DE MÁQUINAS;: RE~ 
PERCUTIENDO Y/O TRANSFORMÁNDÓSE EN DESPLAZAMIENTO DE MANO -
DE OBRA. 
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ÜTRAS MANIFESTACIONES FUERON TAMBil:N LOS INSTRUMENTOS DE 
CRl:DITO, AS( COMO EL ESTABLECIMIENTO DE INSTITUCIONES BANCA 
RIAS Y LA FORMACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES. LA REVOLU-
CIÓN INDUSTRIAL ARROJÓ GRANDES BENEFICIOS, PUES LOS GRANJE

ROS CAPITALISTAS, TERRATENIENTES ARISTÓCRATAS Y ARRENDATA-
RIOS, AUMENTARON SUS RIQUEZAS, A TRAVl:S DE LA EXPLOTACIÓN -
DE PEONES ASALARIADOS Y DEL 1 NCREMENTO DE LA RENTA DE LA -

TI ERRA. 

POR OTRA PARTE, EN EL ASPECTO POLfTICO SE AGUDIZABA LA RIV8 
LIDAD ENTRE LA CLASE DE LOS TERRATENIENTES ARISTÓCRATAS Y -

LA BURGUESfA INDUSTRIAL-MERCANTIL, ESTA ÚLTIMA QUE OSTENTA
BA EL PODER, SE PRONUNCIABA POR LA LIBERTAD ECONÓMICA, IM-
PACTANDO SEVERAMENTE CONTRA LOS MECANISMOS PROTECCIONISTAS

DE LA CLASE TERRATENIENTE, LA ACTIVIDAD POLfTICA DE DAVID
RICARDO, SE CRISTALIZÓ A FAVOR DEL NUEVO PARLAMENTO BURGUl:S, 

MOTIVO QUE PROVOCÓ SER CONSIDERADO COMO "IDEÓLOGO DE LA BUB. 
GUESÍA INDUSTRIAL", MOSTRANDO SU DESACUERDO CON LA CLASE Tf 
RRATEN!ENTE DE ARISTOCRACIA FEUDAL, 

ESTAS MODIFICACIONES, DAÑARfAN DE MANERA CRECIENTE A LA CL8 
9E TRABAJADORA DE INGLATERRA, 

"Sus MÁS GRAVES CONSECUENCIAS FUERON SOCIALES: LA TRA!! 
SICJÓN A LA NUEVA ECONOMf A CREÓ MISERIA Y DESCONTENTO, 
[,,,], LA EXPLOTACIÓ~I DEL TRABAJO QUE MANTENfA LAS -

RENTAS DEL OBRERO A UN NIVEL DE SUBSISTENCIA, PERMI- -
TIENDO A LOS RICOS ACUMULAR LOS BENEFICIOS QUE FINAN-

CIABAN LA INDUSTRIAL!ZACJÓN Y AUMENTAR SUS- COMODIDADES, 
SUSCITABA EL ANTAGONISMO DEL PROLETARIADO."lB/ 

Lo ANTERIOR SIGNIFICÓ LA PROLETARIZACIÓN.:. EXPLOTACIÓN Y - -



3ü 

OPRESIÓN DE LOS TRABAJADORES; ASIMISMO, ESTE VIRAJE ECONÓ
MICO Y POL!TJCO, REFORZAR!A LA SUBORDINACIÓN DEL TRABAJO AL 

CAPITAL, AUMENTANDO LA COMPETENCIA ENTRE LOS OBREROS Y MODl 
FICÁNDOSE EN PERJUICIO DE LOS TRABAJADORES LA JORNADA DE -
TRABAJO, POR LO TANTO, EL PROGRESO CAPITALISTA DE AQUELLA
~POCA, DEFINIÓ LA ESTRUCTURA SOCIAL DE INGLATERRA EN CAPITA 
LISTAS, TERRATENIENTES Y OBREROS, TRANSFORMÁNDOSE ESTOS ÚL

TIMOS, DE SIERVOS EN OBREROS "LIBRES" O TRABAJADORES ASALA
RIADOS, LA INVESTIGACIÓN DE DAVID RICARDO, PARTE DE LA - -
PREOCUPACIÓN POR DESCUBRIR EL ORIGEN DEL EXCEDENTE Y LAS L!;_ 
YES QUE REGULAN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO SOCIAL, ENTRE -
LAS CLASES QUE 1 NTEGRAN A LA SOC 1 EDAD Y QUE 1NTERV1 ENEN - -
PRINCIPALMENTE EN EL PROCESO PRODUCTIVO, Es DECIR, IDENTI
FICAR EL CURSO DE LA RENTA, BENEFICIO Y SALARIOS, 

EN RELACIÓN A ESTO, RICARDO SEÑALA EN SU OBRA "PRINCIPIOS 
DE ECONOMfA POLfTICA Y TRIBUTACIÓN", LO SIGUIENTE: 

"EL PRODUCTO DE LA T 1 ERRA - TODO LO QUE SE OBTIENE DE
SU SUPERFICIE MEDIANTE LA APLICACIÓN AUNADA DEL TRABA
JO, DE LA MAQUINARIA ·Y DEL CAPITAL- SE REPARTE .ElffRE
TRES CLASES DE LA COMUNIDAD, A SABER: EL PROPIETARIO -
DE LA TIERRA, EL DUEMO DEL CAPITAL NECESARIO PARA SU -
CULTIVO, Y LOS TRABAJADORES POR CUYA ACTIVIDAD SE CUL
TIVA. 

PERO EN DISTINTAS FORMAS DE SOCIEDAD, LAS PROPORCIONES 
DEL PRODUCTO TOTAL DE LA TI ERRA QUE SERÁN IMPUTADAS A
CADA UNA DE ESTAS TRES CLASES, BAJO LOS NOMBRES DE RE!:! 
TA, UTILIDAD Y SALARIOS, SERÁN ESENCIALMENTE DIFEREN-
TES DEPENDIENDO PRINCIPALMENTE DE LA FERTILIDAD REAL -
DEL SUELO, DE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL Y DE POBLACIÓN, 
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Y DE LA HAB 1 LID AD, DEL 1NGEN1 O Y DE LOS 1 NSTRUMENTOS -
UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA,"1~/ 

ESTE SUPUESTO LO CONDUJO A PROFUNDIZAR SU ANÁLISJS A TRAVÉS 
DEL CONCEPTO DEL VALOR, ASÍ COMO ESTUDIAR LAS RELACIONES DE 
INTERCAMBIO ENTRE LOS SECTORES PARTICIPANTES EN LA GENERA-
CIÓN DEL PRODUCTO SOCJAL, ESTA CONCEPCIÓN SE CENTRA, QUE DE 
ACUERDO CON PALABRAS DE ALONSO AGU!LAR EN QUE: 

"DAVID RICARDO COMPRENDE QUE PARA DESCUBRIR ESAS LEYES 
NO SÓLO ES PRECISO ESTUDIAR EL C.OMPORTAMIENTO DE LOS -
PRECIOS; ES NECESARIO AHONDAR EN EL PROCESO DE CAMBIO
TÍPI CO DE UNA ECONOMÍA MERCANTIL Y EXAMINAR LOS FACTO
RES QUE DETERMINAN LA RETRIBUCIÓN DE LOS CAPITALISTAS, 
LOS TERRATENIENTES Y LOS ASALARIADOS. Y COMO A PETTY
TAL BÚSQUEDA LO LLEVA,,, AL CONCEPTO DEL VALOR, EL QUE 
EN ADELANTE SERÁ LA PRINCIPAL CATEGORÍA DE SU ANÁLISIS 
TEÓRICO",ZQ/ 

SIN EMBARGO, HAY QUE DESTACAR QUE EN LA INVESTIGACIÓN DE D[i 
VID RICARDO, RESALTA EL RAZONAMIENTO DEL MÉTODO DEDUCTIVO,
ES DECIR, SE PERCIBE UN JUICIO SINTÉTICO, EN ESTE SENTIDO,
ARTURO ÜRT!Z WADGYMAR, DEFINE ESTE MÉTODO. DE LA SIGUIENTE -
FORMA: 

"POR CONSIGUIENTE, EL ESTUDIO DE UN FENÓMENO UTILIZAN
DO EL MÉTODO DEDUCTIVO, SERÁ UN EXAMEN ESTRUCTURADO SQ 
BRE LA BASE DEL RACIOC.INIO DEL. 1 NVESTIGADOR,. POR LO -
QUE LA IMAGINAClÓN JUGARÁ UN PAPEL IMPORTANTE, Y EL -
ALEJAMl ENTO DE LA REALIDAD RESULTARÁ OTRA COSA.COMÚN, 
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COMO EJEMPLO DE ELLO, TENEMOS LOS RAZONAMIENTOS DE LA
ESCUELA CLÁSICA QUE BASABA SU MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
PRINCIPALMENTE EN EL EJEMPLO DE ESPECULACIONES DEDUCTl 
VAS [,, ,), TAL RAZONAMIENTO LLEVABA COMO FINALIDAD -
DESCUBRIR LOS EFECTOS DE LA SALIDA Y ENTRADA DE ORO SQ 
BRE EL EQUILIBRIO AUTOMÁTICO DE LA ECONOMfA INTERNACIQ 
NAL. ESTE MÉTODO DE CONOCIMIENTO ERA FRECUENTE OBSER
VARLO EN PENSADORES COMO ADAM SMITH, DAVID RICARDO Y -
SOBRE TODO EN JUAN BAUTISTA SAY, PARA LOS QUE LA ABS-
TRACCIÓN DE LA REALIDAD ERA EL ELEMENTO DOMINANTE EN -
LAS LUCUBRACIONES·. ,uZl/ 

DAVID RICARDO AL IGUAL QUE SUS ANTECESORES, CONSIDERABA QUE 
EL SISTEMA CAPITALISTA TIENE UNA VIGENCIA "NATURAL" Y ETER
NA, ESTO ES, QUE PARA ÉL, EL SISTEMA CAPITALISTA ES ABSOLU
TO Y NO CONFORMA UN PROCESO HISTÓRICO Y TRANSITORIO; EL MO
DO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA PERMANECE SIN MOVIMIENTOS, 

AL IGUAL QUE A. SMITH, CREfA QUE EL DESARROLLO DE·LAS ACTI
VIDADES ECONÓMICAS, SU PRINCIPAL MÓVIL ES EL INTERÉS PERSO
NAL. 

2,l¡, ·APORTACIONES. C!ENTJF!CAS 

EN SU IMPORTANTE INVESTIGACIÓN "PRINCIPIOS DE. ECONOMÍÁ POLi 
TICA Y TRIBUTACIÓN~' Cl8Ül, DAVID RICARDO. INICÍA. SU ANÁU--:. 
SIS A PARTlR DE LA CRITICA DE LA TEORfA DEL VALOR DE ADAM -
SMJTH, PARA LO CÚAL PRINCIPIA POR. LA DETERMINÁCIÓN DEL VA-
LOR DE UNA MERéANCÍA, DESTACANDO QUE: 
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"EL VALOR DE UN ARTfCULO, O SEA LA CANTIDAD DE CUAL- -
QUIER OTRO ARTfCULO POR LA CUAL PUEDE CAMBIARSE, DEPE~ 

DE DE LA CANTIDAD RELATIVA DE TRABAJO QUE SE NECESITA
PARA SU PRODUCCIÓN, Y NO DE LA MAYOR O MENOR COMPENSA
CIÓN QUE SE PAGA POR DICHO TRABAJ0, 1122/ 

EN LA CONCEPCIÓN RICARDIANA, RESALTAN DOS TIPOS Y/O FORMAS
DE VALOR; EL VALOR LO DEFINE COMO LA EXPRESIÓN DE LA CANTI
DAD DE TIEMPO DE TRABAJO EMPLEADO EN LA FABRICACIÓN DE UNA
MERCANCfA; POR SU PARTE, EL VALOR DE CAMBIO LO DEFINE COMO
UNA RELACIÓN DE INTERCAMBIO DE DOS ME~CANCfAS, RESALTA QUE 
EL TRABAJO NECESAR 10 Tl ENE SU ORIGEN EN EL PROCESO PRODUCTJ. 
VO CUANDO LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN SON LAS MÁS CRfTl-
CAS (PEORES). 

DAVID RICARDO ESTABLECE QUE EL VALOR DE UNA MERCANCfA ESTÁ
CONSTITUIDO POR EL TRABAJO PRESENTE, ATRIBUIDO AL QUE AGRE
GA EL OBRERO DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, OTRO FACTOR
QUE INTERVIENE EN EL "VALOR" DE LA MERCANCfA, ES EL TRABAJO 
PASADO, REPRESENTADO POR LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y LAS MA
TERIAS PRIMAS. 

ESTA ARGUMENTACIÓN INCIDIÓ PARA QUE D. RICARDO DEFINIERA -
QUE LA MAGNITUD DEL VALOR DE UN PRODUCTO, SE INTEG.RARÁ POR
EL Tl EMPO DE TRABAJO PRESENTE Y PASADO, l NDISPENSABLE PARA
PRODUCIR UNA MERCANCfA, AL RESPECTO, CLAUDIO NAPOLIONI EX
PRESA QUE: 

"FRENTE A LAS DIFICULTADES DE LA TEORf A DE.L VALOR;_TRA
BAJO, RICARDO, EN .DEFINITIVA, NO SABE TOMAR OTRO PARTl 
DO QUE EL DE CONTENTARSE CON UNA DETERMINACIÓN SÓLO -
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APROXIMADA DEL VALOR DE CAMBIO, EN OTROS T~RMINOS, 

CONTINÚA CONSIDERANDO LA CANTIDAD DE TRABAJO CONTENIDA 
EN LAS MERCANCfAS COMO ELEMENTO DECISIVO EN LA DETERM!. 
NACIÓN DEL .VALOR, PERO NO EN EL SENTIDO DE QUE CONSTI
TUYA EL ÚNICO ELEMENTO DEL CUAL LOS VALORES DEPENDAN,
S !NO SÓLO EN EL SENTIDO DE QUE ES EL ELEMENTO MÁS IM-
PORTANTE EN LA DETERMINACIÓN DEL PROPIO VALOR",23/ 

A MANERA DE CONCLUSIÓN RESPECTO DE LA APORTACIÓN EN LA TEO
RÍA DEL VALOR-TRABAJO, RICARDO FUNDAMENTA QUE EL TRABAJO ES 
EL "CREADOR DEL VALOR" EN EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES DE
PRODUCCIÓN CAPITALISTAS, ASf COMO EN LA SOCIEDAD PRIMITIVA, 
SISTEMATIZANDO QUE EL VALOR DE LA MERCANCfA TIENE UNA. CO- -
RRESPONDENCIA fNTIMA CON LA CANTIDAD DE TRABAJO NECESARIA -
PARA SU PRODUCCIÓN, EN SfNTESIS EL GRAN M~RITO HISTÓRICO, Y 
C!EtfffFICO DE LA TEORfA DEL "VALOR-TRABAJO" SE RELACIONA -
CON OTRAS CATEGORfAS ECONÓMICAS BURGUESAS CLÁSICAS COMO - -. 
SON:. EL SALARIO, LA RENTA, EL BENEFICIO, LA DISTRIBUCIÓN -
DEL INGRESO Y EL COMERCIO EXTERIOR, ETC, 

EN RELACIÓN A SU "TEORfA DEL SALARIO", RICARDO CONCIBE .-QUE 
~STOS DEBERIAN.DAR RESPUESTA A LO ESTRICTAMENTE NECESARIO -
PARA QUE EL TRABAJADOR PUEDA SUBSISTIR. Y PERPETUAR SU RAZA
S IN AUMENTAR NI DISMINUIR, AL. INICIO DEL CAPÍTULO.V SOBRE
LA TEOR[A DE LOS SALARIOS EN "PRINCIPIOS DE ECONOMÍA PoLfT!. 
CA Y TRIBUTAC!'ÓN", EXPRES,A·LO SIGÚIENTE: 

"LA MAMO DE OBRA, AL IGUAL PUE LAS DEMÁS COSAS QUE SE
COMPRAN Y SE VENDEN, Y QUE PUEDEN AUMENT.AR O DISMINUIR 
EN CANTIDAD, TIENE SU PRECIO NATURAL .y SU PRECIO DE ~
MERCADO; EL PRECIO NATURAL DE LA MANO DE OBRA ES EL -
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PRECIO NECESARIO QUE PERMITE A LOS TRABAJADORES, UNO -
CON OTRO, SUBSISTIR Y PERPETUAR SU RAZA, SIN INCREMENTO 
NI DISMINUCIÓN, [,, ,], POR TANTO, EL PRECIO NATURAL -
DE LA MANO DE OBRA DEPENDE DEL PRECIO DE LOS ALIMENTOS, 
D~ LOS PRODUCTOS NECESARIOS Y DE LAS COMODIDADES PARA
EL SOST~N DEL TRABAJADOR Y DE SU FAMILIA, AL AUMENTAR 
EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS Y DE LOS PRODUCTOS ESENCIA
LES, EL PRECIO NATURAL DE LA MANO DE OBRA AUMENTARÁ; -
AL DISMINUIR EL PRECIO DE AQUELLOS, BAJARA EL PRECIO
NATURAL DE LA MANO DE OBRA[,.,], EL PRECIO DE MERCA
DO DE LA MANO DE OBRA ES EL PRECIO QUE REALMENTE SE P~ 
GA POR ELLA, DEBIDO AL JUEGO NATURAL DE LA PROPORCIÓN
QUE EXISTE ENTRE LA.OFERTA Y LA DEMANDA; LA MANO _DE -
OBRA ES COSTOSA CUANDO ESCASEA, Y BARATA CUANDO ABUN-
DA, POR MÁS QUE EL PRECIO DE MERCADO DE LA MANO DE -
OBRA SE DESVÍE DE SU PRECIO NATURAL, TIENDE, AL IGUAL
QUE LOS BIENES, A CONFORMARSE CON ~L. ,,24/ 

EN LA CONCEPCIÓN QUE TENfA DAVID RICARDO SOBRE EL "SALA- -
RIO" SE DESTACA ' . .LA AGUDIZACIÓN DEL PROCESO DE PAUPERIZA
CIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA, PUES EN REALIDAD LOS SALARIOS 
TENÍAN UNA ESTRECHA CONEXIÓN EN CUANTO A LA PROPORCIÓN EN--. 
TRE LA OFERTA Y LA DEMANDA, ES DECIR, ENTRE EL CAPITAL ACU
MULABLE Y EL NÚMERO DE ASALARIADOS, AL RESPECTO, MARX DESTACA 
.QUE: 

"POR CONSIGUIENTE, EL VALOR DEL TRABAJO SE DETEJlMJMA. -
POR- LA CANTIDAD DE MEDIOS DE VIDA TRADICIONALMENTE Nli·_; 
CESARIA EN UNA SOCIEDAD DADA PARA LA CONSERVACIÓN Y -
PERPETUIDAD DE LOS OBREROS, 

PERO lPORQU~? lcoN ARREGLO A QU!: LEY SE DETERMINA EL 
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VALOR DEL TRABAJO?. 

RICARDO NO OFRECE, EN REALIDAD, MÁS CONTESTACIÓN A ES
TA PREGUNTA QUE LA DE QUE LA LEY DE LA OFERTA Y LA DE

MANDA REDUCE EL PRECIO MEDIO DEL TRABAJO A LA CANTIDAD 
DE MEDIOS DE VIDA FfSICA Y SOCIALMENTE NECESARIOS PARA 

EL MANTENIMIENTO DEL OBRERO, EN UNA DETERMINADA SOCIE
DAD,, . ,,2S/ 

A PESAR DE QUE DAVID RICARDO MUESTRA SU INCONFORMIDAD SOBRE 
LAS CONCEPCIONES DEL SR, ROBERT MALTHUS, QUIEN AFIRMABA QUE 
"LA POBLACIÓN CRECE EN PROGRESIÓN GEOM~TRICA Y LOS ALIMEN-
TOS Y MATERIAS PRIMAS EN PROGRESIÓN ARITM~TICA", RICARDO E!!. 

CUBRE LAS MODIFICACIONES DEL SALARIO BAJO UNA CONCEPCIÓN DE 
CORTE MALTHUSIANO, AL RESPECTO, ARTURO GUJLL~N, CONSIDERA -
QUE: 

".,.RICARDO HACE DESCANSAR LAS FLUCTUACIONES DE LOS Sj>, 

LARJOS EN UNA TEOR!A ABIERTAMENTE MALTHUSIANA;·EN UNA
TEOR!A QUE EN FORMA EQUIVOCADA Y HASTA GRACIOSA, SOS-

TI ENE QUE LOS CAMBIOS EN LOS SALARIOS PRODUCEN ALTERA
CIONES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA LIBIDO Y EN LA FERTl 
LIDAD DE LOS INDIVIDUOS Y QUE, A SU VEZ, ESTAS MODIFI
CACIONES INFLUYEN EN EL NIVEL DE LOS SALARIOS,"26/ 

LA TEOR!A DEL SALARIO Y LA GANANCIA GUARDAN UNA ESTRECHA R~ 
LACIÓN EN LAS INVESTIGACIONES DE DAVID RICARDO, QUIEN NO 01, 
VIDANDO SU PAPEL COMO IDEÓLOGO DE LA BURGUES!A INDUSTRIAL,
DECLARABA, QUE DICHO SECTOR DEBER!A TENER MÁS CONCESIONES -
QUE EL RESTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, PARTIENDO DE -
LAS 1 NVERS IONES. REALIZADAS PÓR LÓS CAPITAL! STAS EN LA ACTI

VIDAD PRODUCTIVA:, ESTO LES PERMITÍA APROPIARSE DE UNA GANAN 
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CJA, INDICANDO QUE CUANDO EL SALARIO OBSERVA UNA TENDENCIA

CRECIENTE, LA TASA DE BENEFICIO MANIFIESTA UN COMPORTAMIEN
TO DECRECIENTE, E»PLICANDO QUE ESTOS DOS FACTORES GUARDEN -
UNA PROPORCIÓN INVERSA, MENCIONANDO QUE "LOS BENEFICIOS SON 
LAS MIGAJAS DE LOS SALARIOS", EN ESTE SENTIDO OTROS AUTORES 
COMENTAN AL RESPECTO QUE: 

"LAS GANANCIAS ERAN LOS SOBRANTES DE LOS SALARIOS YA -
QUE UN AUMENTO EN LOS ALIMENTOS PROVOCABA UN AUMENTO -
EN LOS SALARIOS, Y CON ESTO UNA DISMINUCIÓN DE LAS GA
NANCIAS, ESTO INDICA QUE LOS SALARIOS Y LAS GANANCIAS

ESTÁN EN PROPORCIÓN INVERSA, LO QUE SE GANABA POR ME-
~ÍO DEL PAGO DE LA RENTA DEL SUELO, LO PERDÍA LA CLASE 
DE LOS PATRONES O INDUSTRIALES, UNA ALIMENTACIÓN BARA
TA, SEGUIDA DE SUELDOS BAJOS PROVOCABA GANANCIAS ALTAS, 
ESTO DA PREFERENCIA PORQUE DEBfA ESTIMULARSE A LA IN
DUSTRIA EN PRIMER LUGAR Y DESPU~S AL CAMPO, PROPUSO -
ABOLIR LOS DERECHOS SOBRE LA IMPORTACIÓN DE GRANOS QUE 

EXISTÍAN, LO CUAL TRAERÍA COMO CONSECUENCIA EL ABARATA 
MIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL CAMPO Y COMO CONSECUENCIA
DE ESTO, LOS SALARIOS BAJARÍAN PROVOCANDO MAYORES GA-
NANCIAS. "Z?/ 

Lo ANTERIORMENTE SEÑALADO NOS PERMITE CONCRETAR QUE DAVID -
. RICARDO, TENÍA LA IDEA DE QUE LOS BENEFICIOS SON. CONSECUEN

CIA DE LA RELACIÓN ENTRE EL PRODUCTO Y LOS SALARIOS DE LA -
CLASE. TRABAJADORA EN EL MARGEN AGRfCOLA. No OBSTANTE, LLE-:
GA A EXPRESAR QUE ENTRE EL BENEFICIO Y LA RENTA, EXÍSTE UN

. ANTAGONISMO, PUES EL INCREMENTO DE LA RENTA SE REALIZA A. E.25. 
PENSAS DEL BENEFICIO, DE ESTA MANERA DEFINE: "LA RENTA, EN.

TONCES, ES EN.TODOS LOS CASOS, UNA PARTE DE LOS BENEF!CIOS-:
PREVIAMENTE OBTENIDOS SOBRE LA TI ERRA;, NUNCA ES UNA NUEVA .:, 
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CREACIÓN DE INGRESO, StNO UNA PARTE DE UN INGRESO YA CREA-
DO",ZS/ DE ESTE CONCEPTO SE OBSERVA SU OPOSICIÓN HACIA LA
CLASE DE LOS TERRATENIENTES, SUBRAYANDO OUE EL DESENVOLVl-
MIENTO DE LA ACTIVIDAD DEL TERRATENIENTE SE OPONE A LOS OB
JETIVOS DE CUALQUIER CLASE TRABAJADORA DE LA SOCIEDAD, APRQ 
VECHÁNDOSE Y ACUMULANDO GRANDES MASAS DE CAPITAL CUANDO ES
CASEAN LOS Allf<'.ENTOS Y/O MEDIOS DE SUBSISTENCIA, EN RESUMEN
ARGUMENTA LO SIGU!ENTE: 

"SI UN FABRICANTE VENDIESE SUS PRODUCTOS A UN PRECIO -
CONSTANTE, SUPONGAMOS, EN 1000 LIBRAS, SUS UTILIDADES
DEPENDERÍAN DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PA 
RA FABRICARLOS. Sus UTILIDADES DISMINUIR[AM sr LOS SA 
LARIOS ASCENDIERAN A eoo LIBRAS, EN LUGAR DE SER DE --
600 LIBRAS, EN CONSECUENCIA, LAS UTILIDADES DISMINUI
RÍAN EN LA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTASEN LOS SALARIOS -
[,, ,], HEMOS DEMOSTRADO TAMBIEN QUE AUN CUANDO EL VA
LOR DE LA PARTICIPACIÓN DEL OBRERO AUMENTA ÚNICAMENTE
POR EL ALTO PRECIO DE LOS ALIMENTOS, DISMINUIRÁ SU PAR 
TICIPACIÓN REAL, MIENTRAS CRECERÁ LA DEL TERRATENIENTE 
TANTO EN VALOR COMO EN CANTIDAD". f.a/ 

PoR OTRA PARTE, EN LO CONCERNIENTE A LA RENTA DE LA TIERRA
y AL IGUAL QUE EL SALARIO CON EL BENEFICIO, D. RICARDO ANA
LIZA LA RELACIÓN ENTRE LA RENTA Y EL BENEFIC!O Y/O GANANCIA 
CAPITALISTA, DEF!Nl~NDOLA COMO LA PARTE DEL PRODUCTO DE LA
TIERRA QUE SE PAGA AL POSEEDOR DE ELLA, POR EL.USUFRUCTO -
DEL SUELO, DIFERENCIÁNDOSE LAS RENTAS DEL GRADO DE FERTJ Ll
DAD NATURAL ENTRE LOS DIVERSOS PREDIOS, Y DE LA APLICACIÓN
DE TRABAJO Y DE LOS DESEMBOLSOS DE CAPITAL, DESTACANDO QUE
LAS LIMITACIONES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD, TIENEN UNA-
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CORRESPONDENCIA CON LA LEY DE LOS RENDIMIENTOS DECRECIENTES, 

TAL DEFINICIÓN LO LLEVÓ A DEDUCIR LA "TEORÍA DE LA RENTA Dl 
FERENCIAL". AS! TAMBII'ON, LA RENTA DE LA TIERRA ERA PARA D. 
RICARDO COMO UN EXCEDENTE SUPERIOR AL SALARIO Y DEL BENEFI
CIO, Y QUE A DIFERENCIA DE LA ESCUELA FISIOCRÁTICA Y DE - -
ADAM SMITH, LA ATRIBUYE COMO RESULTADO DEL TRABAJO Y NO DE

LA TIERRA COMO PENSABAN SUS ANTECESORES, SOBRE ESTE TEMA -

MAURICE DOBB, EN SU OBRA "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMfA", APU]1 
TA QUE:· 

"LA RENTA EXISTÍA DEBIDO A LAS D.JFERENCIAS EN LA FERTl 
LIDAD DE LOS DIVERSOS SUELOS, CONFORME AUMENTABA EL -
MERCADO DEL TRIGO, UNA VEZ QUE ESTABAN YA LABRADOS LOS 

SUELOS MÁS F~RTILES, EL CULTIVO SE EXTENDÍA A LOS SUE
LOS INFERIORES EN DONDE EL GASTO DE TRABAJO NECESARIO

PARA PRODUCIR UNA ARROBA DE TRIGO ERA MAYOR QUE EN LAS 
TI ERRAS MEJORES, EL VALOR DEL TRIGO ERA FIJADO POR EL 

TRABAJO INVERTIDO AL MARGEN DEL CULTIVO, ES DECIR, BA
JO LAS CONDICIONES NATURALES FAVORABLES, PERO COMO EL 
PRECIO DEL TRIGO EN EL MERCADO SE NIVELABA AL COSTO EN 
LAS TIERRAS INFERIORES, EL TRIGO CULTIVADO EN LAS TIE
RRAS MEJORES, EN LAS QUE EL COSTO POR ARROBA ERA MENOR, 
PRODUC!A UN EXCEDENTE, ESTO CONSTITUÍA LA RENTA ECONQ 
MICA Y TOCABA AL TERRATENIENTE, DE UN MODO DIRECTO SI

ERA A LA VEZ PROPIETARIO Y AGRICULTOR, E INDIRECTAMEN
TE A TRAV~S DE LA COMPETENCIA DE LOS AGRICULTORES POR~ 
LOS MEJORES SUELOS, SI EL PROPIETARIO ARRENDABA SU TI!;. 
RRA,, ,u)QI 

DE LO ANTERIOR PODEMOS PUNTUALIZAR QUE D. RICARDO NO INVES

TIGA LA "RENTA ABSOLUTA" DE LA TIERRA, ASÍ COMO SU RELACIÓN 



CON LA TEORÍA DEL VALOR-TRABAJO, POR OTRA PARTE, DEBIDO A 
LOS INTERESES SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS, QUE REPRE
SENTABA, NO DIO A CONOCER QUE EL MONOPOLIO SOBRE LA RENTA, 
GENERA UNA PLUSVAL!A QUE EL TERRATENIENTE SERÁ EL ÚNICO EN 
DISFRUTARLA, SOBRE ESTA CUESTIÓN EL HISTORIADOR ERIC ROLL, 
COMENTA DICIENDO QUE: 

",,,SUBSISTIÓ LA TEOR!A DIFERENCIAL PARA EXPLICAR POR 
QUE HAB!A DIFERENCIAS EN LA RENTA AÚN CUANDO EL CAPI
TAL INVERTIDO FUERA EL MISMO. Y ESTA TEOR!A DIFEREN
CIAL IMPLICABA LA NOCIÓN DE UN EXCEDENTE Y DE UN IN-
CREMENTO NO GANADO. 

SIN EMBARGO, ANALÍTICAMENTE, EN LOS TÉRMINOS DEL PRO
PIO SISTEMA TEÓRICO DE RICARDO, LA TEORfA DIFERENCIAL 
NO ERA DEL TODO SATISFACTORIA, 

SE BASABA EN LA FRECUENTE CONFUSIÓN ENTRE EL VALOR 
(CANTIDAD DE TRABAJO) Y PRECIO (SALARIOS MÁS UTILIDAD 
MEDIA), UNICAMENTE IDENTIFICANDO AMBAS COSAS PUDO Rl 
CARDO ·CONCLUIR QUE EN ·LAS TIERRAS MÁS POBRES (SIN REtl 
TA) EN QUE EL PRECIO ES IGUAL AL COSTO, EL PRODUCTO -
SE VENDE EN SU VALOR Y SE CUMPLE LA TEORf A DEL VALOR
COMO PRODUCTO DEL TRABAJO, ABANDONA LA FALSA IDENTI
DAD ENTRE EL PRECIO Y VALOR, EL PROBLEMA.DE HACER EN
CAJAR LA RENTA EN DICHA TEORfA PERSISTió", 31/ 
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PARA ESTE CÉLEBRE ECONOMISTA INGLÉS, LA DISTRIBUCIÓN DEL 
PRODUCTO NACIONAL, SIGMI FI CÓ UM ASPECTO DE .GRAN IMPORTANCIA 
PARA PODER IDENTIFICAR EL MECANISMO POR EL CUAL LA RIQUEZA
ES CANALIZADA A LAS DIFERENTES CLASES SOCIALES QUE PARTICI
PAN PRINCIPALMENTE EN EL PROCESO PRODUCTIVO. CONSIDERANDO
EN PRIMER LUGAR, LA CONEXIÓM ENTRE LA PRODUCCIÓN Y LA DIS-.-
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TR!BUCIÓN, INDICANDO QUE AMBAS TIENEN UNA RELACIÓN RECIPRO
CA, ES DECIR·, LA EXISTENCIA DE UN ANTAGONISMO ENTRE EL CAP!_ 
TALISTA, EL OBRERO Y LA CLASE TRABAJADORA. SEGÜN RICARDO -
EL OBJETIVO PRINCIPAL O LA MISIÓN DE LA ECONOMÍA POLfTICA -
ERA, EL DE TRATAR DE EXPLICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DI~ 
TR!BUCIÓN DEL PRODUCTO NACIONAL. ESTO SIGNIFICA QUE INDE-
PENDIENTEMENTE DE DESCUBRIR AQUELLAS LEYES QUE LE PERMITIE
RAN SEÑALAR AQUEL ELEMENTO QUE DA VALOR A LAS MERCANCÍAS 
"TRABAJO", SU INTERl:S RESIDÍA TAMB!l:N POR DETERMINAR LAS Lg 
YES QUE PARTICIPAN EN EL REPARTO DEL PRODUCTO: 

"EL INTERl:S POR EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN NO DES
CANSABA EXCLUSIVAMENTE EN SU AFÁ~ POR ANALIZAR LAS - -
CUESTIONES MACROECONÓMICAS, SINO QUE, ADEMÁS, ENTEN- -
DfAN CLARAMENTE QUE UN REQUISITO METODOLÓGICO DE TODA
TEOR!A DEL VALOR QUE PRETENDA SER ClENTfFICA ES QUE Dg 
BE DAR RESPUESTA SATISFACTORIA ACERCA DE LAS LEYES QUE 
RIGEN LOS SALARIOS, LAS UTILIDADES, LA RENTA Y OTRAS -
FORMAS DE 1 NGRESO" )_l/ 

" 
EN LO CONCERNIENTE AL COMERCIO EXTERIOR, RICARDO PARTE DEL
HECHO DE QUE LA RIQUEZA DE UN PAfS NO SE VERÁ INCREMENTADA~ 

POR EL EJERCICIO Y/O AMPLIACIÓN DEL MERCADO EXTERNO, PUES -
CONSIDERA QUE EL INCREMENTO DE LAS UTILIDADES DE UN PAfs, -
DEPENDERÁN DE LA REDUCCIÓN DE LOS SALARIOS, YA QUE ESTA DI~ 
MINUCIÓN DEBERÁ SER CONSECUENCIA DE UNA. TENDENCIA DECRECIEtl 
TE DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS NECESARIOS, D. RICARDO
ARGUMENTA QUE CADA PA[S DEBERA APROVECHAR SUS VENTAJAS CLI
MÁTICAS y NATURALESJ PARA PRODUCIR AQUELLOS ARTfCULOS .auE -
NO SON PRODUCIDOS EN OTROS PAISES, SEÑALANDO LO SIGUIENTE: 

"As! PUES, EL COMERCIO EXTERIOR, AUN CUANDO ALTAMENTE-
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BENEFICIOSO PARA UN PAfS, PUES AUMENTA LA CANTIDAD Y -
VARIEDAD DE LOS OBJETOS EN QUE PUEDE GASTARSE EL INGR~ 

SO, Y PROPORCIONA, POR LA ABUNDANCIA Y BARATURA DE LOS 

BIENES, INCENTIVOS PARA AHORRAR, NO MUESTRA NINGUNA -
TENDENCIA A AUMENTAR LAS UTILIDADES DEL CAPITAL, A ME

NOS QUE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS SEAN DE LA CLASE EN -
QUE SE GASTAN LOS SALARIOS DEL TRABAJ0", 33/ 

ESTA CONCEPCIÓN LE PERMITIÓ A D. RICARDO, REFORZAR SU AFIR

MACIÓN PARA EL FOMENTO E IMPULSO DE LA LIBERACIÓN DEL COMER 
CIO EXTERIOR, ~L ATRIBUfA EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS A LA 
EXCESIVA CIRCULACIÓN DEL DINERO, POR LO QUE DECLARABA QUE -
INGLATERRA DEBERfA CANALIZAR SUS EXCEDENTES DE DINERO, A LA 
ADQUISICIÓN DE MERCANCfAS EN EL EXTERIOR, PERMITIENDO ASf -
QUE LOS PRECIOS ALCANZARAN SU NIVEL ÓPTIMO, ES DECIR, SU -
"PRECIO NATURAL", 

EN LO REFERENTE AL CAPITAL FIJO Y C.IRCULANTE, DAVID RICARDO 

PARTE DE LAS MISMAS PREMISAS QUE AnAM SMITH, MENCIONANDO -

ÜNICAMENTE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE ESTAS DOS CONCEP
CIONÉS Y SU INJERENCIA EN EL VALOR DE UNA MERCANCfA, POR -
LO QUE co'NSIDERA QUE EL CAPITAL FIJO LO INTEGRAN LOS MEDIOS 
DE TRABAJO; MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EDIFICIOS, EL CAPI

TAL CIRCULANTE LO DEFINE COMO TODO AQUEL CAPITAL JNVERTIDO
EN. EL SUSTENTO DEL TRABAJADOR (SALARIOS), EN SU OBRA PRIN-

·cIPAL DESCRIBE LO SIGUIENTE: 

"Los ALIMENTOS y LA ROPA CONSUMIDOS POR. EL TRABAJADOR~ 
LOS EDIFICIOS EN DONDE TRABAJA, LOS IMPLEMENTOS·.CON -

.LOS CUALES SE AYUDA EN SU TRABAJO SON, TODOS,·DE fNDO

.LE PERECEDERA, SIN EMBARGO, EXISTE.UNA GRAN DIFERENCIA 
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RESPECTO AL PERÍODO DE DURACIÓN DE ESOS DISTINTOS CAPl 
TALES: UN MOTOR DE VAPOR DURARÁ MÁS QUE UN BARCO, UN -
BARCO MÁS QUE LA INDUMENTARIA DEL TRABAJADOR, Y LA IN
DUMENTARIA DEL TRABAJADOR MÁS QUE LOS ALIMENTOS QUE E~ 
TE MISMO OPERARIO CONSUME. [,,,], UN CERVECERO, CU-
VOS EDIFICIOS Y MAQUINARIA SON VALIOSOS Y DURABLES, E~ 

PLEAN UNA CONSIDERABLE CANTIDAD DE LO QUE LLAMAMOS CA
PITAL FIJO: POR EL CONTRARIO, UN FABRICANTE DE CALZADO, 
CUYO CAPITAL SE UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA PAGAR SALA 
RIOS QUE SE GASTAN EN ALIMENTOS E INDUMENTARIA, BIENES, 
~STOS, MÁS PERECEDEROS QUE LOS EDIFICIOS Y LA MAQUINA
RIA, UTILIZA UNA GRAN PROPORCIÓ~ DE SU CAPITAL EN AQU~ 
LLO QUE DENOMINAMOS' CAPITAL CIRCULANTE. 241 

ASIMISMO, D. RICARDO RESALTA QUE EL INCREMENTO EN LA APLICA 
CIÓN DE CAPITAL FIJO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓM, MODIFICA
SUSTANCIALMENTE EL VALOR EN CAMBIO DEL PRODUCTO, PARA LO -
CUAL, DESTACA QUE: 

" ... LOS BIENES NO VAR!AN NUNCA EN SU VALOR, A MENOS 
QUE PARA SU PRODUCCIÓN SE EMPLEE UNA CANTIDAD MAYOR 0-
MENOR DE TRABAJO,,,, SI NO EXISTE VARIACIÓN ALGUNA EN 
LA CANTIDAD DE TRABAJO, EL AUMENTO DE SU VALOR OCASIO
NARÁ MERAMENTE UNA REDUCCIÓN DEL VALOR EN CAMBIO DE Dl 
CHOS BIENES, EN CUYA PRODUCCIÓN SE EMPLEÓ CAPITAL FIJO; 
A MAYOR CAP.ITAL FIJO, MAYOR REDUCCIÓN DEL VÁLOR EN _CAt:l. 

. BIO,u3S/ 

EN RES.LIMEN CONSIDERAMOS QUE. EN ESTE -APARTADO SE_ HAN. : RESÁL-. 
TADO LAS PRINCIPALES CONTRIBUCIONES, ASf COMO, EL OBJETO Y
M~TODO DE. ESTUDIO. DE D. RICARDO, EN EL CONTEXTO DE LA ECONQ. 
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MIA POLITICA BURGUESA CLÁSICA, 

EN EL SIGUIENTE CAPITULO, SE DESARROLLARÁN LAS PRINCIPALES
CARACTER!STICAS DE LOS ECONOMISTAS VULGARES, RESALTANDO LAS 
PECULIARIDADES DE ESTE PENSAMIENTO ECONÓMICO Y SUS APORTA-
CIONES A LA CIENCIA ECONÓMICA, 
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3. CARACTERIZACION DE LOS ECONOMISTAS VULGARES 

3. l. TOMAS ROBERTO MAL THUS: SU TEORIA, OBJETO Y METODO. 

EN RELACIÓN A LA CORRIENTE LLAMADA ECONOMIA POLITICA VULGAR, -
PODEMOS SEÑALAR QUE EL SURGIMIENTO DE ESTA ESCUELA, ESTÁ RELA
CIONADO CASI CON EL NACIMIENTO DE LA ECONOMÍA POLITICA BURGUE
SA CLÁSICA, SIN EMBARGO, LA FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO ECONÓMI
CO VULGAR EN INGLATERRA, DIFIERE DE LAS CONDICIONES EN QUE TU
VO LUGAR EN FRANCIA, EN ESTA ~POCA, EL CAPITALISMO MARCHABA -
SOBRE BASES SÓLIDAS, ENCAMINADAS A CONFIGURAR Y FORTALECER SU 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN, MISMO QUE SE VIÓ GRANDEMENTE INFLUIDO -
POR LA DOCTRINA ECONÓMICA BURGUESA, 

INGLATERRA HABIA EXPERIMENTADO CIENTO CUARENTA Y UNO AÑOS AN -
TES, SU REVOLUCIÓN BURGUESA, LA CUAL TRANSFORMÓ LAS ESTRUCTU-
RAS ECONÓMICAS, POLITICAS Y SOCIALES} EN CAMBIO FRANCIA SE EN
CONTRABA EN VISPERAS DE ENFRENTAR SU REVOLUCIÓN BURGUESA, LO -
QUE NOS PERMITE ASEVERAR QUE EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA POLl 
TICA VULGAR, TIENE COMO MARCO DE REFERENCIA LOS CONFLICTOS IN
TERNOS ENTRE LAS PRINCIPALES CLASES SOCIALES DE ESTOS PAISES, 

COMO ANTERIORMENTE NOS REFERIMOS, INGLATERRA HABIA INICIADO EN 
LA. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII, GRANDES PROGRESOS EN SU AcT.L 
VIDAD ECONÓMICA, TAL SERIA LA TRANSFORMACIÓN. DE UN PAIS AGRfCQ. 
LA, BAJO EL PROCESO DEL DESARROLLO DE LA ETAPA MANUFACTURERA Y 
EL. FORTALECIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y GRAN .INDUSTRIA, A NA
CIÓN INDUSTRIAL, DESTACANDO.LA FORMACIÓN DE UN MERCADO INTE- -
RIOR; ESTAS EVOLUCIONES CONVERTIRÍAN A LA GRAN BRETAÑA, COMO -
EL PRIMER PA!S QUE EXPERIMENTABA UN VÍRAJE ASCENDENTE EN su ,ltl. 

DUSTRiA, PRINCIPALMENTE EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XIX, SO.:. 
BRES.ALIENDO¡ LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, GRANDES INDUS. 
TRIAS FABRii.ES, INCORPORACIÓN DE MÁQUINAS, ETC, 
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POR CONSIGUIENTE, EL PRIMER REPRESENTANTE DE LA ESCUELA ECONQ 
MICA VULGAR EN INGLATERRA ES foMAS ROBERTO MALTHUS (1766-
1834), QUIEN ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS PRIMEROS ECONOMI~ 
TAS DE CAMBRIDGE, Y CUYA DESCENDENCIA PROVEN(A DE LA ARISTO-
CRACIA INGLESA. Su LINEA ECONÓMICA, POLÍTICA Y SOCIAL, MANI
FIESTA SU INTERÉS POR DEFENDER LAS ACTIVIDADES DEL TERRATE- -

NIENTE, MALTHUS INICIA SUS INVESTIGACIONES A PARTIR DE SU -
"ENSAYO SOBRE EL PRINCIPIO DE LA POBLACIÓN", (1798), DONDE -
REALIZA UN ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO, AFIR
MANDO QUE LA POBLACIÓN SE INCREMENTA EN PROGRESIÓN GEOMÉTRI-
CA, EN CONTRASTE CON LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, QUE CRECE EN 
PROGRESIÓN ARITMÉTICA, 

ESTO LE PERMITIÓ SEÑALAR QUE LA PRINCIPAL LIMITANTE DE LA PO
BLACIÓN ESTÁ DETERMINADA POR LAS NECESIDADES DE ALIMENTOS Y -
QUE ÉSTA SE VE ESTIMULADA AL PRESENTARSE AUMENTOS EN LOS ME-
DIOS DE SUBSISTENCIA, A SU VEZ, ATRIBUÍA LA MISERIA, EL HAM
BRE Y EL DESENFRENO DE LA CONDUCTA DENTRO DE LA SOCIEDAD CA
PITALISTA, A LOS EXPLOTADOS Y NO A LOS QUE EJERCÍAN LA EXPLO
TACIÓN, 

DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO [)'; LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, -
MALTHUS LA RELACIONABA CON LA LEY DE LA FERTILIDAD DECRECIEN
TE DE LA TIERRA, POR LO QUE ARGUMENTABA LA NECESIDAD DE CONT~ 
NER EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, YA QUE SEGÚN ÉL, LA POBLA 
CIÓN SE DUPLICA CADA 25 AÑOS, LO QUE IMPEDIR(A EL DESEMPLEO, 
MALTHUS COMO TODO REPRESENTANTE DE LOS INTERESES DE LA-CLASE 
DOMINANTE, CONSIDERA A ESTE RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN CÓMO ETERNO 
Y UNIVERSAL, APLICANDO SU "ENSAYO" A TODAS LAS FASES DEL DESA 
RROLLO DE LA SOCIEDAD. ESTE ECONOMISTA INGLÉS PROPUSO TRES -
POSTULADOS PARA CONTENER EL CRECIMIENTO DESMEDIDO DE LA PO-
BLACIÓN: 
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'1\) Los MEDIOS DE SUBSISTENCIA LIMITAN NECESARIAMENTE LA 
POBLACIÓN, 

B) LA POBLACIÓN CRECE CUANDO AUMENTAN LOS MEDIOS DE - -
SUBSISTENCIA, A MENOS QUE SE LO IMPIDAN ALGUNOS OBS
TÁCULOS PODEROSOS Y EVIDENTES, 

c) ESTOS OBSTÁCULOS Y LOS QUE REPRIMEN LA CAPACIDAD SU
PERIOR DE LA POBLACIÓN Y MANTIENEN SUS EFECTOS AL -
MISMO NIVEL QUE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, SE RE- -
SUELVEN TODOS EN RESTRICCIÓN MORAL, VICIO Y MISE
RIA','l / 

POR OTRA PARTE, LAS INTERVENCIONES DE ESTE PENSADOR EN LA AC
TIVIDAD POLfTICA, PROPICIARON LA ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS 
HACIA LA CLASE DESPROTEGIDA, PUNTUALIZANDO QUE EL ESTADO NO -
TENIA LA NECESIDAD DE RECONOCER A LOS POBRES, ES DECIR. QUE -
LA BENEFICIENCIA PÚBLICA NO ERA LA SOLUCIÓN A LA MISERIA, Y -
EXORTABA A LA CLASE DE LOS OBREROS A REFLEXIONAR SOBRE SUS Ak 
CANCES ECONÓMICOS, PUES SI ESTOS ERAN LIMITADOS, NO SERIA RE
COMENDABLE CASARSE, Y POR CONSECUENCIA RENUNCIAR A PROCREAR -
DESCENDIENTES, PARA TAL EFECTO, CARLOS GIDE y CARLOS RIST, sa 
ÑALAN LO SIGUIENTE: 

"LA ABSTINENCIA DEL MATRIMONIO, UNIDA A LA CASTIDAD, ES 
LO QUE YO LLAMO CONSTREÑIMIENTO MORAL, , , YO ENT 1 ENDO POR 
COACCIÓN MORAL LA QUE .UN HOMBRE SE IMPONE A S { Ml.SMO CON 
RESPECTO AL MATRIMONIO, POR UN MOTIVO DE PRUDENCIA, CUA!i 
DO SU CONDUCTA DURANTE TODO ESE TIEMPO ES ESTRICTAMENTE 
MORAL,, , SE TRATA, ANTE TODO DE ABSTENERSE DE TODA RELA
cioN SEXUAL FUERA DEL MATRIMONIO ••• RECMAZARE SIEMPRE TQ. 
DO MEDIO ARTIFICIAL Y FUERA DE LAS LEYES DE LA NATURALE~ 
ZA QUE SE QUIERA EMPLEAR PARA CONTENER EL DESARROLLO DE 
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LA POBLAClÓN, Los OBSTÁCULOS QUE RECOMIENDA SON AQUE- -
LLOS QUE ESTÁN CONFORMES CON LA RAZÓN Y SANCIONADOS 
LA RELIGIÓN")/ 

POR 

PosTER I ORMENTE. EN 1817 FUE PUBLICADA su I NVEST 1 GAC ¡ ÓN LLAMA
DA "PRINCIPIOS DE EcoNOMfA PoLfncA"' EN DICHA INVESTIGACIÓN 
MALTHUS MANIFIESTA SU OPOSICIÓN A LA TEOR[A DEL VALOR-TRABAJO 
Y SE INCLINA POR LA DEF!NClÓN DE A, SMITH, CRITICANDO LA TE~ 
Rf A DE DAVID RICARDO, POR LO QUE EL VALOR PARA MALTHUS ES LA 
CAPACIDAD DE COMPRAR OTROS BIENES ASÍ COMO DE TRABAJO, DEFI-
NIENDO TRES CLASES DE VALOR: 

"l) VALOR EN USO, QUE PUEDE DEFINIRSE COMO LA UTILIDAD 
INTRÍNSECA DE UN OBJETO, 

2) VALOR NOMINAL EN CAMBIO, O PRECIO, EL CUAL, A MENOS 
QUE NOS REFIRAMOS ESPECÍFICAMENTE A OTRA COSA, PUE
DE DEFINIRSE COMO EL VALOR DE LOS BIENES CALCULADOS 
EN METALES PRECIOSOS, 

3) VALOR INTRfNSECO EN CAMBIO, QUE PUEDE DEFINIRSE CO
MO EL PODER ADQUISITIVO SURGIDO DE CAUSAS lNTRfNSE
CAS, EN CUYO SENTIDO SE COMPRENDE EL ~~LOR DE UN oa 
JETO CUANDO NO SE LE AÑADE NADA MÁS 11 ,2/ 

EN LO RELACIONADO AL TRABAJO PRODUCTIVO, Y AL IGUAL QUE LOS -
ANTERIORES ECONOMISTAS, MALTHUS ESTABLECE UNA ESTRECHA RELA-
CIÓN DE ÉSTE CON LA CREACIÓN DE RIQUEZA Y RETOMA LAS CATEGO-
RfAS MANEJADAS POR SMITH EN LA "RIQUEZA.DE LAS NACIONES", AR
GUMENTANDO QUE: 

"EL TRABAJO PUEDE, PUES, DIVIDIRSE EN DOS CLASES: TRABA'"' 
JO PRODUCTIVO Y SERVICIOS PERSONALES; ENTIENDO POR TRABA 
JO PRODUCTIVO EL QUE ES PRODUCTOR DE.RIQUEZA MATERIAL. DE 
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MODO TAN DIRECTO QUE PUEDE CALCULARSE EN LA CANTIDAD O -
VALOR DEL OBJETO PRODUCIDO, OBJETO ÉSTE QUE PUEDE TRANS
FERIRSE SIN LA PRESENCIA DEL PRODUCTOR; Y ENTIENDO POR -
SERVICIOS PERSONALES ESA CLASE DE TRABAJO O.LABORIOSIDAD 
QUE, NO OBSTANTE LO UTILfSIMOS E IMPORTANTES QUE PUEDAN 
SER ALGUNOS DE ELLOS, Y NO OBSTANTE QUE PUEDA CONDUCIR -
INDIRECTAMENTE A LA PRODUCCIÓN Y DEFENSA DE LA RIQUEZA -
MATERIAL, NO SE MANIFIESTA EN NINGÚN OBJETO QUE PUEDA -
VALORARSE Y TRANSFERIRSE SIN LA PRESENCIA DE LA PERSONA 
QUE EJECUTA DICHO SERVICIO, Y, POR CONSIGUIENTE, NO SE -
LE PUEDE HACER ENTRAR EN UN CÁLCULO DE LA RIQUEZA NACIO
NAL",!:!/ 

lAs ANTERIORES CATEGORÍAS NOS PERMITEN OBSERVAR QUE EL PUNTO 
DE APOYO DE T, R. MALTHUS, PARA DESARROLLAR SU INVESTIGACIÓN 
ES LA TEORÍA SMITHIANA, CONDUCIÉNDOLO A MANTENER UN DEBATE -
CON LA POSTURA DE D. RICARDO, 'EN LO CONCERNIENTE A LA RENTA 
DE LA TIERRA, MALTHUS LA CONSIDERABA COMO UN EXCEDENTE QUE LA 
SOCIEDAD CREA EN EL PROCESO PRODUCTIVO, EL CUAL SE VERiA MATE 
RIALIZADO EN EL PROGRESO DE LA NACIÓN, RELACIONABA EL INCRE-
MENTO DE LAS RENTAS CON LA FERTILIDAD DE LAS TIERRAS, EN SU -

. OBRA "PRINCIPIOS DE EcONOMiA PoLITICA"' DEFINE EL CONCEPTO DE 
LA RENTA DE LA TIERRA: 

"COMO AQUELLA PARTE DEL VALOR.DE JODO EL PRODUCTO QUE -
QUEDA AL·PROPIETARIO·DE LA-TIERRA DESPUÉS DE HABERSE PA-· 
GADO TODOS LOS GASTOS PROPIOS DE SU .CULTIVO·, DE .CUAL..,. 
QUIER CLASE QUE SEAN; INCLUSO LAS UTILIDADES DEL CAPITAL 
EMPLEADO, CALCULADO SEGÚN LA TASA HABITUAL Y CORRIENTE -. 
DE .LAS UTILIDADES DEL CAPITAL AGRfCOLA EN EL MOMENTO .DE 
QUE SE. TRATE. 

AL.SER, PUES, LA RENTA EL EXCESO DEL VALOR DE TODO EL --
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PRODUCTO, O, SI SE CALCULA EN DINERO, EL EXCESO DEL PRE

CIO DE TODO EL PRODUCTO, POR ENCIMA DE LO QUE ES NECESA

RIO PARA PAGAR LOS SALARIOS DEL TRABAJO Y LAS UTILIDADES 

DEL CAPITAL EMPLEADO EN EL CULTIVO, EL PRIMER PROBLEMA -
A INVESTIGAR ES LA CAUSA O CAUSAS DE ESTE EXCESO DEL PRg 
CID" ,?/ 

AQUÍ MALTHUS CONSIDERA DE GRAN IMPORTANCIA LOS INCREMENTOS -
QUE SE DAN EN LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y/O MATERIAS PRI- -

MAS, POR ENCIMA DE LOS DESEMBOLSOS EN SALARIOS, Y LAS UTILID8. 

DES, INCLINÁNDOSE POR AFIRMAR QUE EL PRINCIPAL FACTOR QUE IN
FLUYE EN EL AUMENTO DE LOS PRECIOS D~ LOS MEDIOS DE SUBSISTEN 
CIA ES EL GRADO DE FERTILIDAD DE LA TIERRA, AUNADO AL MONOPO

LIO DE ÉSTA, PUES EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA ARRQ 
JARÁ PRODUCTOS DE EXTRAÑA CALIDAD, PROVOCANDO QUE LOS ALIMEN

TOS BÁSICOS ADQUIERAN EN EL MERCADO UN VALOR ELEVADO, REPERC~ 

TIENDO EN EL EXCEDENTE Y DESDE LUEGO INCIDIENDO EN UN AUMENTO 
DE LA TASA DEMOGRÁFICA, A ESTE RESPECTO, MALTHUS DEFINE TRES 

CAUSAS PARA EXPLICAR EL EXCESO ORDINARIO DE LAS MATERIAS PRI
MAS POR ENCIMA DE SU COSTO DE PRODUCCIÓN: 

"PRIMERO Y PRINCIPAL, AQUELLA CUALIDAD DEL SUELO POR LA 
QUE PUEDE HAC~RSELE PRODUCIR UNA CANTIDAD MAYOR DE ARTI

CULOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LOS QUE SE NECESITAN PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LAS PERSONAS EMPLEADAS EN LA TIERRA, 

SEGUNDO, AQUELLA CUALIDÁD PECULIAR A LOS ART1CULOS DE 

PRIMERA NECESIDAD, CUANDO SE DISTRIBUYEN EN FORMA ADECUA 
DA, DE CREAR SU PROPIA DEMANDA, O DE HACER SURGIR UN NÚ
MERO DE DEMANDADORES PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE ARTÍ

CULOS PRODUC IDo.s. 

Y, TERCERO, LA ESCASEZ RELATIVA DE TI ERRA FÉRTIL, YA SEA 

NATURAL O ARTIFICIAL. 
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LA CUAL! DAD DEL SUELO, QUE AQU ( HEMOS SEÑALADO COMO LA 

CAUSA PRIMARIA DEL EXCESO EN EL PRECIO DE LA MATERIA POR 

ENCIMA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN, ES UN DON DE LA NATURAL~ 
ZA AL HOMBRE. No TIENE NADA QUE VER CON EL MONOPOLIO Y, 
SIN EMBARGO, ES TAN ESENCIAL A LA EXISTENCIA DE LA RENTA 

QUE SIN ELLA NO EXISTE NINGÚN GRADO DE ESCASEZ O MONOPO
LIO QUE PUEDA OCASIONAR UN EXCESO DEL PRECIO DE LAS MAT~ 
RIAS PRIMAS POR ENCIMA DE LO QUE ES NECESARIO PARA PAGO 
DE SALARIOS Y UTILIDADES" ,ii/ 

DE LA ANTERIOR EXPOSICIÓN PODEMOS MANIFESTAR QUE MALTHUS AL -
IGUAL QUE EL SISTEMA FISIOCRÁTICO, CONCED(A EL PRIMER LUGAR -

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INGLATERRA, A LAS REA 
LIZADAS EN LA AGRICULTURA, Y COMO YA SE COMENTÓ, SU POSICIÓN 
IDEOLÓGICA ES EN DEFENSA DE LA ARISTOCRACIA FEUDAL Y POR SU-

PUESTO DEL CLERO, 

EN CUANTO A LA FORMA DE CONCEBIR A LOS nSALARIOS", LO ENFOCA 

EN PRIMER LUGAR, COMO UNA REMUNERACIÓN DE SU ESFUERZO, ADEMÁS 
DE QUE EXISTE UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON LOS PENSADORES CL~ 
SICOS BURGUESES, LOS CUALES PARTÍAN DEL SUPUESTO DE QUE ESTOS 

DEBERÍAN ÚNICAMENTE DAR RESPUESTA A LA MANUTENCIÓN DEL OBRERO 
"SUBSISTENCIA" Y REPRODUCIRSE, SIN EMBARGO NO PODEMOS OLVIDAR 
QUE MALTHUS APLICABA EN LA MAYORfA DE LOS CASOS, SUS PRINCIPA 

LES HIPÓTESIS DE LA LEY DE LA POBLACIÓN, DISTINGUIENDO UN .SA
LARIO NOMINAL Y EL SEGUNDO COMO REAL. EL PRIMERO CONSISTE EN 
EL PAGO _QUE SE. DA AL OBRERO A TRAVÉS DE DINERO, LOS SALARIOS 

REALES.DEL TRABAJO, CORRESPONDEN A LA CANTIDAD DE .ARTÍCULOS -
Y/O MEDIOS DE SUBSISTENCIA QUE ADQUIERE CON SU SALARIO EN EL 

MERCADO, EN ESTE SENTIDO, MALTHUS LOS INTERRELACIONA CON LA -

CANTIDAD DEMANDADA DE MANO DE OBRA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, 
EN OTROS TÉRMINOS; 
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"SóLO HACE FALTA UN LIMITADO NÚMERO DE OBREROS, QUE SERÁ 

EL QUE CORRESPONDA A LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA, 
EN TANTO QUE NO SE EXCEDE DE ESTE NÚMERO MfNIMO, CUAL- -
QUIER SALARIO, AÚN EL MÁS BAJO, TENDRÁ QUE SER EL NECESA 

RIO Y SUFICIENTE PARA QUE VIVA UN HOMBRE, PUESTO QUE ES
TE HOMBRE ES INDISPENSABLE, PERO SI LA POBLACIÓN OBRERA 

LLEGA A EXCEDER DE LAS NECESIDADES DE LA INDUSTRIA, NO -
HAY NADA QUE SE OPONGA A QUE EL SALARIO DESCIENDA AÚN-· 

POR DEBAJO DEL MÍNIMO DE VIDA, PUESTO QUE ENTONCES YA NO 

ES "INDISPENSABLE" QUE VIVAN TODOS 11 ,l/ 

POR CONSIGUIENTE, EL COMPORTAMIENTO DE LOS SALARIOS YA SEA -

UNA TENDENCIA CRECIENTE O DECRECIENTE, MALTHUS LA RELACIONA A 

TRAVÉS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES NECESARIOS CON LA 

OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO, PARA TAL EFECTO, BASA SU ARGUMEN 
TACIÓN DE ACUERDO A LAS OSCILACIONES DEL PRECIO DE TRIGO Y EL 

PRECIO EN DINERO DEL TRABAJO, DE ESTA FORMA, MALTHUS PLANTEA 

EL SIGUIENTE ANÁLISIS: 

"PERO ES SABIDO QUE LA CANTIDAD DE DINERO, DE TRIGO O DE 
ARTfCULOS DE PRIMERA NECESIDAD Y ÚTILES, ADJUDICADOS AL 
TRABAJADOR, ESTÁ. SOMETIDA A GRANDES VARIACIONES QUE DE-

PENDEN DE LA DEMANDA Y LA OFERTA DE ESTOS OBJETOS COMPA
RADA CON LA DEMANDA Y LA OFERTA DEL TRABAJO, 

Si DEBIDO A LA ESCASEZ DE DINERO O LA ABUNDANCIA DE TRA
BAJO, HAY QUE HACER UN SACRIFICIO MAYOR PARA OBTENER LA 

CANTIDAD DE DINERO DE QUE SE TRATE, EL PRECIO EN DINERO 

DEL TRABAJO BAJARÁ, Y CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO EN - · 
QUE SE ENCUENTRE LA DEMANDA EFECTIVA DE TRABAJO, ES _EVI

DENTE QUE EL PRECIO EN DINERO DEL TRABAJO DEBE, EN GENE

RAL, PROPORCIONARSE DE UNA MANERA BASTANTE EXACTA 'A. LOS 
FONDOS DE QUE DEPENDE PARA MANTENER LA OFERTA NECESARIA, 
Es CONDl.CIÓN INDISPENSABLE DE ESTA OFERTA QUE EL PRECIO 
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DE LOS ART[CULOS DE PRIMERA NECESIDAD TENGA UNA INFLUEN

CIA TAN IMPORTANTE EN EL PRECIO DEL TRABAJO,,, LA IN- -

FLUENCIA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA SOBRE LOS SALARIOS EN 
TRIGO ES AÚN MÁS CLARA QUE SOBRE LOS SALARIOS EN DINERO, 

PORQUE LAS VARIACIONES QUE TIENEN LUGAR EN LA CANTIDAD -

DE TRIGO SON MUCHO MAYORES EN CORTOS PERIODOS QUE EN LA 
CANTIDAD DE DINERO" ,8/ 

AUNADO A ESTA EXPOSICIÓN, MALTHUS ADVIERTE QUE AL ELEVARSE -
LOS FONDOS DE MANTENIMIENTO DEL TRABAJADOR, REPERCUTIRÁN EN -

LA DEMANDA DE LA CLASE TRABAJADORA E INCIDIENDO EN LOS HÁBI-
TOS Y COSTUMBRES DEL CONSUMIDOR, ES DECIR: 

"Si LOS HÁBITOS DE LA GENTE NO SUFRIERAN VARIACIÓN, LA -

POSIBILIDAD DE CASARSE A UNA EDAD TEMPRANA Y DE MANTENER 

UNA FAMILIA NUMEROSA DEPENDERfA DEL RITMO DE CRECIMIENTO 
DE LOS FONDOS DE MANTENIMIENTO DE TRABAJO Y DE LA DEMAN
DA DE ÉSTE, Y SI ESTOS FONDOS NO SUFRIERAN.VARIACIÓN, -

LAS C!MJDllWJES DE QUE GOZARAN LAS CLASES BAJAS DE LA SO
C 1 EDAD DEPENDERÍAN DE SUS COSTUMBRES, O DE LA CANTIDAD -

DE ARTfCULOS DE PRIMERA NECESIDAD Y ÚTILES QUE CONSIDERA 
RAN INDISPENSABLES PARA EL MANTENIMIENTO DE SU FAMILIA"J!/ 

EN EL CONTEXTO DE SUS INVESTIGACIONES, MALTHUS SE REFIERE AL 

BENEF 1C1 O Y /O UTILIDAD, COMO UN TERCER ELE.MENTO. QUE. CONFORMA 
EL COSTO DE PRODUCCIÓN, PARA LO CUAL CONSIDERA QUE EL BENEFI-· 

CIO Y EL SALARIO GUARDAN UNA RELACIÓN INVERSAMENTE PROPORCIO

NAL, ESTO SIGNIFICA QUE CADA UNO DE LOS DOS FACTORES NO PUEDE 
ELEVARSE MÁ.S QUE EN TANTO NO DISMINUYA LA PARTE DEL.OTRO; REA 

FIRMÁNDOSE EL ANTAGONISMO ENTRE LOS INTERESES DEL CAPITALISTA 

Y LOS CORRESPOMDIENTES AL TRABAJADOR; POR LO QUE AL INCREMEN-: 
JARSE EL NIVEL DE SALARIOS, IMPACTARÁ EN LA "ACUMULACIÓN DE -

CAPITAL", POR LO TANTO, MALTHUS CONSIDERA QUE LAS UTILIDADES 
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Y/O BENEFICIOS, PROCEDEN DE LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE -
UN PRODUCTO Y EL VALOR DE LOS FACTORES NECESARIOS PARA PRODU
Cl RLA, PARA ÉSTE LOS FACTORES SON: EL SALARIO, LA RENTA, LOS 
IMPUESTOS, LOS INTERESES Y LOS BENEFICIOS, AL RESPECTO MAL- -
THUS INDICA QUE: 

"EL TIPO DE UTILIDADES ES LA PROPORCIÓN QUE GUARDA LA DJ_ 
FERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA MERCANCÍA PRODUCIDA Y EL -
VALOR DE LOS ANTICIPOS NECESARIOS PARA PRODUCIRLA, CON -
EL VALOR DE LOS ANTICIPOS, CUANDO EL VALOR DEL PRODUCTO 
ES GRANDE COMPARADO CON EL VALOR· DE LOS ANTICIPOS Y CON
SIDERABLE EL EXCESO, EL TIPO DE UTILIDADES SERÁ ALTO, -
CUANDO EL VALOR DEL-PRODUCTO ES MUY POCO MAYOR QUE EL VA 
LOR DE LOS ANTICIPOS, SI LA DIFERENCIA ES PEQUEÑA, EL. TJ_ 
PO DE UTILIDADES SERÁ BAJO" ,lQ./ 

EN ESTE SENTIDO, MALTHUS AFIRMA QUE LA GANANCIA Y/O BENEFI- -
CIO O SEGÚN ÉL UTILIDAD, ES PAGADA POR EL CAPITALISTA AL AD-
QUIRIR DETERMINADA MERCANCIA, DERIVÁNDOSE QUE EXISTE UN .CONS!.! 

·Ma IMPRODUCTIVO POR PARTE DE LA CLASE CAPITALISTA, PUES LA -
DEMANDA DE LA CLASE TRABAJADORA NO PUEDE DAR RESPUESTA AL IN
TERÉS DEL CAPITALISTA PARA OBTENER UNA GANANCIA Y POR TANTO -
IMPEDIRIA QUE LA PRODUCCIÓN SE GENERARÁ DE MANERA CONSTANTE, 
ES DECIR, SIN INTERRUPCIONES, ESTE ANÁLISIS ES RETOMADO POR -
ERIC ROLL, EN LA "HISTORIA DE .LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS", DON
DE COMENTA QUE: 

nMALTHUS ENCUENTRA UNA SOLUCIÓN EN EL CONSUMO IMPRODUCT.L ·. 
va: ES ÉSTE EL QUE PERMITE QUE LA DEMANDA SIGA SIENDO. -
EFECTIVA. Es ABSOLUTAMENTE NECESARIO QUE.UN _PAÍS CON -
GRAN CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POSEA UN SECTOR DE CONSUMI
DORES IMP_RODUCTIVOS, ESTOS CONSUMIDORES PERMITE!'¡ AL CA:
PJTAL!STA OBTENER LA UTILIDAD SIN LA CUAL DEJARÍA DE PRQ. 
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DUCIR Y QUE NO PUEDE HALLAR EN EL MERCADO QUE LE OFRECE 
LA DEMANDA COMBINADA DE LOS TRABAJADORES Y DE OTROS CAPL 
TALISTAS, ÜTRA SOLUCIÓN SERfA QUE LOS CAPITALISTAS MIS
MOS CONSUMIERAN EL EXCESO DE PRODUCTOS, PERO DICHO CON

SUMO -PENSABA MALTHUS- NO ERA COMPATIBLE CON LOS VERDAD~ 
ROS HÁBITOS DE LA GENERALIDAD DE LOS CAPITALISTAS, QUIE

NES SIEMPRE ESTABAN PROCURANDO AHORRAR UNA GRAN FORTUNA 

Y CUYOS INTERESES COMERCIALES NO LES BRINDABAN LA OPORTll 
NIDAD DE GASTAR IMPRODUCTIVAMENTE EN ESCA.LA SUFICIENTE",11/ 

MALTHUS DESARROLLA SÜ ESQUEMA SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS -
INGRESOS, ESTRUCTURADA POR TRES LINEAS, LA RENTA, EL SALARIO 

Y EL BENEFICIO, POR LO QUE PODEMOS DESTACAR QUE ESTE PENSADOR 

INGLÉS DEFINfA LA ESTRUCTURA DE LA SOCIEDAD -AL IGUAL QUE A. 

SMITH Y D. RICARDO-, POR MEDIO DE TRES CAPAS SOCIALES: LA RE!i 
TA REPRESENTADA POR LA ARISTOCRACIA FEUDAL "TERRATENIENTES", 

EL SALARIO QUE PERMITfA LA SUBSISTENCIA DE LA CLASE DE LOS -
OBREROS Y/O TRABAJADORES Y EL BENEFICIO QUE PERTENECfA AL CA
PITAL! STA, 

EN LAS INVESTIGACIONES DE MALTHUS SOBRESALE EL OBJETO DE VUL

GARIZAR LAS TEORÍAS DE A. SMITH Y PRINCIPALMENTE DESPOJAR A 

LA TEORfA DEL VALOR DE TODO SU CONTENIDO ClENTfFICO, PóR - -e 

OTRA PARTE. EN EL DESARROLLO DE SUS INVESTIGACIONES SOBRESALE 
EL ELEMENTO APOLOGÉTICO, ENCÜBRIENDO EL CARÁCTER EXPLÓTADOR .::_ 

DE LA CLASE CA.pITALISTA, EN CUANTO A SU MÉTODO DE INVESTIGA~ 

CION SE DIFERENCÍA DEL. UTILIZADO POR LOS CLÁSICOS BURGUESES, 

ES DECIR, ESTOS BASARON EL DESARROLLO DE SUS INVESTIGACIONES 

EN UN MÉTODO DEDUCTIVO, POR SU PARTE foMÁS ROBERTO Í'lALTHUS, -
INCORPORA EL MÉTODO INDUCTIVO, El< TAL SENTIDO, ARTURO ÜRTIZ -
WADGYMAR LO .DEFINE COMO EL MÉTODO "PARA CONOéER LAS LEYES QUE 

RIGEN EN Utl FENOMENO, EL EMPLEO DEL MÉTODO INDUCTIVO ES MUY. -

FRECUENTE, Su APLICACIÓI~ LLEVA A .SACAR ALGUNAS CONCLUSIONES 



64 

GENERALES DERIVADAS PRECISAMENTE DE LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTI

CA Y PERIÓDICA DE LOS HECHOS REALES QUE OCURREN EN TORNO AL -

FENÓMENO EN CUESTIÓN, CON EL FIN DE DESCUBRIR LAS RELACIONES 

CONSTANTES DERIVADAS DEL ANÁLISIS Y EN BASE DE ELLAS ESTABLE

CER HIPÓTESIS QUE DE COMPROBARSE, ADQUIRIRÁN EL RANGO O CATE

GOR [A DE LEYES, 

LA PRINCIPAL CARACTER!STICA DE ESTE M~TODO ES QUE SE BASA EN-

EL ESTUDIO Y OBSERVACIÓN REAL DEL FENÓMENO, POR LO QUE SU UTL 

LIZACIÓN DEBE SER DEBIDAMENTE COMPLEMENTADA CON EL ANÁUSIS",-2Z/ 

3.2. JEAN B. SAY: SU TEORIA, OBJETO" Y METODO 

LA ECONOM!A POL!TICA VULGAR EN FRANCIA, TUVO SU MÁXIMO REPRE

SENTANTE CON EL ECONOMISTA Y PERIODISTA JEAN BAPTISTE SAY - -

.<1767-1832), QUIEN SE DIÓ A LA TAREA DE DIFUNDIR LA DOCTRINA 

DE ADAM SMITH; J, B. SAY FUE HIJO DE UN RICO COMERCIANTE LIO

N~S, DEDICÁNDOSE EN SU JUVENTUD AL PERIODISMO, POSTERIORMENTE 

SE DEDICÓ A IMPARTIR LA CÁTEDRA DE ECONOMfA POLfTICA, EN 1803 
SE PUBLICÓ su "TRATADO DE EcONOMfA PoLITICA", DONDE SE RESA!. 

TA LA INTENCIÓN DE DIFUNDIR LA TEORfA SMITHIANA, LLEGANDO A

CONSIDERAR LA OBRA DE SMITH - "RIQUEZA DE LAS NACIONES"-:- COMO 

_UN TRATADO QUE SEGÚN ~L, ANTES DE ESTA OBRA NO EXIST!A ECONO

MfA POL!TICA, DECLARA QUE EN LA l_NVESTIGACIÓN DE SMITH, SE DJ;. 

·TECTA EL DESORDEN DE LAS CUESTIONES TEÓRICAS CON DATOS HISTÓ

. RICOS Y PRÁCTICOS, MOTIVO QUE ALENTÓ A SAY PARA TRATAR DE SI.§. 

TEMATIZAR LA DOCTRINA DEL ECONOMISTA INGL~S. 

EN LOS SIGUIENTES AÑOS DE SU VIDA, PARTICULARMENTE EN 1817> 
SE PUBLICÓ SU INVESTIGACIÓN LLAMADA "CATEQUESIS DE ECONOMfA -

POLfT.ICA", PARTIENDO SU INVESTIGACIÓN POR. ESTUDIAR LA PRODUC-



65 

CIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, DEBEMOS COMENTAR, QUE AL IGUAL 

QUE LA ECONOMfA POLITICA BURGUESA, ANALIZA LAS RELACIONES DE 
PRODUCCIÓN, DE FORMA DESCONECTADA, ES DECIR, LA PRODUCCIÓN LA 
INVESTIGA SEPARADA DE LA DISTRIBUCIÓN, Y DE ESTA FORMA ENCU-

BRE EL CARÁCTER EXPLOTADOR DEL SISTEMA CAPITALISTA, ASIMISMO, 

EL RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA ES PARA J,B, SAY, COMO -
UN SISTEMA nETERNO Y UNIVERSAL", LA ECONOMfA ES LA CIENCIA -

DEL ESTUDIO DE "lAs LEYES QUE RIGEN LAS RIQUEZAS", 

UNO DE LOS FUNDAMENTOS DE SAY, CONSISTE EN DEFENDER LOS INTE

RESES DE LOS DIRIGENTES INDUSTRIALES, PARA ESTE INVESTIGADOR, 

NO ES SOLAMENTE EN LA AGRICULTURA DONDE TIENE LUGAR EL TRABA
JO PRODUCTIVO, SINO QUE ES EN TODAS PARTES, EN DONDE LA NATU

RALEZA SE VE FORZADA A TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL HOMBRE, -

J ,B, SAY ABARCA TODAS LAS FORMAS DEL TRABAJO, COMO SERIA EL -
CASO DE LOS MÉDICOS, ARTISTAS, INGENIEROS, ETC,,_ EN REFEREN-

CIA A ESTE ASPECTO, COMENTA QUE~ •• , PRODUCIR, SENCÍLLAMENTE. 

NO ES MÁS QUE CREAR UTILIDADES, AUMENTAR LA CAPACIDAD QUE TI~ 
NEN LAS COSAS DE RESPONDER A NUESTRAS NECESIDADES Y DE _SATIS
FACER .NUESTROS DESEOS, SON PUES, PRODUCTIVOS TODOS LOS TRABA 

JOS QUE CONCURREN A ESTE RESULTADO, LA INDUSTRIA Y EL COMER-
e 1 O TANTO COMO LA AGR 1 CULTURA", l2f EN ESTE SENTIDO, LA CON--:
CEPC l ÓN DE J,B, SAY AL DEFINIR PRODUCTIVO AQUEL TRABAJO QUE -

SE REALIZA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, POLITICAS Y SOCIA-

LES DE UN PA!s, HECHA POR TIERRA LA DEFINICIÓN FISIOCRAr1cA. 
PUES ESTOS CONSIDERABAN TRABAJO PRODUCTIVO, ÚNICAMENTE.AL REA 

LIZADO EN_LA AGRICULTURA, 

J.B. SAY INICIA SU TEORÍA DEL VALOR, A .TRAVÉS DE LA UTILÍDAD. 

QUE REPRESENTA UN OBJETO; ESTA_ IDEA LE AYUDÓ A FUNDAMENTAR LA 

TEORIA UTILITARISTA DEL VALOR. PARA ÉL. EL VALOR DE UNA MER-
CANCIA ESTÁ DETERMINADO POR _EL "VALOR DE uso", ORIGINANDO LA 

SUSTITUCIÓN DE LA TEORÍA DEL VALOR-TRABAjO DE A. SMITH, SAY 
_DICE, "EL VALOR DE LJN OBJETO" .ESTÁ CONDICIONADO POR LA UTILI-
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DAD QUE OFRECE EN EL CONSUMO, LA SATISFACCIÓN DE DETERMINADAS 
NECESIDADES; CON TAL DEFINICIÓN, DESAPARECE EL 11TRABAJ0 11 COMO 
CREADOR DE 11 VALOR 11

, AL RESPECTO, ERIC ROLL DESTACA QUE: 

",,, EN EL PROCESO DE SELECCIONAR Y REFINAR, SAY DIÓ A -
LAS DOCTRINAS DE SMITH UN SESGO QUE ERA, EN REALIDAD, -
UNA DISYUNTIVA AL DESARROLLO QUE HABfAN TENIDO EN MANOS 
DE RICARDO, LA APORTACIÓN PERSONAL DE SAY PARTE -DE SU 
YA CITADA TEORfA DEL MERCADO- CONSISTE EN LA IMPORTANCIA 
QUE CONCEDE A LA UTILIDAD COMO DETERMINANTE DEL VALOR, 
DE AHf BROTARON SU TEORÍA DEL VALOR DE LOS FACTORES DE -
LA PRODUCCIÓN, SU CRITICA DE LA f ISIOCRACIA Y SU TEORfA 
DE LAS FUNC 1 ONES DEL EMPRESAR 1011

, li/ 

ASIMISMO, LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE PRO
DUCCIÓN DE UNA MERCANCfA SON: 1) LABORIOSIDAD (TRABAJO), -
2) NATURALEZA (TIERRA) Y 3) CAPITAL (INVERSIÓN), LA RENTA DE 
LA TIERRA, J,B, SAY LA CONSIDERABA COMO UNA RECOMPENSA PARA -
EL PROPIETARIO DE LA TIERRA (TERRATENIENTE), POR LA INCORPORA· 
CIÓN AL PROCESO PRODUCTIVO, SIN EMBARGO, LA "RENTA AGRARIA" -
ESTARÁ SOMETIDA Y REGULADA POR LA "LEY DE LA OFERTA Y LA DE-
MANDA": 

"EN CONSONANCIA CON ESTE MECANISMO, LA LEY DE LA OFERTA 
Y LA DEMANDA ES LA QUE REGULA EL PRECI_O DE LOS SERVICIOS, 
ES DECIR, LO MISMO EL TIPO DEL ARRENDAMIENTO, QUE EL DEL 
1 NTERÉS, QUE EL DEL SALARIO, .LO M 1 SMO QUE REGULA EL PRE
Cl O DE LOS PRODUCTOS",15/ 

POR LO QUE SE REFIERE A LOS "SALARIOS", SAY DESCRIBE ESTA CA-. 
TEGORÍA COMO EL PRECIO JUSTO QUE EL OBRERO RECIBE POR SU "TRI\ 
BAJO", A DIFERENCIA DE LA CORRIENTE ECONÓMICA BURGUESA, QUE -
DE.CLARABA LA RELACIÓN O EL ANTl\GÓN!'SMO ENTRE EL _SALARIO Y EL 
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BENEFICIO DEL CAPITALISTA, SAY ARGUMENTABA QUE LA TENDENCIA -
DE LOS SALARIOS, YA SEA CRECIENTE O DECRECIENTO, ES INDEPEN-
DIENTE DEL COMPORTAMIENTO DEL BENEFICIO, REITERANDO NUEVAMEN-
7E, QUE LA MOVILIDAD DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA EN EL MER
CADO, ESTARÁ SUJETA POR LA "LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA", 

J.B. SAY AFIRMABA QUE EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN CAPITALIS-
TA, NO TIENE LUGAR LA EXISTENCIA DEL 11 BENEFICIO" DEL INVERSIQ. 
NISTA, PUES ~STE RECIBE UN "SALARIO" y/o RENTA, POR EL SERVI
CIO DEL CAPITALi ES DE IMPORTANCIA RESALTAR COMO SE HIZO AL 
INICIO DE ESTE APARTADO, QUE SAY ES DEFENSOR DE LOS INTERESES 
DEL CAPITALISTA INDUSTRIAL, KARATAEV, RYNDINA Y OTROS, MENCIQ 
NAN QUE: 

"SAY SE OCUPÓ ESPECIALMENTE DE DETERMINAR EL VALOR DEL -
TRABAJO DEL CAPITALISTA (EL INDUSTRIAL Y EL COMERCIANTE), 
SEGÚN SUS PALABRAS, EL VALOR DE SU TRABAJO LO DET.ERMINA 
LA RELACIÓN ENTRE LA CANTIDAD NECESARIA DE ESTE TRABAJO 
Y LA CANTIDAD DEL MISMO QUE SE EMPLEA EN EL NEGOCIO, ES 
DECIR, LA CANTIDAD OFRECIDA, CON OTRAS PALABRAS, SAY I~ 
TENTA DETERMINAR EL BENEFICIO DEL FABRICANTE Y EL COMER-· 
CIANTE MEDIANTE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE CAPITALISTAS, 
EN ESTE CASO VUELVE A RENUNCIAR A TODA RELA.CIÓN ENTRE EL 
BENEFICIO Y EL TRABAJO DE LOS OBREROS,· CON ELLO DESAPA
RECE TAMBI~N LA EXPLOTACIÓN DE ESTOS, 

.EL BENEFiCIO DEL CAPITALISTA SURGE. ÚNICAMENTE DEL PROPIO 
CAPITAL Y DE LA ACTIVIDAD DEL CAPITALISTA" ;J.li7 . 

DE LO ANTES ALUDIDO, PODEMOS COMENTAR QUE LA ESTRUCTURA DE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE J,B, SAY, ESTABA INTEGRADA POR LA 

. CLASE TRABAJADORA, EL TERRATENIENTE Y EL CAPITALISTA, DEPEN'-
DlENÓO LA' MAGNITUD DE SU REMUNERACIÓN, DE .L.A 11 LEY DE LA OFE.R:
TA Y LA DEMANDA", 
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POR OTRA PARTE, EN LA CONCEPCIÓN DE JEAN B. SAY, LA SOBREPRO

DUCCIÓN DE MERCANCiAS NO ERA POSIBLE EN EL SISTEMA CAPITALIS
TA, YA QUE TODA PRODUCCIÓN ESTÁ REGULADA POR LA LEY DE LA - -

OFERTA Y LA DEMANDA, ",,, LA TEORIA DESCANSA EN LA NOCIÓN DE 
QUE TODA OFERTA IMPLICA UNA DEMANDA, QUE UN PRODUCTO SE CAM-

BIA POR OTRO PRODUCTO, QUE TODA MERCANCÍA PUESTA EN EL MERCA

DO CREA SU PROPIA DEMANDA, Y QUE TODA DEMANDA EJERCIDA EN EL 
MERCADO CREA SU PROPIA OFERTA, 

FORMULADO DE ESTE MODO, EL TEOREMA CONTIENE UNA SIMPLE ASEVE
RACIÓN DE LA INTERDEPENDENCIA DE UNA ECONOMÍA DE CAMBIO, SI 

LA OFERTA Y LA DEMANDA ESTÁN INDISOLU$LEMENTE UNIDAS, PUEDE -
NEGARSE, COMO HICIERON SAY Y RICARDO, LA POSIBILIDAD DE UNA -

SATURACIÓN GENERAL DE MERCANCIAS, DE UNA SOBREPRODUCCIÓN GENE
RAL, PUEDE MUY BIEN OCURRIR UNA SOBREPRODUCCIÓN DE CARÁCTER 

PARCIAL, No PUEDE NEGARSE QUE DE VEZ EN CUANDO ALGUNAS MER-
CANCÍAS SE PRODUCEN EN CANTIDADES QUE EXCEDEN A SU DEMANDA, -
ES DECIR, QUE SE INCURRE EN COSTOS DE PRODUCCIÓN QUE DESPUÉS 

NO SE CUBREN CON EL PRECIO, PERO ESTO SÓLO SIGNIFICA QUE --
OTRAS MERCANCIAS NO SE HAN PRODUCIDO EN CANTIDAD SUFICIENTE -
PARA ABASTECER LA DEMANDA DE ELLAS,, ,",17/ 

LA INTENCIÓN DE J,B, SAY SE CENTRABA, EN IMPLORAR QUE UNA CRL 
SIS ECONÓMICA ERA PASAJERA, DESTACANDO QUE LA LIBERTAD DEL -

DESARROLLO INDUSTRIAL, SERIA EL INSTRUMENTO PARA COMBATIRLA. 

EN EL DESARROLLO DE LAS INVEST! GACI ONES DE ESTE PENSADOR FRAli .· 

CÉS, SOBRESALE EL METODO DEDUCTIVO, CUYA PRINCIPAL CARACTERl.S. 

TICA ES LA DE "AISLAR EL FENÓMENO DE LA REALIDAD Y CONOCER EL 
FUNCIONAMIENTO PONIENDO EN EL ESCENARIO TAN SÓLO UNAS CUANTAS 

VARIABLES SELECCIONADAS PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO.TEÓRI
CO DÉ ELLAS, ES UN METODO MUY APLICADO EN LA CIENCIA ECONÓMI
CA,,," ;l.8/ 
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3.3. EL "EQUILIBRIO" ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA: JAMES MILL 
Y JOHN STUART MILL. 

CON EL PROPÓSITO DE DISTINGUIR LA DOCTRINA ECONÓMICA EN QUE -
BASARÍAN SUS INVESTIGACIONES LOS PENSADORES QUE SON CONSIDERA 

DOS EN EL CONTEXTO DE LA HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS 

COMO.ECONOMISTAS VULGARES, Y CUYA PRINCIPAL CARACTERfSTICA -
FUE LA DE DESPOJAR LOS FUNDAMENTOS CIENTfFICOS QUE HABfA APoa 
TADO LA ECONOMfA POLfTICA BURGUESA, EN SU TIEMPO, EN ESTE SEN 
TJDO, C. MARX COMENTA EN LA SECCIÓN SEGUNDA DEL PRIMER TOMO -

DEL CAPITAL QUE "LA PROPIA ECONOMfA VULGAR, CON NO SOSPECHAR
SIQUIERA LO QUE ES EL VALOR, SIEMPRE QUE QUIERE, A SU MODO, -
INVESTIGAR EL FENÓMENO EN TODA SU PUREZA, PARTE DEL SUPUESTO 
DE QUE LA DEMANDA Y LA OFERTA SE EQUILIBRAN, CESANDO POR TAN
TO, EN ABSOLUTO, SUS EFECTOS", TAL ASEVERACIÓN NOS PERMITE -

DILuCIDAR QUE LAS INVESTIGACIOl'<ES EFECTUADAS POR JAMES l"í!LL·Y 
JOHN STUART MILL, ENCONTRAREMOS LA INTENCIÓN DE DIVULGAR Y D~ 
FENDER PRINCIPALMENTE LA TEORfA RICARDIAl'<A, DESDE OTRO PUNTO 
DE VISTA, COMO LO ES EL ENFOQUE MATEMÁTICO, SIN LOGRAR POR 

ELLO, APORTACIONES DE CONTENIDO CIENTfFICO. 

ENEL INVESTIGADOR INGLÉS JAMES MILL (1773-1836), LA HISTORIA 
ECONÓMICA NOS DEMUESTRA QUE ES EN ÉL, DONDE LA ESCUELA RICAR~ 

DIAr.A INICIA SU DISGREGACIÓN, PUES AL DESARROLLAR SU INVESTI

GACIÓN SE APEGA CON GRAN AFÁN A LAS C.ONCEPCIONES DE D. RICAR
DO, PROPICIAl'<DO Y LOGRANDO· EN LA PRÁCTICA SU, VULGARIZACIÓN, -
J, MILL 'AL REF'ERIRSE A LA·TEORfA DEL VALOR-TRABÁJO, DESECHA -

POR COMPLETO .LOS FENÓMENOS SOCIALES, NO RECONOCIENDO LAS. CON.,

.TRADICC IONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLfTICAS, IN11ERENTES. AL
MODO DE. PRODUCCIÓN BURGUÉS, 

DICHO INVESTIGADOR. FUNDAMENTA LA TEORfA DEL VALOR-TRABAJO, A . ' . ' 

TRAVÉS. DE .LA "UTILIDAD" DE UNA MERCANCfA, ES DECIR, EN LA .CA-
PACIDAD QUE TIENE UN OBJETO PARA SATISFACER UNA .NECESIDAD,-
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PERMITIENDO AJ, MILL, ESCONDER EL CARÁCTER EXPLOTADOR DE LOS 
CAPITALISTAS srn EMBARGO, ÉSTE INTERCAMBIA POSTERIORMENTE LA 
TEORÍA DEL VALOR-TRABAJO POR LA TEORÍA DE LA OFERTA Y LA DE-
MANDA, ARGUMENTANDO QUE: 

",,,NUNCA PUEDE HABER UNA OFERTA SUPERABIJ'IDANJ'E, EN CASOS 
PARTICULARES Y, POR CONSECUENCIA, UNA CAIDA DEL YALOR EN 
~ POR DEBAJO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN, SIN QUE, EN -
OTROS CASOS, SE PRODUZCA UN DÉFICIT CORRESPONDIENTE DE -
LA OFERTA y, POR LO TANTO, UN AUMENTO DEL VALOR EN CAM-
BIO QUE REBASE EL COSTO DE PRODUCCIÓN, TALES DESAJUSTES 
PARCIALES DEBERÁN CORREGIRSE POR. Sf MISMOS, SI HUBIERA 
SUPERABUNDANCIA O DÉFICIT,,, POR RAZÓN DE UN DESAJUSTE, 
EL ALZA Y LA BAJA EN LOS PRECIOS ALTERARIA LA LUCRATIVl
DAD RELATIVA DE LAS DISTINTAS RAMAS DE LA PRODUCCIÓN, 
HAY CIERTAS CLASES DE BIENES CUYA PRODUCCIÓN ES MENOS LU 
CRATIVA DE LO USUAL; ÉSTA ES UNA DESIGUALDAD QUE TIENDE 
INMEDIATAMENTE A CORREGIRSE POR sl MISMA11 ,J.9./ 

Es POR CONSIGUIENTE QUE A PARTIR DE ESTE ANÁLISIS, EL EDIFl-
CIO CIENTIFICO QUE HABfA TRATADO DE CONSTRUIR D. RICARDO, PA
RA DETERMINAR AQUELLA SUSTANCIA QUE EN EL PROCESO DE PRODUC-
CIÓN DÁ VALOR A LAS MERCANC!AS, SE DESVANECE POR COMPLETO, --

, INICIÁNDOSE OTRO TIPO DE ESTUDIOS PARA LA FIJACIÓN DEL.VALOR 
DE LOS OBJETOS, Es DECIR, QUE EL PARÁMETRO DE MEDICIÓN DEL .e 

VALOR DE LOS OBJETOS, CORRESPONDERÁ DE ACUERDO AL COMPORTA-'-
MIENTI) ,DE LA "OFERTA Y DEMANDA" DE LA MERCANclA EN .EL MERCA--:. 
DO, 

AL RESPECTO, CARLOS MARX MENCIONA' LO Sl.GUIENTE: 

" •• ; Mis OBSERVACIO.NES .SOBRE JAMES MILL •. Dos PUNTOS· SON 
CARACTER l STI COS, A. ESTE RESPECTO, DEL MÉTODO DE LA ECONQ: · 
M!A APOLOGÉTICA; EL PRIMERO CONSISTE. EN. foENTIFÍCAR. LA 
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CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS CON EL INTERCAMBIO DIRECTO DE 
PRODUCTOS, HAC!EllDO CASO OMISO DE SUS DIFERENCIAS, EL -
SEGUNDO, EN INTENTAR BORRAR, NEGÁNDOLAS, LAS CONTRADIC-
CIONES DEL PROCESO CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN, PARA LO -
CUAL SE ESCONDEN LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE LOS - -
AGENTES DE PRODUCCIÓN DETRÁS DE ESOS SIMPLES VfNCULOS -
QUE BROTAN DE LA CIRCULACIÓN DE MERCANCIAs. No SE AD- -
VIERTE QUE LA PRODUCCIÓN Y LA CIRCULACIÓN DE MERCANCfAS 
SON FENÓMENOS QUE SE DAN, AUNQUE EN DIVERSAS PROPORCIO-
NES Y CON DIVERSO ALCANCE, EN LOS MÁS DIVERSOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN,, ,",Z!J./ 

EN CUANTO AL "SALARIO", LO RELACIONA COMO UN INTERCAMBIO (EN 
SU MANERA DE PENSAR) DE MERCANCfAS, "ESTO ES TRJIBAJO POR CAP !TAL, 
PERO DESDE SU PUNTO DE VISTA, COMO AQUELLA PARTE DEL PRODUCTO 
UNA VEZ REALIZADA SU VENTA, AGREGANDO QUE EL SALARIO QUE PER
Cl.BE EL OBRERO, ESTÁ fNTIMANENTE LIGADO POR LA FUTURA VENTA -
DE LA MERCANCjA. PERO ADEMÁS, JAMES MILL PARTE DEL SUPUESTO 
QUE EL SALARIO SE INTERRELACIONA CON EL COMPORTAMIElffO QUE Oll. 
SERVE LA OFERTA Y DEMANDA DE MANO DE OBRA, DE ESTE INVESTIGA 
D.OR LO MÁS DE IMPORTANCIA QUE HAN CONSIDERADO LOS CRITJCOS DE 
LA ECONOMfA POLlTICA VULGAR, ES LO RELACIONADO CON LA "RENIA 
A!IB.8JuA", YA QUE EN LA CORRIENTE ECONÓMICA DE J, MILL, SOBRE
SALE SU INTERÉS POR DEFENDER EL DESEMPEÑO DEL PAPEL DE LOS l!i 
DUSTRIALES, REFLEJÁNDOSE SU ANTIPAJfA POR LA PROPIEDAD PRIVA
DA DE LA TIERRA, DECLARANDO QUE ÉRA NECESARIO LA CONFISCAC.IÓN 
DE LA, RE.NTA DE· LA TI ERRA POR PARTE DEL "ESTADO", .CON LO QUE -
DISMINUIRÍAN LOS GASTOS QUE EJERCE EL GOBIERNO, EN BENEFICIO 
.DE LA SOC 1 EDAD, 

PoR·su PARTE, JOHN STUART MILL (1806..,.1873), HIJO DEL.ECONOMI~ 
TA JAMES MJLL, QUIEN RECIBIÓ DE SU PADRE UNA EDUCACIÓN POR DJ;. 
MÁS DESMEDIDM A LOS DIEZ AÑOS HÁBlA ESTUDI.ADO CON. PRÓFUNDJ--
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DAD LA HISTORIA UNIVERSAL, ASf COMO LAS LITERATURAS GRIEGA Y 
LATINA, A LOS TRECE AÑOS APRENDIÓ FILOSOFIA Y REALIZÓ ESCRI
TOS SOBRE LA HISTORIA DE ROMA; A LOS CATORCE, SABfA TODO EN -
CUANTO SE PODfA SABER DE ECONOMfA POLfTICA DE SU TIEMPO, 

JOHN STUART MILL. SE LE DISTINGUE POR "CONCILIAR LO INCONCI-
LIABLE", TRATABA DE ADECUAR LAS CONCEPCIONES DE DAVID RICARDO 
Y DE TOMÁS R, MALTHUS CON LOS INTERESES DE LA CLASE TRABAJADQ 
RA, EN SU CORRIENTE DESTACÓ LAS CONTRADICCIONES DE LA SOCIE-
DAD CAPITALISTA, PERO DEBIDO A QUE TRATÓ DE DAR SOLUCIÓN -
-VULGARIZANDO-, LAS CONCEPCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA 
ECONOM{A POLfTICA BURGUESA, SU IDEOLOOfA SE VIÓ CAER EN EL 
PANTANO DE LAS TRIVIALIDADES, DE ACUERDO A SU CONCEPCIÓN, D~ 
FINE A LA ECONOMfA POLITICA, DE LA SIGUIENTE FORMA: 

"Qu 1 ENES ESCR !BEN SOBRE ECONOMfA POLfTI CA -DI CE- DECLA-
RAN ENSEÑAR, O INVESTIGAR, LA NATURALEZA DE LA RIQUEZA Y 
LAS LEYES DE SU PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INCLUYENDO, -
DIRECTAMENTE O EN FORMA REMOTA, LA ACTUACIÓN DE TODAS -
LAS CAUSAS POR LAS QUE LA SITUACIÓN DE LA HUMANIDAD,,, -
PROSPERA O DECAE,,, NINGÚN TRATADO DE ECONOMfA POLÍTICA 
-AÑADE- PUEDE EXAMINAR O AÚN ENUMERAR TODAS ESAS CAUSAS: 
PERO PRETENDERÁ EXPONER TODO LO QUE SE CONOCE SOBRE LAS 
LEYES Y PRINCIPIOS POR LAS QUE SE RIGEN",21/ 

LA TEORfA DEL VALOR EN J, STUART MILL, SE CIRCUNSCRIBE BÁSICA 
MENTE EN UNA.TEORfA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN, ES DECIR, EN LA 
CUANTIFICACIÓN DE LOS FACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESci .. -
PRODUCTIVO, (S + B + R), PARA ÉL LA ÚNICA LEY QUE DÉTÉRMINABA 
EL VALOR DE TODA MERCANCfA, AS! COMO DE TODOS AQUELLOS SERVI
CIOS PRODUCTIVOS COMO SON: TRABAJO, CAPITAL Y TIERRA, ES LA -
DE LA "OFERTA Y DEMANDA", DE ESTA MANERA, EL PREC!b DE UN PRQ 
DUCTO DEPENDERÁ EN RAZÓN DIRECTÁ DE LA DEMANDA Y EN RAZÓN IN
VERSA DE LA OFERTA, AL. RESPECTO, MAURICE DosB; DICE QUE: 
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EN CUANTO SE REFIERE A SU TEORÍA DEL VALOR, EN LU-
GAR DE CONTINUAR Y MEJORAR LA DE RICARDO, EN LO ESENCIAL 
SE MANTUVO EN LA POSICIÓN DE SMJTH, ALLÍ DONDE RICARDO -
SE LE HABfA ESTADO OPONIENDO, VEREMOS QUE, DE CUALQUIER 
FORMA, TERMINÓ CON UNA TEOR!A DEL COSTO DE PRODUCCIÓN -
QUE ERA ESENCIALMENTE LA TEOR!A DE SMITH DE LA SUMA DE -
LOS COMPONENTES,,, Y TRATANDO DE RECONCILIAR EL RESULTA
DO, POR OTRA PARTE, CON ALGUNAS PROPOSICIONES RICARDIA-
NAS" )-2/ 

DE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, EL ECLECTICISMO DE J, STUART -
MILL, DEDUCfA UN VALOR TEMPORAL, QUE ESTARfA REGULADO Y SOME
TIDO POR LA 11 LEY 11 DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, ASf COMO TAMBIÉN, 
DE UN VALOR PERMANENTE {NATURAL), DETERMINADO POR EL COSTE DE 
PRODUCCIÓN, STUART MILL CONCLUÍA QUE CON DICHAS APORTACIONES 
LA LEY DEL VALOR ESTABA TOTALMENTE COMPLETA, ACERCA DE ESTO, 
MAURICE DOBB COMENTA QUE EL TRATAMIENTO QUE HACE J,S, MILL DE 
LA TEORfA DEL VALOR ESTÁ PRECEDIDA POR SU CONFIADA AFIRMACIÓN 
DE QUE: 

"FELIZMENTE YA NO HAY NADA EN LAS LEYES DEL VALOR QUE RE. 
QUIERA SER ACLARADO POR NINGÚN ESCRITOR DEL PRESENTE O -
DEL FUTURO: LA TEORfA SOBRE EL TEMA ESTÁ COMPLETA. AQUf 
DE NUEVO COMIENZA POR PROCLAMAR QUE LO QUE ESTÁ HACIENDO 
NO ES MAS QUE UN ORDENAMIENTO, UNA PEQUEÑA PROLONGACIÓN 
Y UNA REFORMULACIÓN DE RICARDO. lo QUE EN REALIDAD HACE 
ES VOLVER A LA TEORfA DE LA SUMA DE LOS COMPONENTES DEL 
PRECIO DE ADAM SMITH, SU REFORMULACIÓN DE LA MISMA LA -
LLEVA A ACERCARSE MUCHO A LA TEORfA DE MARSHALL DEL "Y.A
LOR NORMAL" A LARGO PLAZO" ,:22/ 

Asr COMO sus PREDECESORES, JOHN STUART MILL CREÓ su DOCTRINA 
CONOCIDA COMO "EL FONDO DE SALARIOS" Y NUEVAMENTE VUELVE A -
PLANTEAR QUE EL NIVEL DE LOS SALARIOS SE RIGEN pOR LA OFERTA 
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Y LA DEMANDA DE TRABAJO, CONSIGNANDO DOS TIPOS DE SALARIOS: 

"A) EL SALARIO CORRIENTE VENIA DETERMINADO POR LA OFERTA 
Y LA DEMANDA, ENTENDIENDO POR OFERTA LA CANTIDAD DE CAPl 
TAL DISPONIBLE PARA MANTENER A LOS OBREROS. LA SUMA TO-
TAL O FONDO GENERAL DEL SALARIO (WAGE FUND), Y POR DEMA~ 
DA EL NÚMERO DE OBREROS EN BUSCA DE TRABAJO,,, B) EL -
SALARIO NATURAL O NECESARIO VEN[A DETERMINADO A LA LARGA 
POR EL COSTE DE PRODUCCIÓN DE LA MANO DE OBRA. ES DECIR, 
POR EL COSTE DE VIDA DEL TRABAJADOR, Y SOBRE ESTE PA- -
TRÓN ES SOBRE EL QUE EL SALARIO CORRIENTE, EN SUS OSCILA 
CIONES. TENDfA SIEMPRE A MOLDEARSE",t .. !I/ 

AUNADO A LO ANTERIOR, ES ·coNVENIENTE COMENTAR, QUE ADEMÁS, EL 
PRECIO DE LA MANO DE OBRA, TIENE UNA VINCULACIÓN CON EL INDI
CE DEMOGRÁFICO Y EL CAPITAL; ENTENDIÉNDOSE EN ESTE SENTIDO -
POR POBLACIÓN, AQUELLA CLASE DE ASALARIADOS QUE SE ENCUENTRAN 
INCORPORADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO, POR SU PARTE, EL CAPI
TAL SE REFIERE AL QUE SE ENCUENTRA EN CIRCULACIÓN, DE ESTE -
ANÁLISIS PARTfA PARA CUANTIFICAR EL SALARIO INDIVIDUAL, CON-
SISTIENDO EN DIVIDIR EL TOTAL DEL FONDO DE SALARIOS, .ENTRE EL 
NÚMERO DE LA POBLACIÓN PRODUCTIVA, 

lo MÁS RELEVANTE A QUE NOS PODEMOS REFERIR, EN LO CONCERNIEN
TE A SU TEORfA DE LA RENTA DE LA TIERRA DE J, STUART MI LL, ES 
SU INCLINACIÓN POR CONFISCAR LA RENTA" PARA BENEFICIO DEL GO-
BIERNO, ESTRUCTURANDO UN PROGRAMA DE REFORMA, EL CUAL RESUMI
MOS EN LAS SIGUIENTES Lf NEAS: 

. "l) EL ESTADO NO PUEDE APROPIARSE MÁS QUE DE LA RENTA --, 
FUTURA. DEL sueLo, DE LA· QUE' suRJf>,DEsPuÉs .ne·· PR0~1úL- •. 
GADA LA REFORMA, POR TENER LOS PROPIETARIOS DERECHOS 
ADQUJIÚDOS SOBRE LA RENTA' ACTUAL, 
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2) EN LA PRÁCTICA SE COMENZARÁ POR EVALUAR LA TOTAL!- -
DAD DE LAS TIERRAS; Y LUEGO, DE PERÍODO EN PERIODO, 
SE HABRÁ DE ESTIMAR. SORRE BASES QUE SE DETERMINARÁN 
EN SU DIA, EL ACRECENTAMIENTO DEL VALOR DE QUE ELLAS 
SE HAN BENEFICIADO DENTRO DEL CONJUNTO, UN IMPUESTO -
GENERAL PERMITIRÁ APODERARSE DE ESE AUMENTO, 

3) PARA QUE NINGÚN PROPIETARIO SE PUDIERA CONSIDERAR L~ 
SIONADO, EL ESTADO LES BRINDARfA SIEMPRE ESTA ALTER
NATIVA: O PAGAR EL NUEVO IMPUESTO O EXPROPIARLES AL 
PRECIO CORRIENTE QUE HUBIERAN OBTENIDO A LA INAUGURA 
CIÓN DE LA REFORMA Si SE LA HUBIESEN VENDIDO EN ESE 
MOMENT011 ,22f 

EN CUANTO A LA CONCEPCIÓN DE JOHN STUART MILL CONCERNIENTE A 
LA TEORÍA DEL BENEFICIO, PARTE DE LAS MISMAS DIRECTRICES QUE 
DAVID RICARDO, ESTO es, QUE LOS BENEFICIOS.TIENEN UNA CORRES
PONDENCIA CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS SALARIOS, EN LOS TÉRML 
NOS DE J, STUART MILL, EL BENEFICIO DEPENDE DEL "COSTO DE PRQ. 
DUCCIÓN DE LOS SALARIOS", A SU VEZ, CONSIDERA LA NECESIDAD -
DE "UN BENEFICIO MEDIO" EL CUAL PERMITIRÁ NO DESALENTAR AL CÁ 
PITALISTA, Y AS!, ASEGURARLE LA CONTINUACIÓN Y REPRODUCCIÓN -
DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL: 

"LA TEORÍA DEL BENEFICIO DE RICARDO QUEDA TRADUCIDA EN -
LA PROPOSICIÓN DE QUE LOS BENEFICIOS DEPENDEN DEL"COSTO. 
DE PRODUCCIÓN DE LOS SALARIOS", DE MANERA TAL QUE- INCLÍJ.., -
YE LOS BENEFICIOS DURANTE EL TIEMPO EN QUE LOS SALARIOS 
HAN SIDO ADELANTADOS EN .EL CÓSTO DE PRODUCCIÓN, (ONTI,-,
NÚA MILL DICIENDO QUE LAS COSAS, EN PROMEDIO, SE INTER-
CAMBIAN RECIPROCAMENTE EN LA PROPORCIÓN DE SUS·COSTOS·DE· 
PRODUCCIÓN, Y DEFINE EN FORMA EXPL!c!TA EL CDS.TO DE PRO
DUCCIÓN COMO SALARIOS MÁS EL BENEFICIO QUE CORRESPON,DA A 

, u( CANTIDAD DE CAPITAL EMPLEADA, EN CONJUNTO CON EL TRA-' 
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BAJO, A UNA TASA CUYA EXPECTATIVA ES NECESARIA PARA PER
SUADIR A LOS CAPITALISTAS PARA QUE CONTINUÉN PRODUCIEN-
DO",f§/ 

EN ESTA TEOR!A DEL BENEFICIO, SE DESPRENDE LA DISTRIBUCIÓN -
DEL INGRESO, FUNDAMENTADA EN UNA TEORÍA DE CORTE MALTHUSIANO, 
YA QUE SI EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO MANTIENE UNA -
TASA MAYOR QUE LA DEL CAPITAL, ÉSTA SE VERÁ REFLEJADA EN UN -
DESEMPLEO ASCENDENTE, ARGUMENTANDO QUE: 

"Hov DfA, El PRODUCTO DEL TRABAJO SE DIVIDE EN RAZÓN IN
VERSA Al TRABAJO: LA PARTE MAYOR .VA A PARAR A LOS QUE NU!i 
CA HAN TRABAJADO, LA SIGUIENTE A AQUELLOS CUYO TRABAJO -
ES CASI PURAMENTE NOMINAL, Y Asf, DESCENDIENDO EN LA ES
CALA, LA RECOMPENSA VA HACIÉNDOSE MENOR Y MENOR A MEDIDA 
QUE El TRABAJO SE HACE MÁS DURO Y MÁS DESAGRADABLE, HAS
TA LLEGAR Al TRABAJO FÍSICO MÁS FATIGOSO Y AGOTADOR, QUE 
A VECES NO RINDE SIQUIERA LO ESTRICTAMENTE NECESARIO PA
RA VIVIR" ,2J../ 

EN EL DESARROLLO DE SUS CONCEPCIONES ECONÓMICAS, JOHN STUART 
MILL TAMBIÉN SE OCUPÓ DE LAS RELACIONES COMERCIALES A NIVEL 
INTERNACIONAL, ESTABLECIENDO UNA CORRELACIÓN DE VALOR CON LA 
CANTIDAD DE PRODUCTOS IMPORTADOS, Y ESTOS, CON LOS VOLÚMENES 
DE MERCANCfAS QUE SE EXPORTAN, EN ESTE SENTIDO, ELABORÓ LA -
"LEY DEL CAMBIO INTERNACIONAL", EN ESTE CONTEXTO, LOS INVEST.l.. 
GADORES FRANCESES CARLOS GIDE Y CARLOS RIST, MENCIONAN QUE: 

11
,,, S.TUART MI LL AVANZA UNA PASO MÁS: ABA.NDONANDO LA C0/1 

PARACIÓN. DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN, PURAMENTE ABSTRAC
TA Y QUE NO PUEDE SUMINISTRAR NINGUNA MEDIDA PRÁCTICA, 
DICE QUE EL VALOR DEL PRODUCTO IMPORTADO SE MIDE POR LA 
CANTIDAD DEL PRODUCTO EXPORTADO QUE HABRÁ QUE DAR EN SU 
CAMBIO.,, LA LEY DE LOS VALORES INTERNACIONALES VA NO ES 
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LA LEY DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN COMPARADOS, SINO LA -
LEY DE LA OFERTA y LA DEMANDA. Los PRECIOS DE LAS DOS 
MERCANC!AS VARIARÁN DE TAL SUERTE QUE HAGAN CONCORDAR -
LAS CANTIDADES DEMANDADAS, RESPECTIVAMENTE, POR LOS DOS 
PAÍSES,, ,",;IB_/ 

EL MÉTODO Y ENFOQUE UTILIZADO POR ESTE INVESTIGADOR, SE CARA~ 
TERIZA POR SER SUBJETIVO, OBEDECIENDO A SU IDEOLOGÍA BURGU~ 
SA, POR LO QUE EL CONTENIDO DE SU INVESTIGACIÓN ES ANTISOCIAL 
Y AHISTÓRICA, 

A MANERA DE COROLARIO DE ESTE CAPITULO, ES IMPRESCINDIBLE -
SEÑALAR, QUE FUERON TRATADOS LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE -
LOS ECONOMISTAS A QUE HICIMOS ALUCIÓN, LOS CUALES SON DENOMI
NADOS COMO "ECONOMISTAS VULGARES", EN ESTE SENTIDO, EL PENSA
MIENTO CIENTIFICO DE CARLOS MARX, LOS CONCEPTUALIZA DE LA -
SIGUIENTE MANERA".,, y, PARA DECIRLO DE UNA VEZ POR TODAS, -
ADVERTIRÉ QUE YO ENTIENDO POR ECONOMÍA POLÍTICA CLÁSICA TODA 
LA ECONOMIA QUE, DESDE W. PETTY, INVESTIGA LA CONCATENACIÓN -
INTERNA DEL RÉGIMEN BURGUÉS DE PRODUCCIÓN, A DIFERENCIA DE LA 
ECONOMfA VULGAR, QUE NO SABE MAS QUE HURGAR EN LAS CONCATENA
cÍoNES APARENTES' CUIDÁNDOSE TAN SÓLO DE EXPLICAR y HACER GRA 
TOS LOS FENÓMENOS MÁS ABULTADOS, SI SE NOS PERMITE LA FRASE, 
Y MASCANDO HASTA CONVERTIRLOS EN PAPILLA PARA EL USO DOMÉSTl

.CO DE LA BURGUESÍA LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR.LA ECONO
MÍA CIENTIFICA DESDE MUCHO TIEMPO ATRAS, Y QUE POR LO DEMÁS -
SE CONTENTA CON SISTEMATIZAR, PEDANTIZAR Y PROCLAMAR COMO VER 
DADES ETERNAS LAS IDEAS BANALES Y ENGR.E!DAS QUE LOS AGENTES -
DEL REGIMEN BURGUÉS DE PRODUCCIÓN SE FORMAN ACERCA DE SU MUN
DO, COMO EL MEJOR DE LOS MUNDOS POSIBLES" ,2.9/ 

.EN EL SIGUIENTE CAPITULO; NOS AVOCAREMOS AL DESARROLLO DÉ LA 
ESCUELA MARXISTA, TOMANDO COMO MARCO DE REFERENCIA, LA CRITI
CA· Á LA ECONOMfÁ POL!TJCA BURGUESA CLÁSICA Y VULGAR, 
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4.- CRITICA DE LA ESCUELA f~ARXISTA A LA ECONDr1IA !"'OLITICA 

BURGUESA CLllSICA Y VULGAR. 

4.1.- EL íll\RXISMO: UNA DOCTnINA SOCIOECONOMICA. 

EN EL SURGIMIEJHO DE LA TEORIA MARXISTA, SE DEBE DENOTAR 

QUE ESTA CORRIEJHE VIENE PRECEDIDA POR UN EXTENSO PERIODO DE 

GRANDES ACONTECIMIENTOS POLITICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES; MII 

MOS QUE SE UBICAN PRINCIPALMENTE EN INGLATERRA Y FRANCIA, NA

CIONES QUE HABIAN ELIMINADO EN SU TOTALIDAD LAS RELACIONES DE 

PRODUCC!Óll FEUDAL, IMPERANDO EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPITA

LISTA, CARACTERIZADO POR LA PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE PRODU~ 

CIÓN, Y LA "SOCIALIZACIÓN" DE LA VENTA DE LA FUERZA DE TRABA

JO LIBRE EN EL MERCADO, 

lAs REVOLUC 1 ONES BURGUESAS EN ( NGLATERRA Y FRANC 1 A, COBRA 

RON GRAN SIGNIFICACIÓN CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS SOCIEDA

DES CAPITALISTAS, EN ESTE SENTIDO, T. ÜIZERMAN NOS DICE 

QUE: 

"/l, LA APARICIÓN DEL MARXISMO ANTECEDE UN LARGO DECURSO DE 

LA SOCIEDAD CAPITALISTA, CUYO NACIMIEfHO SE REMONTA, CO

MO ES SABIDO, A LOS SIGLOS XV-XVI, PRIMERAMENTE, EL CA

PITALISMO SE DESENVOLV!A EN EL MARCO DE LAS RELACIONES -

SOCIALES DEL FEUDALISMO,,,, LUEGO, LA SOCIEDAD BURGUESA 

NACIENTE EMPEZÓ.~ SENTIRSE COHIBIDA DENTRO.DE ESOS MÁRGE 

NES~ LA REVOLUCIÓN EN LOS PAISES BAJOS, ACAECIDA EN EL 

·ÜLTIMO CUARTO DEL SIGLO XVI, PUSO. TÉRMINO AL DOMINIO.DE· 

LA ESPAÑA FEUDAL Y CATÓLICA SOBRE HOLANDA, , , , AÚN MAYOR· 
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SIGNIFICADO PARA EL DESARROLLO CAPITALISTA DE EUROPA TU
VO LA REVOLUCIÓN BURGUESA EN INGLATERRA <1648),,, LA -
GRAN REVOLUCIÓN FRANCESA (1789) FUE LA ~;s EMINENTE DE -
LAS REVOLUCIONES BURGUESAS EUROPEAS,,.~-

Esros ACONTECIMIENTOS PERMITIEROl1 A LA BURGUES!A MADURAR 
Y FÓRTALECER SU PODER POLITICO Y ECONÓMICO, Y CONSOLIDARSE CQ 
MO UNA SOCIEDAD PODEROSA, CARACTERIZADA POR UN DESARROLLO IN
DUSTRIAL, QUE SUPERABA A TODAS LAS NACIONES DEL GLOBO TERRA-
QUEO, SIN EMBARGO, ESTE DESARROLLO INDUSTRIAL, PROPICIÓ GRAN 
DES DESIGUALDADES Y CONTRADICCIONES, QUE EN LA PRÁCTICA SE - -
CRISTALIZABAN EN urrn AGUDA DECLINACIÓN DEL NIVEL DE VIDA DE -
LA CLASE TRABAJADORA, EL PROGRESO INDUSTRIAL DE ESTOS PAISES 
ÚNICAMENTE BENEFICIABA A LA BURGUES!i:i, LA CUAL VEIA ACRECEN-
TAR SU RIQUEZA, REFORZADA POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVI
DAD Y EL ABARATAMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO, EN ESTE CON
TEXTO, SE SUBRAYA LO SIGUIENTE: 

"EL RESULTADO ECONÓMICO MÁS NOTABLE DE LA DESTRUCCIÓN RE. 
VOLUCIONARIA DEL FEUDALISMO EN INGLATERRA Y FRANCIA FUE 
LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (EN INGLATERRA A FINALES DEL S.L 
GLO XVJJJ, Y EN FRANCIA EN LA PRIMERA MITAD DEL XJX), -
QUE COMPORTÓ UN INGENTE ASCENSO DE LA PRODUCCIÓN .MATE- -
RIAL Y DEL RENDIMIENTO_ DEL TRABAJO,,, LA BURGUES!A CREÓ 
FUERZAS PRODUCTIVAS MAS CONS !DERABLES QUE TODAS LAS GENE,
RAC!ONES PRECEDENTES TOMADAS EN CONJUNTO, DE 1830 A ---
1847 EL NÚMERO DE MAQUINAS DE VAPOR EN FRANCIA CRECIÓ DE 
625 A l¡ MIL 853; LA EXTRACCIÓN DE .HULLA, D_E 1.1 A 5,2_ M.l 
LLONES DE TONELADAS, Y LA PRODUCCIÓN DE HIERRO Y _ACERO -
CAS 1 SE TR 1 PÚ CÓ, PERO ESTE AUGE COLOSA DE LA PRODUC-.~ 
CIÓN Y DEL RENDIMIENTO DEL TRABAJO Y LA IQUEZA SOCIAL -
NO FUE SEGUIDO DE MEJORAMIENTO ALGUfW DE LAS MASAS POPti~: 
LARES,,,",'2,/ 
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Los CITADOS ACONTECIMIENTOS, NOS PERMITHl APUNTAR QUE EL 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN CAPITALISTA, SE PERFILADA COMO EL ÚNI
CO MODO DE PRODUCCIÓN, CAPAZ DE REVOLUCIONAR LOS MEDIOS DE -

PRODUCCIÓN, QUE DIERAN RESPUESTA A SUS REQUERIMIENTOS DEL NI
VEL DE PRODUCCIÓN, AS! TENEMOS QUE EL DESARROLLO DE LAS FUER
ZAS PRODUCTIVAS SE MIDE POR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, 

EN ESTE CONTEXTO, EL SURGIMIENTO DE LA DOCTRINA ECONÓMI

CA MARXISTA, LA PODEMOS IDENTIFICAR A FINALES DE LA TERCERA -
DtCADA DEL SIGLO XIX.."./ CARLOS MARX PROCED!A DE UNA FAMILIA -

ACOMODADA Y CULTA, SU PADRE ERA ABOGADO HEBREO CONVERTIDO AL 
PROTESTANTISMO; MARX NACIÓ EL 5 DE MAYO DE 1813 EN TRtVERIS 
(ALEMANIA), ESTUDIÓ LA CARRERA DE DERECHO, INCLINÁNDOSE PRIN 

CIPALMENTE POR ESTUDIAR HISTORIA Y FILOSOFIA; PRESENTANDO SU 
TESIS TITULADA "DIFERENCIA DE LA FILOSOF!A DE LA NATURALEZA -

EN IlEMÓCRITO Y EN EPICUERO", 

EN EL AÑO DE 18113, CARLOS MARX SE CASÓ CON JENNY VoN - -

WESTPHALEN, CUYOS OR!GWES ERAN LA DE UNA FAMILIA ARISTOCRATJ. 
CA DE LA NOBLEZA PRUSIANA; POSTERIORMEIHE EN 1844 Y DEBIDO A 
SU TRASLADO A PAR!S, CARLOS iiARX CONOCE A FEDERICO ENGELS - -
(1820-1395), INCORPORÁNDOSE A LA ACTIVIDAD REVOLUCIONARIA EN 

FRANCIA, EL ACOSAMIENTO A QUE FUE SOMETIDO CARLOS MARX COMO 
CONSECUENCIA DE SU ACTIVIDAD POLITICA, PROPICIÓ QUE NO TUVIE

RA UNA RESIDENCIA FIJA Y AUNADO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA, SU 

FAMILIA PADEC 1-A LOS ESTRAGOS DEL HAMBRE Y LA M 1 SERIA, LA QUE 
EN MUCHAS OCASIONES FUE ATENUADA POR EL APOYO DE¡:, ENGELS, -

EL 2 DE DICIEMBRE DE 1881 MURIÓ SU ESPOSA; POSTERIORMENTE EL 
14 DE MARZO DE 1383, MARX SE DORMIA PARA SIEMPRE EN SU SILLÓN; 
SUS RESTOS Y LOS DE SU ESPOSA SE ENCUENTRAN EN EL CEMENTERIO 

DE HIGHGATE EM LONDRES, 

LAS INVESTIGACIONES DE CARLOS MARX, SE INICIAN RETOMANDO 
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LAS PRINCIPALES CORRIENTES IDEOLÓGICAS DE LOS PAISES MÁS DESA 
RROLLADOS DEL SIGLO XIX, ES DECIR LA FILOSOF!A CLÁSICA ALEMA
NA, EL SOCIALISMO FRANCtS, Y LA ECONOMIA POL!TICA CLÁSICA IN
GLESA, 

EN ESTE SENTIDO, EL DESARROLLO Y FORMACIÓN DEL PENSAMIEN 
TO ECONÓMICO Y FILOSÓFICO DE CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS, -
SE INICIA MEDIANTE LA COtKEPCJÓtl MATERIALISTA DE LA HISTORIA, 
CABE DESTACAR QUE EN LOS INICIOS DE SUS ACTIVIDADES POL!TJCAS, 
C. MARX ERA PARTIDARIO DEL IDEALISMO HEGELIANO, EL CUAL DESE
CHARIA PARA LUEGO INCORPORARSE A LAS CONCEPCIONES DE LUDWIG 
fEUERBACH, AL RESPECTO LEN IN DESTACA ·QUE: 

"MARX RECHAZA ENtRGICAMEtlTE NO SÓLO EL IDEALISMO -ALIA
DO SIEMPRE DE UN MODO U OTRO A LA RELIGIÓN-, SINO LA -
DOCTR !NA DE HUME Y i(ANT, TAN EXTEND 1 DA EN NUESTROS D !AS, 
EL AGNOSTICISMO, EL CRITICISMO Y EL POSITIVISMO EM SUS -
DISTINTAS FORMAS; PARA tL, ESTA CLASE DE FILOSOF!A ERA -
UNA CONCESIÓN "REACCIONARIA" AL IDEALISMO Y, Etl EL MEJOR 
DE LOS CASOS, UNA MANERA VERGONZOSA DE ACEPTAR EL MATE-
RJAL!SMO POR DEBAJO DE CUERDA Y RENEGAR DE tL PÚBLICA-
MENTE" ,3_/ 

Los DEFECTOS o CARENCIAS CIENT!FICAS QUE IDENTIFICARON -
ESTOS PENSADORES, FUE LA DE INTERPRETAR LOS FEMÓMENO.S SOCIA-
LES, AISLADOS DE UN PROCESO HISTÓRICO Y EN CONSTANTE EVOLU--
CIÓN, ES DECIR, QUE SUS PRINCIPALES HIPÓTESIS PARTIANDE CON
FUNDIR LA.RELACIÓN ENTRE EL SER SOCIAL Y LA CONCIENCIA SO- -. 
CIAL, PARA LOS F 1.LÓSOFOS IDEALISTAS, EL MUNDO QUE RODEA AL --

. HOMBRE ES UN FIEL REF~EJO DEL "CEREBRO~, ES DECIR QUE.FUERA -
.. DE tSJE:. EL MUNDO MATERIAL NO EXISTE; POR EL CONTRARIO, C, -

MARX y F. ENGELS, DESTACAN QUE: . 
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"EL GRAN PROBLEMA CARO 1 NAL DE TODA F 1 LOSOF [A, ESPECIAL--
MENTE LA MODERNA, ES EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN ENTRE EL 
PENSAR Y EL SER, ENTRE EL ESPfRJTU Y LA NATURALEZA,,, -
lOUÉ ES LO PRIMERO: EL ESPIRITU o LA NATURALEZA?... Los 
FILÓSOFOS SE DIVIDIAN EN DOS GRANDES CAMPOS, SEGÜN LA -
CONTESTACIÓN QUE DIESEN A ESTA PREGUNTA. Los QUE AFIRMA 
BAN LA ANTERIORIDAD DEL ESPIRITU FRENTE A LA NATURALEZA 
Y, POR TANTO, ADMJTIAN EN ÚLTIMA INSTANCIA UNA CREACIÓN 
DEL MUNDO, DE CUALQUIER FORMA QUE FUERA.,,, SE AGRUPABAN 
EN EL CAMPO DEL IDEALISMO. Los DEMÁS. LOS QUE TEN ( AN LA 
NATURALEZA POR LO PRIMARIO, FORMABAN EN LAS DIVERSAS ES
CUELAS DEL MATERIALISMO" ,9_/ 

ASIMISMO, APLICARON A SUS INVESTIGACIONES EL MÉTODO DIA
LÉCTICO QUE CONSISTIÓ BÁSICAMENTE EN QUE NADA ES ESTÁTICO, -
POR LO QUE SE MANTIENE EN MOVIMIENTO CONSTANTE, EN ESE ASPEC
TO, VI. LENIN SEÑALA QUE: 

"PARA LA FILOSOFIA DIALÉCTICA NO EXISTE NADA DEFINITIVO, 
ABSOLUTO, CONSAGRADO; EN TODO PONE DE RELIEVE LO QUE -
TI ENE DE PERECEDERO, Y NO DEJA EN PIE MÁS QUE EL PROCESO 
ININTERRUMPIDO DEL DEVENIR Y DEL PERECER, UN ASCENSO .SIN 
FIN DE LO INFERIOR A LO SUPERIOR CUYO MERO REFLEJÓ EN EL 
CEREBRO PENSANTE ES ESTA MISMA FJLOSOFfA, As! PUES, SE
GÚN MARX, LA DIALÉCT.ICA ES LA CIENCIA DE LAS LEYES GENE
RALES DEL MOVIMIENTO, TANTO DEL MUNDO EXTERIOR COMO DEL 
PENSAMIENTO HUMAN0",5/ 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL MÉTODO DE LA ECONOMIA 
MARXISTA, NO PARTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS O IDEALISTAS, ESTO 
ES, QUE SU ANÁLISIS SE INICIA A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN. DE 
LOS.FENÓMENOS POL!TICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES~ !MPRll·\l.ÉN.DÓLE. 
UN ENFOQUE TOTALIZADOR. Los CUALES ESTÁN HISTÓRICÁMENTE'DE"'"' ,' 
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TERMINADOS, ES DECIR, QUE A DIFERENCIA DE LOS ANTERIORES PEN
SADORES, QUE CONCEBIAN AL MODO DE PRODUCCIÓH CAPITALISTA, CO
MO UN sisTEMA ETERNO y UNIVERSAL; MARX y ENGELS, APLICAN EN -

SUS INVESTIGACIONES EL CARÁCTER SOCIAL QUE LE CO~RESPONDE Y -
SU MOMENTO HISTÓRICO, QUE ACOMPA~A AL DESARROLLO DE LA SOCIE
DAD EN TODOS LOS TIEMPOS Y LUGARES, Es CONVENIENTE DESTACAR -
QUE AL IGUAL QUE LOS PENSADORES ANTERIORES A CARLOS MARX Y 
FEDERICO ENGELS, EN CADA UNO SE RESALTA SU MÉTODO Y ENFOQUE -
DE SU INVESTIGACIÓN, AS!, EN ESTOS ÚLTIMOS SOBRESALE EL "MÉTll 
DO DIALÉCTICO", EN EL CUAL SE DESECHA LA CONCEPCIÓN IDEALISTA 
Y SUBJETIVA, PARA EL ANÁLISIS DEL DESARROLLO SOCIAL; EN LA -
DIALÉCTICA DE MARX Y ENGELS, SE RESALTAN LAS TRANSFORMACIONES 
DE LO SIMPLE A LO COMPLEJO Y DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO, -
EN ESTE CONTEXTO, ARTURO ÜRT!Z WADGYMAR, COMENTA QUE: 

", , , EL MÉTODO D 1 ALÉCTI CO DE f1ARX Y ENGELS DESCR !BE LAS 
LEYES DE LA HISTORIA, DE LA NATURALEZA, DE LA SOCIEDAD Y 
DEL PENSAMIENTO, A TRAVÉS DE UNA CONCEPCIÓN DE LUCHA DE 

CONTRARIOS Y NO PURAMENTE CONTEMPLATIVA, SINO TRANSFORM8. 
DORA, , , DE ESTE MÉTODO DE CONOCIMIENTO SE SIRVE LA TEO
RfA MATERIALISTA PARA DESCUBRIR, EXPLICAR Y TRANSFORMAR 
LOS FENÓMENOS SOCIALES Y NATURALES; ESTA TEOR!A SÓLO TI.f. 
NE SIGNIFICADO EN LA MEDIDA EN QUE ES CORROBORADA POR LA 
PRÁCTICA, ESTAS CONCEPCIONES, POR SU CARÁCTER DINÁMI-
.co, QUE EXPLICA NO SÓLO LOS CAMBIOS CUANTITATIVOS, SINO 
LOS CUALI'TATIVOS O RADICALES SON POR DEFINICIÓN LO OPUES 
TO A LA METAF{SICA 11 ,f;/ 

CON EL OBJETO DE SER CONGRUENTE CON LA EXPOSICIÓN DESA-,
RROLLADA EN EL_ PRESENTE INCISO,· COMENTAREMOS QUE EN EL PENSA
MIENTO ECONÓMICO Y FILOSÓFICO DE CARLOS MARX Y FEDERICO EN- '-' 
GELS,_ "LA CONCEPCIÓN .MATERIALISTA. DE LA HISTORIA", FUE ELEMEtl 
TO IMPERATIVO PARA ESTUDIAR, ANALIZAR Y CRITICAR LA SOCIEDAD 
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BURGUESA, Efl ESTE SENTIDO, EX 1 STEN DOS FACTORES A CONS 1DERAR 1 

MISMOS QUE YA COMENTAMOS ANTERIORMElffE Y QUE DEBIDO A SU IM

PORTANCIA AMPLIAREMOS A CONTINUACIÓN: EL PRIMERO, SE DENOMI
NA COMO "SER SOCIAL" (PAPEL DETERMINANTE); EL SEGUNDO, LA -
"CONCIENCIA SOCIAL" (PAPEL DERIVADO), 

SE DEBE ENTENDER COMO "SER SoclAL", LAS CONDICIONES MATE. 

RIALES DE EXISTENCIA, ES DECIR, EL MODO DE PRopUCCIÓN, SIN EM 
BARGO, ESTE ÚLTIMO CONCEPTO ENCIERRA UN DOBLE ASPECTO Y QUE -
DEBERÁ CONSIDERARSE COMO LA "UNIDAD DIALÉCTICA": EN PRIMER -

TÉRMINO TENEMOS EL ASPECTO MATERIAL, QUE SE TRADUCE COMO -
"FUERZAS PRODUCTIVAS", LAS CUALES SIGNIFICAN LA RELACIÓN DEL 

HOMBRE Y LA NATURALEZA, DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, ES -

DECIR, INSTRUMEiHO DE TRABAJO, FUERZA DE TRABAJO Y OBJETO DE 
TRABAJO; 

EN SEGUNDO TÉRMINO, NOS REFERIMOS A LAS "RELACIONES DE -
PRODUCCIÓN", INDICÁNDONOS LAS FORMAS DE PROPIEDAD DE LOS ME-
DIOS DE PRODUCCIÓN (RELACIONES ENTRE CLASES Y GRUPOS SOCIA- -

LES), CONCATENÁNDOSE CON LA DISTRIBUCIÓN, INTERCAMBIO Y CONS.!.! 
MO. DESPRENDIÉNDOSE, EL CARÁCTER TEÓRICO, METODOLÓGICO E HI~ 

TÓRICO DE LA TEORIA ECONÓMICA MARXISTA. 

4.2. TEORIA DEL VALOR~TRABAJO. 

EN LA EXPOSICIÓN DEL PRESENTE TRABAJO, SE HA RESALTADO -
. LA. PRINCIPAL INQUIETUD DE LOS ECONOMISTAS CLÁSICOS BU_RGUESES, 

POR.DESCUBRIR EL· ORIGEN DE TODO.VALOR, -ES.DECIR, TRATAR DE,:_ 
FUNDAMENTAR CIENTIFICAMENTE AQUEL EL_EMENTO QÜE DA VALOR A LAS 
MERCl\NCIAS. 

EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO SUBRAYAR, QUE CARLOS MARX 
C_ONSIDERA A LA MERCANCIA. COMO LA PRltlCIPAL CÉLULÁ ECONÓMICA, -
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PARA ESTUDIAR HISTÓRICAMENTE EL ORIGEN, DESARROLLO Y DECADEN

CIA DEL SISTEMA CAPITALISTA, EN CONSECUENCIA, SE DEBE ACLA-

RAR, QUE LA MERCANCfA ESTÁ CARACTERIZADA POR DOS ASPECTOS - -

ESENCIALES; EN PRIMER LUGAR, LA MERCANCfA ES UN OBJETO QUE S8. 

TISFACE UNA NECESIDAD HUMANA, CUALQUIERA QUE SEA; UN SEGUNDO

ASPECTO, ES DE QUE ESTE OBJETO, ES SUSCEPTIBLE DE SER. CAMBIA

DO POR OTRO, ASIMISMO, LA MERCANCfA REVISTE DOS PERSONALIDA

DES, PUES A PARTIR DE LA UTILIDAD QUE REPRESENTA, ADQUIERE UN 

VALOR DE USO, MISMO QUE ESTARÁ CONDICIONADO POR LAS CUALIDA-

DES Y MATERIALIDAD DE LA MERCANCÍA, ES DECIR, EL VALOR DE USO 

DE UNA DETERMINADA MERCANCÍA, SE CRISTALIZA EN EL CONSUMO DEL 

OBJETO, AL RESPECTO, C, MARX SEÑALA QUE: 

"LA UTILIDAD DE UN óBJETO LO CONVIERTE EN VALOR DE USO,

PERO ESTA UTLIDAD DE LOS OBJETOS NO FLOTA EN EL AIRE. 

Es ALGO QUE ESTÁ CONDICIONADO POR LAS CUALIDADES DE LA -

MERCANCIA Y QUE NO PUEDE EXISTIR SIN ELLAS, Lo QUE CON~ 

TITUYE UN VALOR DE USO O UN BIEN, ES POR TANTO, LA MATE

RIALIDAD DE LA MERCANCÍA MISMA, EL HIERRO, EL TRIGO, EL

DIAMANTE, ETC," Z/ 

LA SEGUNDA PERSONALIDAD DE LA MERCANCÍA, ES EL DE ADQUI

RIR UN VALOR DE CAMBIO, SIN EMBARGO, LA UTILIDAD DE Utl OBJETO, 

SERÁ EL SOPORTE MATERIAL DEL VALOR DE CAMBl.0, PERO EN REALI

DAD lQUÉ ES EL VALOR DE CAMBIO?, PODRfAMOS RESALTAR QUE.EN -

APARIENCIA, EL VALOR DE CAMBIO SE MANIFIESTA A TRAVÉS DE UNA 

RELACIÓN CUANTITATIVA, ES DECIR, PROPORCIONES EN QUE SE INTEJl. 

CAMB 1 AN OBjETOS ÜT.1 LES Y /O VALORES DE USO DE· UNA CLASE, POR .,.. . ... . . . ., ....... . 

VALORES DE USO DE OTRA CLASE; EN ESTE ASPECTO:, PODEMOS RESAL'-

TAR,. QUE LAS MERCANCfAS, A PARTIR DE su UTILIDAD, NO PUEDEN -

ENFRENTARSE ENTRE sr, Es DECIR, QUE s1 No ENCIERRAN· i-liABAJos

ol-ILEs CUALITATIVAMENTE DISTINTOS, NO SE PUEDE .EFECTUAR .INTEJl. 

CAMBIO ALGUNO, CARLOS MARX COMENTA EN SU TRABAJO. DENOMINAD.O -
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"SALARIO, PRECIO Y GANANCIA", QUE: 

"A PRIMERA VISTA PARECE COMO SI EL VALOR DE UNA MERCAN-
CIA FUESE ALGO COMPLETAMENTE RELATIVO, QUE NO PUEDE DE-
TERMINARSE S I.N PONER A UNA MERCANC 1 A EN RELACIÓN CON TO
DAS LAS DEMÁS. Y EN EFECTO, CUANDO HABLAMOS DEL VALOR, 
DEL VALOR DE CAMBIO DE UtlA MERCANC!A, ENTENDEMOS LAS CA!l 
TIDADES PROPORCIONALES EN QUE SE CAMBIA POR TODAS LAS D~ 
MÁS MERCANC!AS. PERO ESTO NOS LLEVA A PREGUNTARNOS: 
lCóMO SE REGULAN LAS PROPORCIONES EN QUE SE CAMBIAN - -
UNAS MERCANC!AS POR OTRAS?,,, ESTE VALOR TIENE QUE SER 
FORZOSAMENTE ALGO DISTINTO E INDEPENDIENTE DE ESAS DIVER 
SAS PROPORCIONES EN QUE SE CAMBIA POR OTROS ARTICULOS, -
TIENE QUE SER POSIBLE EXPRESARLO EN UNA FORMA MUY DISTlli 
TA DE ESTAS DIVERSAS ECUACIONES ENTRE DIVERSAS MERCAN- -
C!AS" ,l3_/ 

POR CONSIGUIENTE, EL VALOR DE CAMBIO DE UNA MERCANC!A E~ 
TARÁ REGIDO POR LA INVERSIÓN DE "TRABAJO HUMANO", ESTO ES, -
QUE PARA EFECTUAR O REALIZAR LA PRODUCCIÓN DE UNA MERCANC!A, -
ES NECESARIO INCORPORAR A ELLA, DETERMINADA CANTIDAD DE TRABA 
JO, Es DECIR, TRABAJO ABSTRACTO, GASTO DE FUERZA HUMANA DE -
TRABAJO, DE MÚSCULO, DE NERVIOS, ETC, PoR TANTO, LA MERCAN-
C!A, TENDRÁ COMO. CUALIDAD IMPERATIVA, LA DE SER PRODUCTO DEL 
TRABAJO HUMAflO, EN GENERAL. YA QUE EL EMPLEO DE TRABAJO HUMA 
NO, ES LA APL!'CACIÓN SIMPLE DE FUERZA DE TRABAJO, QUE EN NUE~ 
TRA SOCIEDAD CUALQUIER HOMBRE COMÚN Y CORRIENTE, POSEE EN SU 
ORGANISMO, SIN REQUERIR DE ALGUNA CAPACITACIÓN EN ESPECIAL, -

EN ESTE SENTIDO, V.l. LENIN, SEÑALA QUE: 

". ,, POR TANTO, LO QUE TODAS LAS MERCANC!AS TIENEN DE. C.Q 
MÜN NO ES EL TRABAJO CONCRETO DE UNA DETE°RMINADA RAMA DE 
PRODUCCIÓN, NO ES UN TRABAJO DE UN Gé.NERO DETERMINADO" 
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S !NO EL TRABAJO HUMANO ABSTRACTO, EL TRABAJO HUMANO EN -

GENERAL. EN UNA SOCIEDAD DETERMINADA, TODA LA FUERZA DE 
TRABAJO, REPRESENTADA POR LA SUMA DE VALORES DE TODAS -

LAS MERCANC!AS, CONSTITUYE SIEMPRE LA MISMA FUERZA HUMA

NA DE TRABAJO; AS! LO PATENTIZAN MILES DE MILLONES DE A{;. 
TOS DE CAMBIO. POR CONSIGUIENTE, CADA MERCANCÍA POR SE

PARADO NO REPRESENTA MÁS QUE UNA CIERTA PARTE DEL TIEMPO 

DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARI0",9./ 

EN ESTE ORDEN, DEBEMOS COMENTAR QUE EL VALOR DE CAMBIO, -

ESTABLECE UNA FUNCIÓN SOCIAL, PUES SU PRODUCCIÓN TIENE LA FI

NALIDAD_ DE SATISFACER DETERMINADAS NECESIDADES SOCIALES, YA -

QUE Li\ PERSONA QUE PRODUCE UN OBJETO BAJO DETERM l NADO SI STE

MA DE PRODUCCIÓN, l<O LO DESTINARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA SU AU-

TOCONSUMO, SINO POR EL CONTRARIO, A CUMPLIR UN OBJETIVO SO- -

ClAL, C, ~1ARX NOS IUDICA EN SU ARTICULO ANTERIORMENTE MENCIO

NADO, LO SIGUIENTE: 

"COMO LOS VALORES DE CAMBIO DE LAS MERCANC!AS NO SON MÁS 

QUE FUNCIONES SOCIALES DE LAS MISMAS Y NO TIENEN NADA. -

QUE VER CON SUS PROPIEDADES NATURALES, LO PRIMERO QUE TE. 

NEMOS QUE PREGUNTARNOS ES ESTO: lCUÁL ES LA SUSTANCIA -

SOCIAL COMÚN A TODAS LAS MERCANC!As?. Es EL TRABAJO, 

PARA PRODUCIR UNA MERCANC!A HAY QUE INVERTIR EN ELLA O -

INCORPORAR A ELLA UNA DETERMINADA CANTIDAD DE TRABAJO, Y 

NO SIMPLEMENTE TRABAJO, S.INO TRABAJO SOCIAL, :EL.QUE PRO. 

DUCE. UN OBJETO PARA SU USO PERSOllAL Y DIRECTO, PAR.A CON-

SUMIRLO, CREA UN PRODUCTO, PERO rio UNA MERCANCIA. Cor1o 
PRODUCTOR QUE SE MANTIENE A st MISMO NO TIENE NADA QUE -· 

·VER CON LA SOCIEDAD, PERO, PARA PRODUCIR UNA MERCANC!A, 

NO SÓLO .TIENE QUE CREAR UN ARTICULO QUE. SATISFAGA UNA N:E. 
. CÉ:SIDAD.SOCIAL CUALQUIERA, .SINO QUE SU.MISMO TRAtlAJO A .C: 

DE REPRESENTAR UNA PARTE INTEGRANTE DE LA SUMA.GLOBAL DE 



TRABAJO INVERTIDO POR LA SOCIEDAD, HA DE HALLAP-SE SUPE

DITADO A LA iJ 1ViS1 Ó!l DEL TRABAJO DENTRO DE LA SOC 1 EDAD, 

No ES llADA S 1 N LOS DEMÁS SECTORES DEL TRABAJO, Y, A SU -
VEZ, TIENEN QUE INTEGRARLOS",10/ 

DERIVADO DE LO ANTERIOR, PARA ESTABLECER EL VALOR DE UNA 
MERCANCIA, DEBEMOS CONSIDERAR LA MAGNITUD DE TRABAJO QUE EN-
CIERRA ÉSTA, YA QUE EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UNA MERCAN 

C1A, SE INVIERTE CIERTA CANTIDAD DE TRABAJO, LO CUAL NOS CON-
. . 

DUCIRÁ A FIJAR LA MAGNITUD DEL VALOR POR EL TIEMPO DE DURA--
C IÓN, A TRAVÉS DE HORAS, D!As, SEMANAS, ETC, PoR TAL MOTIVO 

EL TIEMPO DE TRABAJO SERA LA SUSTANCIA PRINCIPAL PARA ESTABLf. 
CER LOS VALORES DE CAMBIO DE LAS MERCANC1AS, ESTO ES, QUE EL 

TIEMPO DE TRABAJO FORMARÁ LA EXISTENCIA CUANTITATIVA DEL VA-
LOR DE CAMBIO, CARLOS MARX SUBRAYA, EN LA "CONTRIBUCIÓN A LA 
CRITICA DE LA ECONOM!A POL!TICA" QUE: 

",,, EL TIEMPO DE TRABAJO ES LA SUSTANCIA VITAL DEL TRA
BAJO, INDIFERENTE A SU FORMA, CONTENIDO, INDIVIDUALIDAD; 
ES SU EXPRESIÓN VIVA CUANTITATIVA, AL MISMO TIEMPO QUE -

SU MEDIDA lNMMtENTE. EL TIEMPO DE TRABAJO OBJETIVADO EN 
LOS VALORES DE USO DE LAS MERCANC!AS ES, NO SOLAMENTE LA 
SUSTANCIA QUE HACE DE ELLOS VALORES DE CAMBIO, Y POR CON 
SIGUIENTE DE LAS MERCANC!AS, SINO QUE ASIMISMO ES LA ME
DIDA DE SU VALOR DETERMJllADO, lAs CANTIDADES CORRELATI

VAS DE LOS DIFERENTES VALORES DE USO, EN LOS CUALES SE -
OBJETIVA IDÉNTICO TIEMPO DE TRABAJO, SON EQUIVALENTES, O, 
DICHO DE OTRO MODO: TODOS LOS VALORES DE USO SON EQUIVA
LENTES EN LAS PROPORCIONES EN QUE CONTIENEN. EL MISMO 

TIEMPO DE TRABAJO CONSUMADO, OBJETIVADO,,," Jj/ 

DE LO ANTERIOR PODEMO_S SEi'lALAR, QUE Si BIEN, EL TIEMPO -
DE TRABAJO ES EL PRINCIPAL FACTOR PARA DETERMINAR LA CANTIDAD 
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DE TRABAJO INCORPORADO A UNA MERCANC!A EN SU PROCESO DE PRO-

DUCCIÓN, y .AS! ESTABLECER EL VALOR REAL DE UN OBJETO vio MER

CANCIA, tSTE SE VERIA ALTERADO SI UN OBRERO TARDASE Y HOLGAZA 

NEARÁ MÁS DURANTE EL TIEMPO DE SU PRODUCCIÓN, PARA LO CUAL ES 

NECESARIO ESTABLECER LAS CONDICIONES MEDIAS Y NECESARIAS, -

QUE UN OBRERO DEBERÁ APLICAR DURAtnE LA ELABORACIÓN DE UN OB

JETO, ES DECIR, AQUEL TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO PARA PRODU

CIR UN VALOR DE USO CUALQUIERA QUE SEA, EN LAS CONDICIONES -

NORMALES DE PRODUCCIÓN Y BAJO EL GRADO MEDIO DE DESTREZA Y DE_ 

TERMINADA INTENSIDAD DE TRABAJO, C. MARX SE REFIERE AL VALOR 

QUE DETERMINA UNA MERCANCIA, DE LA SIGUIENTE FORMA: 

",,, SIEMPRE Y CUANDO QUE PARA PRODUCIR UNA MERCANCIA NO 

CONSUMA MÁS QUE EL TIEMPO DE TRABAJO QUE REPRESENTA LA -

MEDIA NECESARIA, O SEA EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE 

NECESARIO, . TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO ES -

AQUEL QUE SE REQUIERE PARA PRODUC.IR UN VALOR DE uso CUAL. 

QUIERA, EN LAS CONDICIONES NORMALES DE PRODUCCIÓN Y CON 

EL GRADO MEDIO DE DESTREZA E INTENSIDAD DE TRABAJO IMPE

RANTES EN LA SOCIEDAD,,, POR CONSIGUIENTE, LO OUE DE-

TERMINA LA MAGNITUD DE VALOR DE UN OBJETO NO ES MÁS QUE 

LA CANTIDAD DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO, O SEA EL -

TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO PARA SU PRODUC-
CI ÓN, , , ", 12/ 

PERO A SU VEZ, EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESA-

RIO SE VE GRANDEMENTE ALTERADO POR LOS NIVELES y/o INNOVACIO

NES TECNOLÓGICAS QUE SE VAN PRESENTANDO Etl LA SOCIEDAD, ES DE_ 

CIR, QUE LA CAPAC_IDAD ~RODUCTIVA DEL TRABAJO, INFLUIRÁ EN EL 

.T.IEMPO REQUERIDO PARA PRODUCIR UN VALOR D~ USO, .YA QUE MIEN-

TRAS MENOR SEA EL TIEMPO DE TRABAJO PARA PRODUCIR UNA MERCAN'

c!Í\, SERÁ MENOR EL TIEMPO DE TRABAJO MATERIALIZADO. Y DESDE -- · 

LUEGO f1ÁS REDUCIDO SU VALOR; Y DE LA MISMA FORMA SUCEDE A LA 
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",,, DICHO EN TÉRMINOS GENERALES: CUANTO MAYOR SEA LA CA 

PAC!DAD PRODUCTIVA DEL TRABAJO, TANTO MÁS CORTO SERÁ EL 
TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO PARA SU PRODUCCIÓN DE UN AR
TICULO, TAIHO MENOR LA CANTIDAD DE TRABAJO CRISTALIZADA 

EN ÉL Y TANTO MÁS REDUCIDO SU VALOR, Y POR EL CONTRA--
R JO, CUANTO MENOR SEA LA CAPAC !DAD PRODUCTIVA DEL TRABA
JO, TANTO MAYOR SERÁ EL TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO PARA 

LA PRODUCCIÓN DE UN ARTICULO Y TANTO MÁS GRANDE EL VALOR 
DE ÉSTE, POR TANTO, LA MAGNITUD DEL VALOR DE UNA MERCAN 
CIA CAMBIA EN RAZÓN DIRECTA A LA CANTIDAD Y EN RAZÓN IN

VERSA A LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL TRABAJO QUE EN ELLA 
SE INVIERTE" ,TI/ 

PoR CONSECUENCIA, EL VALOR DE UN OBJETO vio ARTICULO, E.S. 

TARÁ REPRESENTADO POR LA APLICACIÓN DE TRABAJO HUMANO, ES DE. 
CIR, EMPLEO DE FUERZA DE TRABAJO QUE TODO HOMBRE ORDINARIO, 

POR TÉRMINO MEDIO, POSEE EN SU ORGANISMO, DENTRO DE UNA SOCIE 
DAD DADA, DE ESTA MANERA, LO QUE EL TRABAJADOR VENDE AL PO-
SEEDOR DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, NO ES TRABAJO -COMO -

CREIAN LOS ECONOMISTAS BURGUESES-, SINO FUERZA DE TRABAJO Hli 

MANA, MATERIALIZAL>A EN UN ARTICULO, PARA COflCLIJIR LA EXPOSI
CIÓN EN CUANTO A LA DETERMINAC!Óll DEL VALOR DE CAMBIO, A TRA

VÉS DE LA TEORIA DEL VALOR-TRABAJO, CARLOS /1ARX, ARGUMENTA LO 

SIGÜIENTE: 

PROCESO DE PRODUCCION 

T. T. N. 

MEDIOS DE MATERIAS ~LARIOS 
PRDDUCCION PRIMAS 

T. t.E. 
\ 

PLUSVALIA 

cl~RMADA 
TRABAJO 
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CUANDO DEC !MOS QUE EL VALOR DE UNA MERCANC IA SE DE
TERMl NA POR LA CANTIDAD DE TRABAJO ENCERRADO O CRISTAL.L 
ZADO EN ELLA, TENEMOS PRESENTE LA CANTIDAD DE TRABAJO -
NECESARIO PARA PRODUCIR ESA MERCANCIA EN UN ESTADO SO- -
CIAL DADO Y BAJO DETERMINADAS CONDICIONES SOCIALES ME- -
DIAs· DE PRODUCCIÓN, CON UNA INTENSIDAD MEDIA SOCIAL DADA 
Y CON UNA DESTREZA MEDIA EN EL TRABAJO QUE SE INVIERTE.,, 
PERO NO SUCEDE ASI, LA CANTIDAD DE TRABAJO NECESARIA PA 
RA PRODUCIR UNA MERCANC!A CAMBIA CONSTANTEMENTE, AL CAM
BIAR LAS FUERZAS PRODUCTIVAS DEL TRABAJO APLICADO, CUAN 
TO MAYORES SON LAS FUERZAS PRODUCTIVAS DEL TRABAJO, MÁS 
.PRODUCTOS SE ELABORAN EN UN TIEMPO DE TRABAJO DADO; Y 
CUANTO MENORES SON, MENOS SE PRODUCE EN EL MISMO T!EM

·po,, .".~/ 

A CONTINUACIÓN SE RESALTARÁN LAS CRITICAS QUE CARLOS - -
MARX, REALIZA A LA ECONOMIA POLITICA BURGUESA CLÁSICA Y VUL~
GAR. 

LA HISTORIA DE LAS DOCTRINAS ECONÓMICAS NOS DEMUESTRA, -
QUE FUE EL INGLÉS HILLIAM PETTY, EL PRIMERO EN FORMULAR BAJO 
UNA CONCEPC 1 ÓN BURGUESA, LA TEOR !A DEL VALOR-TRABAJO, YA_ QUE 
SU PRINCIPAL INQUIETUD ERA LA DE ESTABLECER EL VALOR DEL TIEM 
PO DE TRABAJO, PARA LO CUAL, RESALTABA LA NECESIDAD DE INSTI
TUIR UNA CORRESPONDENCIA DE IGUALDAD Y DE COMPARACIÓN _ENTRE -
LA TIERRA Y EL TRABAJO, Y AS! PODER DETERMINAR EL VALOR DE -
CUALQUIER MERCANCIA A TRAVÉS DE UN S6LO FACTOR, 

PETTY, ERRÓNEAMENTE, DETERMINA EL VALOR DE UNA MERCAN- -
c!A, A TRAVÉS DEL TRABAJO NECESARIO PARAEX.TRAER ORO y PlcATA, 
A SU VEZ, L_EJOS DE D 1 ST I llGU 1 R EL DOBLE CARÁCTER DEL TRABAjo, 
ES DECIR; EL VALOR DE USO Y EL VALOR DE CAMBIO, NO DIFERENCIA 
EL VALOR DEL PRECIO COMO SU EXPRESIÓN MONETARIA, CARLOS MARX 
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SE REFIERE A LA INVESTIGACIÓN DE PETTY, DE LA SIGUIENTE MANE

RA: 

"SIN EMBARGO, TOMA EL VALOR DE CAMBIO POR LO QUE !STE 

PARECE SER EN EL PROCESO DE CAMB 10 DE LAS MERCANC !AS CQ 

MO DINERO, Y EL DINERO MISMO POR UNA MERCANC!A EXISTEN-
TE: EL ORO Y LA PLATA, U1BUIDO POR LAS NOCIONES DEL Sl.S. 

TEMA MONETARIO, DECLARA QUE LA CLASE PARTICULAR DE TRABA 
JO CONCRETO QUE PROPORCIONA ORO Y PLATA ES TRABAJO QUE -
CREA VALOR DE CAMBIO, ESTIMA, EFECTIVAMENTE, QUE EL TRA 

BAJO BURGU!S NO TIENE QUE PRODUCIR VALOR DE USO INMEDIA 
TO, SINO UNA MERCANC!A, UN VALOR DE usa CAPAZ, POR su -
ENAJENACIÓN, DE MANIFESTARSE EN EL PROCESO DE CAMBIO BA

JO LA FORMA DE ORO Y PLATA, O SEA DINERO, VALOR DE CAM-

BIO, TRABAJO GENERAL OBJETIVADO, Su EJEMPLO, POR OTRA -
PARTE, ES UNA PRUEBA CONCLUYENTE DE QUE SE PUEDE A LA -

VEZ RECONOCER EL TRABAJO COMO FUENTE DE LA RIQUEZA MATE
RIAL Y DESCONOCE LA FORMA SOCIAL PARTICULAR BAJO LA -
CUAL EL TRABAJO ES ORIGEN DEL VALOR DE CAMBI0",15/ 

SIN EMBARGO, PETTY FUE ACERTADO AL DECLARAR QUE DURANTE 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, EL HOMBRE SE VE ANTE LA NECESIDAD -
DE MODIFICAR LOS RECURSOS QUE LE OFRECE LA NATURALEZA, PARA -

PRODUCIR AQUELLAS MERCMIC!AS QUE REQU 1 ERE, CARLOS MARX, RETQ 
MA ESTA ARGUMENTACIÓN PUNTUALIZANDO QUE: 

",,, EN SU PRODUCC I ÓI~, EL HOMBRE SÓLO PUEDE PROCEDER CO
MO PROCEDE LA MISMA NATURALEZA, ES DECIR, HACIENDO QUE -
LA MATERIA CAMBIE DE FORMA, MAS AÚN, EN ESTE TRABAJO -

DE CONFORMACIÓN, EL HOMBRE SE APOYA CONSTANTEMENTE EN -
LAS FUERZAS NATURALEZA, EL TRABAJO NO ES, PUES, LA FUEN

TE ÚNICA Y EXCLUSIVA DE LOS VALORES DE USO QUE PRODUCE, 
DE LA RIQUEZA MATERIAL, EL TRABAJO. ES, COMO HA DICHO ,--
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WILLIAM PETTY, EL PADRE DE LA RIQUEZA, Y LA TIERRA LA MA 
DRE" ,l.g/ 

DE ESTA FORMA, LAS INVESTIGACIONES DE W, F'ETTY SE VIEROM 

LIMITADAS PARA ESTABLECER UNA DEFllUCIÓN CONSECUENTE SOBRE LA 

TEOR!A DEL VALOR-TRABAJO, PUES COMO YA SE SEÑALÓ AtHERIORMEN

TE, NO SUPO MINIMAMENTE DISTINGUIR EL DOBLE CARÁCTER DE LA -

FUERZA DE TRABAJO: VALOR Y VALOR DE USO, A PESAR DE ELLO A -
W. PETTY SE LE CONSIDERA COMO EL EDIFICADOR DE LA ECONOMIA -
POL!TICA CLÁSICA BURGUESA DE INGLATERRA, 

POR OTRA PARTE, Y AL IGUAL QUE EN INGLATERRA, EN FRANCIA 
SURGIÓ UN REPRESENTANTE Y FUNDADOR DE LA ECONOMIA POLITICA -

BURGUESA, EN TAL ASPECTO, NOS REFERIMOS A PIERRE DE BOISGUl-

LLEBERT, QUIEN SE MANIFESTABA EN CONTRA DEL SISTEMA MERCANTI
LISTA PUES ÉSTOS PENSABAN QUE POR MEDIO DEL DINERO POD!AN - -

ACRECENTAR SU RIQUEZA, EN ESTE SENTIDO, BOISGUILLEBERT, RIVA
LIZABA EN CONTRA DEL EJERCICIO DE LAS RELACIONES MONETARIAS, 

LA TEOR IA DEL VALOR-TRABAJO DE BolSGU ILLEBERT, SE FUNDA
MENTA A PARTIR DEL "VALOR JUSTO" DE UNA MERCANCIA EN LA QUE -
SE HA INVERTIDO LA MISMA MAGNITUD DE TRABAJO QUE EN OTRO OB-

JETO, PARA ~L, EL TIEMPO DE TRABAJ9 CONSTITUIA LA MEDIDA EXAk 
TA DEL· VALOR, SIN EMBARGO, CONFUND.IA EL TRABAJO CRISTALIZADO 
EN EL VALOR DE CAMBIO DE LAS MERCANC!AS, EL CUAL SE DETERMINA 
POR EL TIEMPO DE .TRABAJO REQUERIDO PARA PRODUCIR UN OBJETO, -

AL.RESPECTO C. MARX REALIZA LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: 

"BOISGUILLEBERT REDUCE, POR SU PARTE, SI NO.DE MANERA 
CONSCIENTE, POR LO MENOS. DE HECHO, EL VALOR DE .CAMBIO DE 

UNA MERCANC!A A TIEMPO DE TRABAJO, DET.ERMINADO '.'EL JUSTO 
VALOR", POR LA EXACTA PROPORCIÓN EN QUE EL TIEMPO .DE TRA 

BAJO DE LOS INDIVIDUOS SE ENCUENTRA REPARTIDÓ ENTRE LAS . . . 
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DISTINTAS RAMAS DE LA INDUSTRIA Y REPRESENTA LA LIBRE 

COMPETENCIA COMO PROCESO SOCIAL QUE CREA ESA JUSTA PRO-

PORCIÓN, AL MISMO TIEMPO YEN CONTRASTE CON PETTY, COMBA 

TE AL DINERO CON FANATISMO, PORQUE CON SU INTERVENCIÓll 

TURBA EL EQUILIBRIO NATURAL O LA ARMONIA DEL CAMBIO DE -

LAS MERCANCIAS,,, BOISGUILLEBERT, EN EFECTO, NO YIENE -

PRESENTE S 1 NO EL CON TEN IDO MATER 1 AL DE LA R !QUEZA, EL -

VALOR DE USO, EL DISFRUTE, LA FORMA BURGUESA DEL TRABA-

JO ~LA PRODUCCIÓN DE LOS VALORES DE USO EN CALIDAD DE -

MERCANCIAS Y EL PROCESO DE CAMBIO DE ÉSTAS- ES PARA ÉL -

LA FORMA SOCIAL NATURAL EN QUE EL TRABAJO INDIVIDUAL AL
CANZA ESTE FIN,, ,",_ll/ 

ASIMISMO, EN BOISGUILLIBERT Y AL IGUAL QUE EN PETTY, EN

CONTRAMOS LA CARENCIA DE UN CARACTER CIENTIFICO EN LA TEORIA 

DEL VALOR-TRABAJO, PUES A PESAR DE SU ANTIPATIA HACIA EL SIS

TEMA MERCANTIL! STA IMPERANTE EN AQUELLA ÉPOCA EN FRANCIA, SE 

RESALTA SU CONFUSIÓN CON EL TRABAJO MATERIALIZADO EN EL VA--~ 

LOR, EN ESTE SENTIDO, MARX SEÑALA LO S 1 GU I ENTE: 

",, .EOISGUILLIBERT NOS OFRECE LA PRUEBA DE QUE SE PUEDE 

CONSIDERAR EL TIEMPO DE TRABAJO COMO MEO IDA DEL VALOR DE 

LAS MERCANCfAS, Y, SIN EMBARGO, CONFUNDIR EL TRABAJO OB

JETIVADO EN VALOR DE CAMBIO DE ELLAS Y MEDIDO CON EL - -

TIEMPO, CON LA ACTIVIDAD NATURAL INMEDIATA DE LOS .INDIV.L 
Duos" ,.la/ 

EN RELACIÓN A LA TEOR!A DEL VALOR-TRABAJO DE A. SMITH, -

ÉL LA ENFOCA MEDIANTE RELACIONES CUANTITATIVAS DE JNTERCAM---

. BIO, LO QUE SIGNIFICA QUE SU INVESTIGACIÓN SE INICIA POR .DE-

TERMINAR AQUELLAS LEYES. QUE INFLUYEN PARA QUE DETERMINADA. Cl\Ii 

TIDAD DE UNA MERCANCfA SE CAMBIE POR OTRA CANTIDAD, YA SEA EN 

ESPECIE O MEDIANTE -DINERO; DE ESTA FORMA, .EL ANALISIS EFECTUA 
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DO SOBRE EL VALOR DE CAMBIO, ADQUIERE LA FORMA DE PROPORCIO-
NES CUANTITATIVAS. SIN EMBARGO, SUBRAYA DE MANERA ACERTADA,
QUE EL FUNDAMENTO DEL VALOR DE UNA MERCANC!A, LO CONSTITUYE -
EL TRABAJO, EL CUAL PERMITE COMPARAR LOS VALORES DE LOS DI Ff. 
RENTES ART!CULOS, QUE CIRCULAN EN EL MERCADO, AL SUSTENTAR 
EL VALOR DE CAMBIO DE UNA MERCANC!A POR FUNCIONES DE CARÁCTER 
EQUIVALENCIAL, SE OLVIDÓ POR COMPLETO DEL SEGUNDO ASPECTO QUE 
ENCIERRA UNA MERCANC!A, ESTO ES; EL VALOR DE USO Y POR CONSI
GUIENTE DE LA UNIDAD DE ESTOS DOS FACTORES, EN LA HISTORIA -
CRITICA DE LA TEOR!A DE LA PLUSVAL!A, C, i"\ARX REALIZA EL SI-
GUIENTE COMENTARIO: 

"EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS MERCANC!AS INCURRE 
EN CONFUSIÓN E INCLUSO EN SUPLANTACIÓN ENTRE LA CANTIDAD 
DE TRABAJO NECESARIO PARA PRODUCIRLA Y LA CANTIDAD DE -
MERCANC!AS NECESARIAS PARA COMPRAR DETERMINADA MASA DE -
TRABAJO VIVO, O LO QUE ES LO MISMO, LA CANTIDAD DE TRABA 
JO VIVO NECESARIA PARA COMPRAR UNA DETERMINADA CANTIDAD 
DE MERCANC!AS, ERIGE EL VALOR DE CAMBIO DEL TRABAJO EN 
LA MEDIDA DEL VALOR DE LAS MERCANC!AS, O, EN REALIDAD, -
EN EL SALARIO, ESTE ES, EN EFECTO, IGUAL A LA CANTIDAD 
DE MERCANC!AS QUE SE COMPRA POR UNA DETERMINADA CANTIDAD 
DE TRABAJO VIVO O A LA CANTIDAD DE TRABAJO. QUE PUEDE COM 
PRARSE POR UNA DETERMINADA CANTIDAD DE MERCANC!AS.,, 
SIN DARSE SIQUIERA CUENTA DE ELLO, SE MANTIENE SIEMPRE -
FIEL AL CRITERIO DE DETERMINACIÓN EXACTA DEL VALOR DE -
CAMB 10 DE .LAS MERCANC !AS CON ARREGLO A LA CANT !DAD DE TRABA
JO O AL TIEMPO DE TRABAJO MATERIALIZADO EN ELLAS 11 ,JS/ 

EN CONCLUSIÓN A LA APORTACIÓN DE A. SMITH, PODEMOS SEÑALAR 
QUE EN .SU INVESTIGACIÓN ACERCA DE LA. TEOR!A DEL. VALOR-TRABA-.-:
JO, ·SE REFLEJAN UNA _SERIE DE. CONTRADICCIONES, PROVOCANDO SU -
INVALIDEZ CC)MO APORTACIONES DE CARÁCTER .CIENTIFICO, YA QUE EM 
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ESENCIA, DILUYE POR COMPLETO EL FACTOR SOCIAL OUE ENCIERRA EL 
ESTUDIO Y ORIGEN DE LA MERCANC!A, RESALTANDO SU POSICIÓN APO
LOGÉTICA E INCLINACIÓN POR EL SISTEMA CAPITALISTA, QUE EN - -
AQUELLA ÉPOCA IBA COBRANDO MAYOR FUERZA. 

LA TEOR!A DEL VALOR-TRABAJO EN DAVID RICARDO, SE INICIA 
PRINCIPALMENTE POR DETERMINAR EL VALOR DE UNA MERCANCIA, ME-
DIMITE EL TRABAJO EMPLEADO EN SU PRODUCCIÓN, SIN EMBARGO, LA 
TEOR!A DE D. RICARSO SE MUESTRA ItlCAPAZ DE DEMOSTRAR EL CA- -
RACTER EXPLOTADOR DEL SISTEMA ECONÓMICO BURGUÉS: 

"CONTRAR 1 AMENTE. A .l\DAM SM I TH, DAVID RICARDO ELABORA CON 
CLARIDAD LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA MERCANC!A POR 
EL TIEMPO DE TRABAJO, Y DEMUESTRA QUE ESTA LEY RIGE HAS
TA EN LAS RELACIONES DEPRODUCCIÓN BURGUESA, QUE SON LAS 
QUE EN APARIENCIA LA CONTRADICEN MÁS, LAS ItNESTIGACIO
NES DE RICARDO SE LIMITAN EXCLUSIVAMENTE A LA MAGNITUD -
DEL VALOR, Y EN LO QUE CONCIERNE A ÉSTA, PRESIENTE, POR 
LO MENOS, QUE LA REALIZACIÓN DE LA LEY DEPENDE DE DETER
MINADAS CONDICIONES HISTÓRICAS,, ,",2.Q/ 

DE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO, SE PUNTUALIZA QUE LA TEOR!A 
DE D. RICARDO, PARTE DE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE UNA MER 
CANCIA, MEDIANTE LA CANTIDAD DE TRABAJO NECESARIA PARA REALI
ZAR 5U PRODUCCIÓN; LO QUE SIGNl.FICA QUE PARA D. RICARDO, LO -
ÚNICO QUE IMPORTA ES DETERMINAR EL VALOR DE UNA MERCANCIA POR 
MEDIO DE LA MAGNITUD DE TIEMPO DE TRABAJO, C. MARX SEÑALA QUE: 

",,, EL FUNDAMENTO, EL PUNTO DE PARTIDA DE LA FISIOLOGJA 
DEL SISTEMA BURGUÉS, EL PUNTO DE QUE HAY QUE ARRANCAR PA 
RA ENTENDER SU ORGANISMO INTERNO Y SU PROCESO DE VIDA, ~ 

ES LA DETERMINACIÓN DEL VALOR POREL TIEMPO DE TRABAJO: -: 
RICARDO PARTE DE AQUf Y OBLIGA A LA CIENCIA A RENUNCIAR 
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A SU VIEJA RUT!t/A, A INVESTIGAR Y ACLARAR HASTA QUÉ PUN
TO LAS OTRAS CATEGORf AS DESARROLLADAS O EXPUESTAS POR -
ELLA - LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN- SE -
ACOMODAN A ESTE FUNDAMENTO, A ESTE PUNTO DE PARTIDA, O -
SE HALLAN EN CONTRADICCIÓN CON ~L ,, , Y EN ÍNTIMA RELA
CIÓN CON ESTE PRIMER M~RITO DE RICARDO, DEBEMOS SEÑALAR
OTRO: EL DE PONER DE MANIFIESTO EL ANTAGONISMO ECONÓMICO 
EXISTENTE ENTRE LAS DIVERSAS CLASES, TAL Y COMO LO REVE
LA LA CONEXIÓN INTERNA. RICARDO AHONDA HASTA DESCUBRIR
LA RAfZ DE LA LUCHA HISTÓRICA INHERENTE A LA ECONOMÍA Y
A SU DESARROLLO HISTÓRICO,,,", 21/ 

SE PUNTUALIZA QUE EN LA ESCUELA FISIOCRÁTICA ESTI\ AUSENTE UNA
TEORfA DEL VALOR-TRABAJO, A PESAR DE HABER TRASLADADO SUS ESTg 
DIOS DE LA ESFERA DE CIRCULACIÓN A LA DE PRODUCCIÓN Y ASEGURAR 
QUE SÓLO LOS FACTORES QUE INTEGRAN LA NATURALEZA (AGRICULTURA), 
ORIGINAN "VALOR", LA TEORÍA DEL VALOR-TRABAJO QUE PRECEDIÓ A -
SU TEORÍA DEL "PRODUCTO NETO", NO EXPERIMENTÓ PROGRESO ALGUNO, 

Así TAMBl~N, EN LOS ESTUDIOS DE LA CORRIENTE ECONÓMICA LLAMADA 
"VULGAR" Y DE CORTE "NEOCLÁSICO", SU PENSAMIENTO SE CARACTERI
ZÓ POR SU RECHAZO AL ANÁLISIS SOCIAL DE LOS FENÓMENOS ECONÓMI
COS Y ADAPTAR SU DOCTRINA A LOS INTERESES Y NECESIDADES DE LA
CLASE EXPLOTADORA "TERRATENIENTES E INDUSTRIALES"; SU VISIÓN -
APOLOG~TI CA PROVOCÓ LA VULGAR! ZACIÓN DEL AVANCE. QUE HABfA EXP.5. 
RIMENTADO LA TEORf A DEL VALOR-TRABAJO, CON LOS ESTUDIOS DE -:- -
ADAM SM!TH Y DAVID RICARDO, RESPECTIVAMENTE, LA VULGARIZACIÓN 
DE LA TEORfA DEL VALOR DE ADAM SMITH, LE CORRESPONDIÓ A THOMAS 
.ROBERT MALTHUS Y A JEAN B. SAY, LA DOCTRINA DEL VALOR-TRABAJO~ 
DE RICARDO CAYÓ EN LAS TRIVIALIDADES DE JAMES MILL Y JOHN -
STWART MI LL. 

A MANERA DE COLORARIO, DESTACAREMOS QUE LA PROPIEDAD PRIVADA -
DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN EN EL R~GIMEN DE PRODUCCIÓ~I CAP ITA 
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LISTA, ATENTA CONTRA LA CLASE OBRERA, PUES CONFORME EVOLUCIO-
NAN LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, ESTOS AVANCES SE HACEN SEN
TIR DE MANERA AGRESIVA SOBRE LA CLASE OBRERA, PERPETUÁNDOSE EN 
~STA, EL HAMBRE Y LOS ESTRAGOS DE LA MISERIA, YA QUE LA CLASE
SOCIAL DE LOS OBREROS A TRAV~S DE LA VEtlTA DE SU FUERZA DE TRA 
BAJO, NO CONSIGUE SATISFACER LOS MfNIMOS NECESARIOS PARA SUB-
SISTIR, SOMETl~NDOSE A UNA PAUPERACIÓN ABSOLUTA, 

POR CONSIGUIENTE, EL SURGIMIENTO DE LA CLASE OBRERA ES CONSE-
CUENCIA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DEL SISTEMA CAPITALISTA, 
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4.3. LA TEORIA DE LA PLUSVALIA Y DEL SALARIO. 

COMO SE OBSERVÓ EN LA EXPOSICIÓN DE LOS CAPITULOS: -
1.- "LA ECONOMIA COMO CIENcrn"; 2.- "CONCEPCIONES BURGUESAS -
CLÁSICAS"; Y 3.- "CARACTERIZACIÓN DE Los EcotwMISTAS VuLGA- -
RES", NINGUMO DE LOS AUTORES QUE SE DESTACAN EN ESTOS APARTA
DOS, ABORDÓ Y NI MUCHO MENOS, DESARROLLÓ UNA EXPLICACIÓN OB
JETIVA Y CIENTIFICA SOBRE EL ORIGEN DEL PRODUCTO SOCIAL EXCE
DENTE, O MEJOR DICHO, EL MÉTODO DE ACRECENTAR LA RIQUEZA DE LA 
SOCIEDAD DETENEDORA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ES DECIR, A 
PARTIR DEL TIEMPO DE TRABAJO NO RETRIBUIDO AL OBRERO, ESTO 
ES, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN DEL CA 
PITAL, 

EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO APUNTAR QUE DENTRO DEL SI~ 
TEMA y/o MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, LA JORNADA DE TRABA
JO ESTÁ CONSTITUIDA POR DOS GRANDES SEGMENTOS. EL PRIMERO SE 
REFIERE AL TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO, ES DECIR, EL TIEMPO -
MEDIANTE EL CUAL EL OBRERO REPRODUCE UN EQUIVALENTE A LO QUE -
RECIBE POR EL PAGODE SU FUERZA DE TRABAJO (SALARIO), ADEMÁS, 
DE REPONER EL DESGASTE O DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL -
CORRESPONDIENTE TAMBIÉN, AL CONSUMO PRODUCTIVO DE LAS MATE- ...; 
RIAS PRIMAS AUXILIARES, QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE TRA
BAJO, 

EL OTRO SEGMENTO LE CORRESPONDE AL TIEMPO DE TRABAJO EX
CEDENTE, TIEMPO DE TRABAJO QUE SE APROPIA EL CAPITALISTA Y LO 
QUE ES EH ESENCIA LA PLUSVALIA, Y QUE REPRESENTA SER .LA PIE--:. 
DRA ANGULAR DE LA GANANCIA; ERNEST MANDEL ARGUMENTA EN. SU IN
VESTIGACIÓN DENOMINADA "INTRODUCCIÓN A LA TEoRIA ECONÓMICA -
MARXISTA" QUE: 

CUANDO EL PRODUCTOR SE DEDICA AL TRABAJO t!ECESA---
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RJO, PRODUCE EL PRODUCTO NECESARIO. CUANDO REALIZA TRA

BAJO EXCEDENTE, PRODUCE EL PRODUCTO SOC !AL EXCEDENTE, 

EL PRODUCTO SOCIAL EXCEDENTE ES POR TANTO AQUELLA PARTE -
DE LA PRODUCCIÓN, REALIZADA POR LA CLASE DE LOS PRODUCTQ 

RES, PERO DE LA QUE SE APROPIA LA CLASE DOMINANTE BAJO -

CUALQUIER FORMA QUE SEA, YA BAJO LA FORMA DE PRODUCTOS -
NATURALES O DE MERCANCIAS DESTINADAS A LA VENTA O DE DJ
l~ERO, LA PLUS VAL! A NO ES OTRA COSA QUE LA FORMA MONETA'

RIA DEL PRODUCTO SOCIAL EXCEDEIHE. CUANDO LA CLASE DOMl. 

NANTE SE APROPIA DE LA PARTE DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL QUE 

HEMOS DENOMINADO PRODUCTO EXCEDENTE EXCLUSIVAMENTE EN -

FORMA DE DINERO, NO SE HABLA YA bE PRODUCTO EXCEDENTE, -
si NO DE PLUSVALIA,,; EL ORIGEN DE LA PLUSVALIA CAPITALI.S. 
TA, ES DECIR, DE LOS INGRESOS DE LA CLASE BURGUESA EN LA 

SOCIEDAD CAPITALISTA, ES EXACTAMENTE EL MISMO: ES EL TRA 
BAJO -NO REMUNERADO, EL TRABAJO GRATUITO, EL TRABAJO PRQ 

PORCIONADO SIN RECIBIR EN CAMBIO OTRO VALOR- DEL PROLE
TARIADO, DEL ASALARIAD0".22/ 

DE TAL FORMA, LA ECONOMIA CLÁSICA BURGUESA PRESENTÓ UNA 

DE SUS GRANDES LIMITACIONES TEÓRICAS, AL NO DESCUBRIR Y RECO
NOCER LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA LEY DEL VALOR Y LA LEY -
DE LA PLUSVALIA, PUES CONSIDERABAN QUE AMBAS LEYES SE EXCLUIAN 

MUTUAMENTE, AL RESPECTO, DONALD CASTILLO, SUBRAYA QUE: 

".,, PARA MARX, ESE ERA UN PLANTEAMIENTO FALSO; ÉL PAR
TIÓ, POR EL CONTRARIO, DE LA TESIS DE QUE LO QUE VENDE -

EL OBRERO ES SU CAPACIDAD DE TRABAJO O, LO QUE ES LO MIS. 
MO, SU FUERZA DE TRABAJO, 

EL TRABAJO NO ES UNA MERCANCIA Y POR ELLO NO PUEDE VEN-· 

DERSE,,, PARTIENtiO DE QUE .EL OBRERO VENDE SU FUERZA DE ~· 

TRABAJO, MARX. LLEGA A DEMOSTRAR QUE LAS LEYES DEL VALOR 



101 

Y DE LA PLUSVALIA NO SE EXCLUYEN, SINO QUE SE COMPLEMEN

TAN, Es MÁS, LA LEY DE LA PLUSVAL!A ES LA LEY DEL VALOR 

EN LA PRODUCCIÓN MERCANTIL CAPITALISTA Y LA LEY DE LA -
PLUSVALIA SÓLO PUEDE EXPLICARSE SOBRE LA BASE DE LA LEY 
DEL VALOR''.2.l/ 

ASIMISMO, ES IMPERATIVO SUBRAYAR QUE EL M~TODO QUE REAL!. 
ZÓ CARLOS MARX, EN TODO EL PROCESO DE SUS INVESTIGACIONES, -

FUE EL DE RESALTAR EL ANTAGONISMO ENTRE LO MATERIAL Y LO SO-

CIAL, AL REALIZAR LA TEORIA DE LA PLUSVALIA, ÉL DESARROLLÓ -
EL ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, MEDIANTE LA FÓRMULA 
"D - M.;, p.,, M'-D"', DÁNDOLE EL SIGUIENTE CONTEtllDO: - -

"Jl::M", DESCR IBEU LA PR !MERA FASE DE LA CIRCULACIÓN, DONDE EL 
DINERO SE CONVIERTE EN FUERZA DE TRABAJO Y EN MEDIOS DE PRO-
DUCCIÓN, LA SIGUIEllTE FllSE LA REPRESENTA "P", COMO EL PROCESO 

DE PRODUCCIÓN QUE INTERRUMPE EL PROCESO DE CIRCULACIÓN, EN EL 
CUAL SE PRODUCE LA PLUSVALIA, Y LA TERCERA FASE "J1'...=1l"', DON
DE SE REINICIA EL PROCESO DE CIRCULACIÓU, EN ESTE CONTEXTO, -
CARLOS MARX D~STACA QUE: 

PLUSVALIA ABSOLUTA 

JORNADA NORMAL = 3 HORAS 

T. T.N. T.T.E 11 J, T. 
4 !IORAS 

ADICIONALES 

"LA PRODUCCIÓN DE PLUSVALIA ABSOLUTA SE COllSIGUE PROLON
GANDO LA JORNADA DE TRABAJO MÁS ALLÁ DEL PUNTO EU QUE EL 

OBRERO SE. LIMITA A PRODUCIR .UN EQUJVALElffE DEL VALOR DE 
SU FUERZA DE TRABAJO Y HACIENDO QUE ESTE PLUSTRABAJO SE 
LO APROPIE EVCAPITl\L, lll PRO!lUCCIÓN DE·PLUSVALIA ABSO-
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.LUTA, ES LA BASE GENERAL SOBRE LA QUE DESCANSA EL SISTE
MA CAPITALISTA Y EL PUNTO DE ARRANQUE PARA LA PRODUCCIÓN 

DE PLUSVAL!A RELATIVA.,," ,2JJ./ 

C. MARX AL INTEGRAR EL ESTUDIO DE LA PLUSVALlA ABSOLUTA, 
INDICA QUE EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO, AS[ COMO EL TIEM 

PO DE TRABAJO NECESARIO, SU TENDENCIA SERA CONSTANTE, EN CON
TRAPOSICIÓN, EL TIEMPO DE TRABAJO EXCEDENTE Y LA JORNADA DE -

TRABAJO SERAN MAGNITUDES VARIABLES, ESTABLECIÉNDOSE LA CON- -

FRONTACIÓN ENTRE LA CLASE CAPITALISTA Y LA CLASE ASALARIADA, 
DENOTANDOSE EL CONTENIDO DEL CAPITAL, COMO UNA RELACIÓN SO- -

CIAL ENTRE DOS CLASES, OBREROS Y CAP!IALISTAS, DERIVÁNDOSE, -
QUE LA ÚNICA CATEGOR(A QUE NOS REVELA EL GRADO DE EXPLOTACIÓN 
BURGUES, SEA LA PLUSVAL!A, DAVID RosENBERG SEÑALA QUE: 

"DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PLUSVA
LIA ABSOLUTA, MARX SE BASA EN QUE EL VALOR DE LA FUERZA 

DE TRABAJO, Y POR CONSIGUIENTE EL TIEMPO DE TRABAJO NECa 

SARIO, SON MAGNITUDES CONSTANTES, VARIABLES ES EL TIEMPO 
DE TRABAJO EXCEDENTE Y, POR CONSIGUIENTE, LA JORNADA DE 
TRABAJO EN SU CONJUNTO ALREDEDOR DE LA CUAL SE LIBRA -
UNA LUCHA DESPIADADA ENTRE CAPITALISTAS Y OBREROS",kS./ 

fa¡ LA INVESTIGl\CIÓN DE LA PLUSVAL!A ABSOLUTA, C, MARX E.S. 

TABLECE DOS ESQUEMAS, EL PRIMERO COMO FORMA GENERAL, CONSIDE
RA TRES ASPECTOS: PROCESO DE TRABA.JO, CUYO CONTENIDO LO DEFI
NIMOS COMO; TRABAJO CONCRETO, VALOR DE USO Y EN ESENCIA EL -

FACTOR MATERIAL, Es CONVENIENTE RESALTAR QUE LA PRINCIPAL -
CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, ES LA -
SUBORDINACIÓN DEL OBRERO AL CAPITAL, SIN EMBARGO, DURANTE. EL -

PROCESO DE TRABAJO, LAS CONDICIONES QUE OFRECE LA "NATURALE-
ZA", SE SUBORDINAN A LOS INTERESES DEL HOMBRE, POR c.oNSIGUIEN 
TE, EL TRABAJO ES,UN PROCESO ENTRE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE, 
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ACCIÓN EN LA CUAL EL HOMBRE PONE EN MOVIMIENTO SUS CUALIDADES 
CORPORIAS, ES DECIR, LOS BRAZOS, LAS PIERNAS, LA CABEZA Y LAS 
MANOS, Y AS!, TRANSFORMA LOS RECURSOS flATURALES, SEGÚN CONVE!i 
GA A SUS INTERESES Y NECESIDADES, POR OTRA PARTE, LA CONTRA
POSICIÓN AL PROCESO DE TRABAJO, ES EL PROCESO DE YALORIZA
DÓJi, QUE SE EXPRESA COMO: TRABAJO ABSTRACTO, VALOR, Y QUE EN 
REALIDAD ES EL FACTOR SOCIAL; EN EL PROCESO DE VALORIZACIÓN, 
EL HOMBRE SE SUBORDINA AL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, ES 
DECIR, PASA A SER UN AP~NDICE DEL CAPITAL, CARLOS MARX, SE -
REFIERE AL PROCESO DE TRABAJO Y VALORIZACIÓN, DE LA SIGUIENTE 
MANERA: 

"COMO VEMOS, EN EL PROCESO DE TRABAJO LA ACTIVIDAD DEL -
HOMBRE CONSIGUE, VALltNDOSE DEL INSTRUMENTO CORRESPON- -
DIENTE, TRANSFORMAR EL OBJETO SOBRE QUE VERSA EL TRABAJO 
CON ARREGLO AL FIN PERSEGUIDO, ESTE PROCESO DESEMBOCA Y 
SE EXTINGUE EN EL PRODUCTO, Su PRODUCTO ES UN VALOR DE 
USO, UNA MATERIA DISPUESTA POR LA NATURALEZA Y ADAPTADA 
A LAS NECESIDADES HUMANAS MEDIANTE UN CAMBIO DE FORMA. -
EL TRABAJO SE COMPENETRA Y CotlFUNDE CON SU OBJETO, SE MA
TERIALIZA EN EL OBJETO, AL PASO QUE ~STE SE ELABORA, Y LO 
QUE EN EL TRABAJADOR ERA DINAMISMO, ES AHORA EN EL PRO-
DUCTO, PLASMADO EN LO QUE ES, QU 1 ETUD, EL OBRERO ES EL Tf. 
JEDOR, Y EL PRODUCTO EL TEJIDO,,, AHORA BIEN, SI EL. PRQ 
CESO DE TRABAJO, CONSIDERADO COMO PROCESO DE CONSUMO DE 
LA FUERZA. DE TRABAJO POR EL CAPITALISTA, PRESENTA DOS Ff. 
NÓMENOS CARACTER 1 STI COS, EL OBRERO TRABAJA BAJO EL CON
TROL DEL CAPITALISTA, A QUIEN SU TRABAJO PERTENECE,,, 
PERO HAY ALGO MÁS, Y ES QUE EL PRODUCTO ES PROPIEDAD DEL 
CAPITALISTA Y NO DEL PRODUCTOR DIRECTO, ES DECIR, DEL --
OBRERO,,, SABEMOS QUE EL VALOR DE TODA MERCANC!A:SE DE
TERMINA POR LA CANTIDAD DE TRABAJO ~~TERIALIZADO EN SU -
VALOR DE USO, POR EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECE-
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SAR l O PARA SU PRODUCCIÓN, ESTE CR !TER I O R !GE TAMBIÉN 
PARA ELPRODUCTO QUE VA A PARAR A MANOS DEL CAPITALISTA, 
COMO RESULTADO DEL PROCESO DE TRABAJO, lo PRIMERO QUE -
HAY QUE VER, PUES, ES EL TRABAJO MATERIALIZADO EN ESTE -
PRODUCT0",2.fi/ 

EN LO REFERENTE AL SEGUNDO ASPECTO QUE ES EL CAPITAL - -
CONSTANTE (MEDIOS DE PRODUCCIÓN) Y CAPITAL YARIABLE (FUERZA -
DE TRABAJO), CARLOS MARX DEFINE QUE EN LA FORMACIÓN DEL VALOR 
DE UNA MERCANC!A, ESTOS ELEMENTOS SON FUNDAMElffALES; EL CAPI
TAL CONSTANTE EJECUTA LA ACCIÓN DE TRANSFERIR VALOR, PUES EL 
VALOR DE (Kc), REAPARECE EN EL NUEVO "PRODUCTO CREADO, ESTO -
ES, SE HA TRANSFORMADO EN UN PRODUCTO TOTALMENTE DIFERENTE, -
ES DECIR, EL VALOR DE USO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, SE -
CONSERVA EN LA NUEVA MERCANCIA PRODUCIDA, POR SU PARTE, EL -
CAPITAL VARIABLE, QUE ES EL DESEMBOLSO QUE REALIZA EL CAPITA
LISTA, EN LA COMPRA DE FUERZA DE TRABAJO, ESTA SE VE MATERIA
LIZADA EN LA CREACIÓN DE UN NUEVO VALOR, POR LO TANTO, LA - -
FUERZA DE TRABAJO, NO TRANSFIERE VALOR, SINO QUE CREA UN NUE
VO VALOR, YA QUE EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO DURANTE EL 
CONSUMO DEL OBRERO DESAPARECE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA -
FUERZA DE TRABAJO, CABE DESTACAR, QUE DURANTE LA REALIZACIÓN 
Y/O APLICACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, ÉSTA PRODUCE UN "EQUl. 
VALENTE" A LO QUE RECIBE COMO SALARIO Y CREA UN EXCEDENTE SO
CIAL, A LO QUE DENOMINAMOS COMO PLUSVALIA, ERNEST MANDEL AL -
RESPECTO, APUNTA QUE: 

"SE DENOMINA CAPITAL CONSTANTE, C, A LA PARTE DEL CAPI-
TAL QUE HA SIDO TRANSFORMADA EN MAQUINAS, EDIFICIOS, MA
TERIAS PRIMAS·, ETC~TERA, CUYO VALOR NO ES AUMENTADO, SI
NO MERAMENTE CONSERVADO, PORLA PRODUCCIÓN. SE LLAMA CA
PITAL VARIABLE, V, A LA PARTE DEL CAPITAL QUE EL CAPITA~ 
LISTA EMPLEA, PARA. ADQUIRIR LA FUERZA DEL .TRABAJO, PUES 
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ESTA ES LA ÚNICA PARTE DEL CAPITAL, QUE LE PERMITE A - -

AQUEL ACRECENTARLO CON LA PLUSVALIA" .'l-l/ 

EL TERCER ASPECTO LO CONSTITUYE LA CUOTA DE PLUSVAL!A, -

CATEGOR!A QUE NOS PERMITE DESCUBRIR EL GRADO DE EXPLOTACIÓN -

EN UNA RAMA ECONOMICA DETERMINADA, ES DECIR, LA RELAC!ON CUAN 

'T!TATIVA EMTRE LA PLUSVALIA (TRABAJO NO REMUNERADO) Y EL CAPL 

TAL VARIABLE (DESEMBOLSO DEL CAPITALISTA PARA LA COMPRA DE -

FUERZA DE TRABAJO); EN ESTE ORDEN, LA EXPRESIÓN ADECUADA PARA 

CUANTIFICAR EL NIVEL DE APROPIACIÓN DE PLUSTRABAJO POR EL CA

PITALISTA, LA PODEMOS EJEMPLIFICAR A TRAVES DE LA FORMULA - -

J?_ , AS1 TAMBIÉN, EL TRABAJO EXCEDENTE, GUARDA LA MISMA RELA 
V . 

ClÓN CON C:L TRABAJO NECESARIO, RETOMANDO EL EJEMPLO A QUE HA-

CE ALUC!Ófl ÜONALD CASTILLO, Etl SU INVESTIGACIÓN "EL CAPITAL,

CONTENIDO, ESTflUCTURA Y MÉTODO", TENEMOS QUE: 

"SUPONGAMOS QUE TENE¡.¡os U!-1 CAP !TAL TOTAL, AL COMENZAR EL 

PROCESO DE PRODUCC l ÓN, DE UN VOLUMEtl DE 500 L1 BRAS ESTER 

LIMAS, EsTE CAPlTAL C DEBERÁ INVERTIRSE EN CAPITAL CONS. 

TANTE (C) Y CAPITAL VARIABLE (V), SUPONGAMOS QUE EL VA

LOR DE (C) ES IGUAL A l!lQ LIBRAS Y EL VALOR DE (V) ES -

IGUAL A 'JQ LIBRAS. CUANDO FINALIZA EL PROCESO DE PRODUk 

C l ÓN SE OBTI E ti EN MERCANC I AS CUYO VALOR ES 1 GUAL A (4J.OC 

+ 90V) + 90P. PoR LO TANTO EL CAPITAL INICIALMENTE DE-

SEMBOLSADO DE 500 SE HA CONVERTIDO EN UN CAPITAL DE 590 
DONDE 90P REPRESENTA .. LA PLUSVALIA CREADA POR EL CAPITAL 

VARIABLE COMO YA SE DEMOSTRÓ ANTERIORMENTE, ·O SEA EL -. -

TRABAJO EXCEDENTE NO RETRIBUIDO AL OBRERO POR EL CAPITA

LISTA,,, AS!, EH EL EJEMPLO QUE HEMOS TOMADQ, LA CUOTA -

SE PLUSVALIA SERA: 

P' 
p 

V 
100% 



P' --9.Q_ 
90 

• 100% 
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100~~" ,2.al 

PARALELAMENTE, SE PUEDE ESTABLECER OUE EXISTE UNA ESTRE 
CHA RELACIÓN ENTRE LA CUOTA Y MASA DE PLUSVAL!A, SIN EMBARGO, 
ANTERIORMENTE COMENTAMOS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE EXPLOTA 
CIÓN, EN DETERMINADA ACTIVIDAD ECONÓMICA, PARTIAMOS DE LA RE
LAC!ÓfJ ElffRE LA PLUSVAL!A (p) Y EL CAPITAL VARIABLE (V), POR 
CONS 1GU1 ENTE, PARA CALCULAR LA MASA DE PLUSVALI A, ES NECESA-
R 10 CONSIDERAR EL NÜMERO DE OBREROS, QUE PARTICIPAN DURANTE -
EL PROCESO PRODUCTIVO, CARLOS MARX DEFINE EL CONCEPTO DE MASA 
DE PLUSVAL!A, EN El CAPITULO IX, DEL iOMO J DEL CAPITAL, DE -
LA SIGUIENTE FORMA: 

",,, LA MASA DE PLUSVALfA PRODUCIDA ES IGUAL A LA MAGNI
TUD DEL CAPITAL VARIABLE DESEMBOLSADO MULTIPLICADO POR -
LA CUOTA DE PLUSVALIA, O LO QUE ES LO MISMO, SE DETERMI
NA POR LA RELACIÓN COMPLEJA ENTRE EL NÜMERO DE LAS FUER
ZAS DE TRABAJO EXPLOTADAS SIMULTÁNEAMENTE POR EL MISMO -
CAPITALISTA Y EL GRADO DE EXPLOTACJCN DE CADA FUERZA DE 
TRABAJO DE POR Sl",29/ 

PoR TANTO, TENEMOS QUE LA MASA DE PLUSVALf A SE EXPRESA -
EN LA SIGUIENTE FÓRMULA -g- X No, OBREROS, 

COMO APUNTAMOS rn PÁRRAFOS ANTERIORES, MARX PLANTEA DOS 
ESQUEMAS PARA EL ESTUDIO DE LA PLUSVAL!A ABSOLUTA, NOS REFERJ. 
MOS PART iCULARMENTE A LOS ASPECTOS ESPEC IF 1 CDS DE LA PLUSVA-
L! A ABSOLUTA, "LA JORNADA DE TRABAJO" Y "LAS LUCHAS DE LA CLA 
SE ÜBRERA POR LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO", 

LA EXTRACCIÓN Y APROPJACION DEL TRABAJO SOCIAL EXCEDENTE 
POR PARTE DEL CAPITALISTA, TIENE LUGAR DURANTE El PROCESO DE 



107 

PRODUCCIÓN, ESTE PROCESO ENCUENTRA SU SOPORTE EN LA JORNADA 

DE TRABAJO, AS! TAMBIÉN, DESTACAMOS, QUE LA JORNADA DE TRABA
JO, SERIA, UllA MAGNITUD VARIABLE, DEBIDO A QUE LA TEORIA DE -

LA PLUSVALIA ABSOLUTA, TIENE SU FUNDAMENTO A TRAVES DE LA PRQ_ 

LOl<GACIÓN De LA JORNADA DE TRABAJO, YA QUE SE HACE ABSTRAC--
CION DE LAS MEJORAS EN LOS NIVELES TECMICOS E INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA CAPITALISTA (PLUSVALIA RELATIVA), EN 

RELAClON A ESTO, VLADIMIR lLICH LENIN NOS DICE QUE: 

"11AY DOS MODOS FUNDAMENTALES DE AUMENTAR LA PLUSVALIA: 
PROLONGANDO LA JORNADA DE TRABAJO ("PLUSVALIA ABSOLUTA") 
Y REDUCIENDO EL TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO ("PLUSVALIA 

RELATIVA"), AL ANALIZAR EL PRIMER MODO, MARX HACE DESF.1 

L~.R ANTE NOSOTROS EL GRANDIOSO PANORAMA DE LA LUCHA DE LA 
CLASE OBRERA PARA REDUCIR LA JORNADA DE TRABAJO Y DE LA 

INTERVENCIÓN DEL PODER PÚBLICO, PRIMERO PARA PROLONGARLA 
(SIGLOS XIV-XVII) Y LUEGO PARA REDUCIRLA (LEGISLACIÓN FA 
BRIL DEL SIGLO X!X), LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO 

EN TODOS LOS PAISES CIVILIZADOS HA PROPORCIONADO, DESDE 

LA APARIC!ON DEL CAPITAL, MILES Y MILES DE NUEVOS DATOS 
QUE ILUSTRAN ESTE PANORAMA",30/ 

LAS lfNESTIGACIONES QUE REALIZÓ CARLOS MARX, PARA DEFI-,
NIR LA TEORJA DE LA PLUSVAL[A RELATIVA, TUVIEROM SUS CIMIEN-
TOS EN TRES ETAPAS FUNDAMENTALES DEL PROCESO HISTORICO DE LA 
PRODUCTIVIDAD; DEBIDO AL. DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTI--. 

VAS, POR EL CAPITALISMO, EN ESTE ORDEN, TENEMOS: "LA COOPERA
CIÓN"; "D-IVISIÓN DEL TRABAJO Y ~1AlfüFACTURA" Y "MAQUJr:ARJ!\ Y -
GRAN 1~lDUS-TR1 A", 

A DIFERENCIA DE. LA TEORIA DE LA PLUSVAL!A ABSOLUTA, QUE 
PARTE DE QUE LA FUERZA DE TRABAJO Y EL TIEMPO DE TRABAJO SÓ:..-. 

C!ALMENTE NECESARIO, SON .MAGNITUDES CONCTANTES Y QUE E~·Ti~M~· 
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PO DE TRABAJO EXCEDENTE Y LA JORNADA DE TRABAJO, FUNGEN COMO

MAGN ITUDES VARll1BLES, EN LA PLUSVALIA RELATIVA SE PARTE POR -

EL CONTRAR 1 O, EL TIEMPO DE TRABAJO NE CESAR 10 ES AQU I UNA MAG

IHTUD VARIABLE Y LA JORNADA DE TRABAJO, DESEMPEflA EL PAPEL DE 

UN INDICADOR CONSTANTE, ESTO, CONSECUENCIA DE LAS INNOVACIO

NES TECNOUÍG!CAS Y DE ORGAll!ZACIÓii :JE LI\ PRODUCC!Órl, QUE VA EX 

PERIMENTANDO EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO, EN ESTE CONTEXTO, 

DAVID RoSENBERG MENCIONA QUE: 

T. T.tL 
4 HORAS 

PLUSVAL!A RELATIVA 

T.T.E. 
!J HORAS 

1-- - - - - - 1--~~~~~~~~~~---1 
T.Ul. 
2 HORAS 

T.T.E. 
6 HORAS 

JORNADA DE TRAB/\JO 

"POR EL COIHRAR!O, AL INVESTIGAR LA PRODUCCIÓN DE PLUSVA 

LIA RELATIVA SE PARTE DE UNA JORNADA DE TRABAJO CONSTAN

TE, MIENTRAS LA VARIABLE AQUI ES EL TIEMPO DE TRABAJO Nf. 

CESAR!O, COMO ÉSTE PUEDE CAMBIAR, Y EFECT!VAMEtlTE CAM-

BIA COMO RESULTADO DEL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL -

TRABAJO QUE, A SU VEZ, ES CONSECUENCIA DEL PROCESO TÉCNl 

CO Y DE IA TRANSFORMACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODU.C. 

CIÓM,,, COMO EL PROGRESO TÉCNICO, llAJO EL CAPITALISMO, -

SE MATERIALIZA E<l LA PRODUCCIÓN DE LA PLUSVALIA RELATJ-.,
VA" .3Jj 

POR CONSECUE!lel A PODEMOS ESTABLECER QUE EXISTE DI FEREN-

C IA ENTRE Ll'Í PLUSVAL!A ABSOLUTA Y LA PLUSVAL!A RELATIVA, PERO 

EN ESENCIA SIGNIFICA LA EXTRACCIÓN DE PLUSVAL!A PERO POR DJ-

FERENTES MÉTODOS, RETOMANDb LOS TRES ELEMENTOS HISTÓRICOS --
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QUE SEÑALAMOS ANTERIORMENTE Y QUE SE VINCULAN HISTÓRICAMENTE 

PARA LA FORMACIÓN DE LA TEORIA DE LA PLUSVAL1A RELATIVA, A 

CONTINUACIÓN SEÑALAREMOS BREVEMENTE, LO QUE SIGNIFICA CADA -

UNO DE ELLOS, 

CARLOS MARX, SEÑALA COMO PRINCIPAL RAZGO DE LA "coOPERA

Cl6N", LA REUNIÓN DE UN DETERMINADO NÜMERO DE OBRERO, EN UN -

SOLO LUGAR, CUYO OBJETIVO ES EL DE FABRICAR UN MISMO PRODUCTO 

Y BAJO LA SUPERVISl6N DEL MISMO CAPITALISTA, 

"LA DIVISIÓN DEL TRABAJO Y LA MANUFACTURA", SE CRISTALI

ZA EN LA ESPECIALIZACIÓN DE OPERACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFl-

CAS POR PARTE DEL OBRERO, ES DECIR, SE DESGLOSAN DE FORMA PAR 

CIAL, EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO, 

"MAQUINARIA Y GRAN INDUSTRIA", EN ESTA ETAPA DE LA HISTQ. 

RIA DE LA PRODUCTIVIDAD, EL OBRERO SE CONFIGURA COMO UN APÉN

DICE DE LAS INNOVACIONES TECNOL6GICAS Y ES DONDE BÁSICAMENTE 

SE MATERIALIZA LA PLUSVALÍA RELATIVA, YA QUE LA EVOLUCIÓN IN

DUSTRIAL DEL CAPITALISMO, VA SOMETIENDO CADA VEZ MÁS AL OBRE

RO PARA QUE ESTE DEPENDA DE UNA MÁOU!NA, Y POR LO TANTO SE VA

YA DANDO UNA DISMl!lUCIÓN EN EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE 

NECESA.ÍHO Y EN SENTIDO CONTRARIO, EL TIEMPO EXCEDENTE SE IN-

CREMENTE, PERO. PRINCIPALI'.iEllTE, BAJO EL ESQUEMA DE UNA .JORNADA 

DE TRABAJO COMSTANTE, ERNEST MANDEL, DENOTA .QUE: 

"EL AUMENTO DE LA PLUSVALIA RELATIVA RESULTA ESENCIALMEli 

TE: DEL INCREME!ITO. DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO GRA- :

CIAS AL EMPLEO DE NUEVAS MÁQUINAS, DE MÉTODOS DE TRABA.JO 

MÁS RACIONALES, 'DE UNA D\VLSIÓi< DEL TRABAJO. MÁS PERFEC-

CIONADA, DE UNA MEJOR ORGANIZAC.IÓN DE TRABAJO, ETCÉTE- -

·RA",32/ 
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ASIMISMO, DE LA PLUSVAL!A RELATIVA, SE DESPRENDE EL ORI

GEN DE LA PLUSVAL!A EXTRAORDINARIA, RESULTADO DE MEJORES N!Vf. 

LES DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO; LOS DOS PARÁMETROS Etl LOS -
QUE SE DESENVUELVE LA PLUSVAL!A EXTRAORDINARIA SON, EL TIEMPO 
DE TRABA.JO SOCIALMENTE NECESARIO DE PRODUCCIÓN Y EL VALOR IN 

DIVJDUAL, EN LA PRODUCCIÓN DE UNA MERCANC!A, RESPECTIVAMENTE. 
CARLOS MARX DESTACA QUE: 

"COMO SE VE, EN LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, LA ECONOM!A -
DEL TRABAJO MEDIANTE EL DESARROLLO DE SU FUERZA PRODUCTl 

VA NO PERSIGUE COMO FINALIDAD, NI MUCHO MENOS, ACORTAR -

LA JORNADA DE TRABAJO, TIENDE SIMPLEMENTE A ACORTAR EL 
TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA Df. 
TERMINADA CANTIDAD DE MERCANC!AS.,, EN LA PRODUCCIÓN CA 

PITALISTA, EL DESARROLLO DE LA FUERZA PRODUCTIVA DEL TRA 
BAJO TIENE COMO FINALIDAD ACORTAR LA PARTE DE LA JORNADA 
DUR.ANTE LA QUE EL OBRERO TRABAJA PARA si MISMO, CON EL -

FIN DE ALARGAR DE ESTE MODO LA OTRA PARTE DE LA JORNADA, 
DURANTE LA CUAL TIENE QUE TRABAJAR GRATIS PARA EL CAPITA 
LISTA .. ," ,32_/ 

Es CONVENIENTE DESTACAR QUE LA PLUSVALIA ABSOLUTA Y LA -
PLUSVALIA RELATIVA, DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA, EXPRE

SAN LAS RELACIONES DE CLASE ENTRE EL ODRERO Y EL CAPITALISTA. 
As! TAMBIÉN, LA PLUSVALIA EXTRAORDINARIA, EXPRESA LA RELACIÓN 
DE CLASE ENTRE CAPITALISTAS, Y ES PRODUCTO DEL PRINGIP 10 DE -
LA COMPETENCIA QUE CARACTERIZA AL MODO CAPITALISTA DE PRODUC

CIÓN. 

Orno FACTOR DECISIVO EN EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO y 

QUE ES UN ELEMENTO ESENCIAL DENTRO DE LA COMPOSICIÓN ORGÁNICA 
DEL CAPITAL, ES EL SAlARIQ, ES DECIR, LOS DESEMBOLSOS DEL CA

P !TAL! STA, EN LA COMPRA DE FUERZA DE TRABAJO, EL CUAL 1'0 ca--· 
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RRESPONDE AL VALOR QUE SE MATERIALIZA EN LA MERCAt1C\A, Los -
ECONOMISTAS BURGUESES CLÁSICOS, DEFINIAN AL SALARIO A TRAV~S 
DE UNA TEORI/\ A LA QUE DEMOMil1ABAN DE LA "SUBS!STr.NCIA", ES -

DECIR, EL OBRERO ESTABA CONDENADO A RECIBIR EXACTAME1lTE LO -

JUSTO, QUE LE PERMITIERA SUBSISTIR Y REPRODUCIRSE, YA QUE CO
MO DEC\A D, P.ICARDO, UN INCREMENTO EN EL NIVEL DE SALARIOS, -

POD!A REPERCUTIR EN EL LIBIDO DEL OBRERO, PROVOCANDO UNA SO-

BREPOBLACIÓN, LA CUAL ENFRENTAR\A LA DESGRACIA DEL DESEMPLEO, 
ALGUNOS INVESTIGADORES, COMENTAN AL RESPECTO QUE: 

"EN EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, LA FUERZA DE TRA
BAJO SE HA COUVERTIDO EN UNA MERCANC!A, COMO CUALQUIER 

OTRA MERCANC\A, EL VALOR DE ESTA FUERZA DE TRABAJO SE -
DETERMINA POR LA C/\NTIDAD DE TRABAJO SOC 1 ALMENTE NECESA

R 10 PARA PRODUCIRLA, EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO -

RESIDE, PUES, EN SUS GASTOS DE RECONSTITUCIÓN EN UN MAR
CO SOCIAL DETERMINADO (ALIMENTACIÓN, VESTIDO, VIVIENDA, 
ETC,), COMO PARA COMPRAR SU SUBSISTENCIA Y LA DE SU FA

MILIA EL OBRERO NO PUEDE VEIWER MÁS QUE SU FUERZA DE TRA 
BAJO, Y A CONSECUENCIA DE LA .PRESENCIA DEL EJ~RCITO DE -

RESERVA INDUSTRIAL, LOS SALARIOS OSCILAN ALREDEDOR DE 
UN MINIMO VITAL (, · •• l .. QUE MANTIENE AL OBRERO EN LA -
CONDICIÓN DE PROLETARIO",}.!:!./ 

EN LAS 1NVEST1GAC1 ONES QUE REAL! ZÓ LA ESCUELA DE LOS ECQ. 
NOMI STAS CLÁS I.COS BURGUESES, SOBRESALE SU GRAN LIM!TANTE AL -
AFIRMAR QUE LO QUE VENDE EL OBRERO ES SU "TRABAJO", LA TEORIA 

MARXISTA ESTABLECE QUE DURANTE EL PROCESO DE PROD:JCC!Ótl C/\Pl
TALISTA, EL OBRERO VENDE SU "FUERZA DE TRABAJO" Y QUE LO o.UE 
DETERMINA EL VALOR DE LA FUERZ/\ DE TRABAJO ES EL SALARIO, PA
RA LOS CLÁSICOS, DE IGUAL FORMA ES EL SALARIO, PERO DESDE EL 

PUNTO DE VISTA FETICHIZADO, POR CONCLUSIÓN, EL CONCEPTO DE -
TRABAJO EN LOS CLASICOS, ESTÁ DEFORt1ADO, CARLOS MARX COMENTA 
QUE: 
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"EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO SE DETERMINA POR EL VA 

LOR DE LOS MEDIOS DE VIDA COHSUETUDINARIAMENTE NECESA- -

RIOS PARA EL SUSTENTO DEL OBRERO MEDIO, AUNQUE SU FORMA 

PUEDE VARIAR, LA MASA DE ESTOS MEDIOS DE VIDA DEBE coNsi 

DERARSE, DENTRO DE UNA ÉPOCA Y DE UNA SOCIEDAD DETERMINA 

DAS,. COMO UN FACTOR DADO Y POR TANTO COMO UNA MAGNITUD -

CONSTANTE, lo QUE CAMBIA ES EL VALOR DE LA MASA, EN LA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO ENTRAN, 

ADEMÁS, OTROS DOS FACTORES, ÜNO ES SU COSTO DE DESARRO

LLO, QUE VARIA CON EL R~GIMEN DE PRODUCCIÓN; OTRO, SlÍ DI

FERENCIA DE NATURALEZA, SEGÚN QUE SE TRATE DE TRABAJO --

. MASCULINO O FEMENINO, MADURO O !11CIPIENTE, EL CONSUMO -

DE ESTAS DIVERSAS FUERZAS DE TRABAJO, CONDICIONADO A SU 

VEZ POR EL RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN, DETERMINA GRANDES DI

FERENCIAS EN EL COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LA FAMILIA OBRE. 

RAYEN EL VALOR DEL OBRERO VARÓN ADULTO,, ,",35/ 

LA TEOR!A DEL SALARIO DESARROLLADA POR CARLOS MARX, -

PLANTEA EN PRIMER TÉRMINO, EL SALARIO POR TIEMPO, QUE EL OBRE 

RO RECIBE POR LA APLICACIÓN DE SU FUERZA DE TRABAJO, EN UN PE. 

RIODO. DE TIEMPO DETERMINADO, ES DECIR, UNA JORNADA POR DIA, -

SEMANA, MES, ETC, Es IMPORTANTE SEÑALAR, QUE EL S.ALARIO QUE 

REC !BE EL OBRERO, REVISTE DOS PERSONALIDADES: SALAR !O NOMINAL 

QUE ES EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO EN. DINERO.i Y EL SALA;:. 

RIO REAL, QUE SE MANIFIESTA EN LA ADQUISICIÓN DE: MERCANC!AS.-, 

EN EL t1ERCADO, CARLOS Í'1ARX, EN SU ARTICULO. "TRABAJO ASALA.l:<!A

DO Y CAPITl\L", DEMUESTRA QUE: 

"PERO NL EL .SALARIO NOMINAL, ES DECIR; LA SUMA DE DINERO 

POll LA QUE EL. OBRERO SE .VENDE .AL. CAP !TAL! STA, NI EL SALA 

RIO REAL, o SEA, LA CANTIDAD. DE MERCANC!AS QUE PUEDE COM 

PRAR CON ESTE DINERO,. AGOTAN. LAS RELACIONES. QUE ENCJ ERRA 

•EL SALARIO SE HALL/\ DETERMINADO, ADEMÁS. Y SOBRE: TODO, ,_;:: 
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POR SU RELACIÓN CON LA GANANCIA, CON EL BENEFICIO OBTEN.l. 
DO POR EL CAPITALISTA: ES UN SALARIO RELATIVO, PROPORCIQ 
NAL",36/ 

Ast COMO EXISTE UN SALARIO POR TIEMPO y/o JORNADA DE TRA 
BAJO, TAMBl~N EXISTE EN EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, UN 
SALARIO POR PIEZA, Y QUE ADQUIERE UtlA FORMA TRANSFIGURADA DEL 

SALARIO POR TIEMPO. EL SALARIO POR PIEZA, TAMB!~N SE CONOCE 
COMO PRODUCCIÓN A DESTAJO, EL CUAL DISFRAZA GRADOS DE EXPLOTA 

CIÓN MÁS INTENSOS Y EN CONSECUENCIA, MAYORES CUOTAS DE EXPLO
TACIÓN, SIN EMBARGO, SIGUE FORMANDO PARTE DE LOS OBJETIVOS -
SEDIENTOS DEL CAPITALISTA POR APROPIARSE DEL TRABAJO NO REMU

NERADO AL OBRERO, REPERCUTIENDO EN LOS NIVELES MEDIOS DE SALA 

R 10, EN ESTE SENTIDO, D. RosENBERG, SEÑALA QUE: 

"EL SALARIO POR PIEZAS ESTÁ DESCRITO COMO FORMA TRANSFI
GURADA DEL SALARIO POR TIEMPO, EL VALOR DE LA FUERZA -
DE TRABAJO, TAMBl~N DIARIA, SE TRANSFORMA EN SALARIO POR 

PIEZAS NO DIRECTAMENTE, SINO POR MEDIO DEL SALARIO POR -
TIEMPO Y SÓLO PUEDE SER COMPRENDIDA CORRECTAMENTE COMO -
MODIFICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA, EL SALARIO POR PIEZA DIS-

TORS IONA TODAVIA MÁS LAS VERDADERAS RELACIONES y ENMASCARA 
AÚN MÁS EL VALOR Y EL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJQ QUE 
SE OCULTA DETRÁS DE ~L. S1 EL SALARIO POR TIEMPO REPRE
SENTA EL VALOR Y EL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO COMO 
VALOR Y P.RECIO DEL TRABAJO, ENTONCES. EL SALARIO POR PIE- .. 
ZAS REPRESENTA A ESTOS COMO VALOR Y PRECIO DEL PRODÜCTO 

DEL. TRABAJO) ENTONCESA APARECE COMO SI EL OBRERO VENDIE
RA NO LA FUERZA DE TRABAJO; SINO EL PRODUCTO DEL TRAIÍA-
J0" ,3l/ 

LA JEORIA DEL SALARIO DE C, MARX, CONSIDERA LA Dl.VERSI-
DAD y DIFERENCIA DE. SALARIOS .QUE SÉ DAll EN DIFERENTES NACl.O:--
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NES, PARTIENDO DEL HECHO DE QUE EN LOS PAISES QUE SUS ECOllO-
MIAS EXPERIMEIHAN ELEVADOS INDICES DE DESARROLLO, LOS SALA- -
RIOS TIENDEN A SER MÁS ELEVADOS, EN CAMBIO, EN LOS PAISES PE
RIFl';:R ICOS, LOS SALARIOS GUARDAN UNA TEllDENCIA DECRECIENTE. 
Es DECIR, QUE EL NIVEL DE LOS SALARIOS ESTÁ EN ESTRECHA RELA
ClbN CON LA CONCENTRAClbN Y CENTRALIZAClbN DEL CAPITAL Y EL -
DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS. 

EN RESUMEN, PODEMOS ACOTAR QUE SIN LA TEOR!A MARXISTA -
DEL SALARIO, HUBIESE QUEDADO TRUNCA O INCONCLUSA LA TEORÍA DE 
LA PLUSVAL!A, YA QUE (;:STA REVELA SU CARÁCTER CIENTIFICO, AL -
RELACIONAR LOS ASPECTOS TEbRICOS, CON LOS ELEMENTOS HISTbRl-
COS, QUE HAN VEN IDO ACOMPAÑANDO AL DESARROLLO DEL MODO CAP ITA 
LISTA DE PRODUCC!bN. 

4.4. ACUMULACION DE CAPITAL 

SEÑALAREMOS EN PRINCIPIO, ALGUNAS DE LAS ARGUMENTACIONES 
DE LA ECONOMÍA POLITICA CLÁSICA, RESPECTO A SU CONCEPClbN SO
BRE LA ACUMULAClbN DE CAPITAL, ADAM SMITH Y DAVID RICARDO ES
TABLECIERON LA CORRECTA DIFERENCIA ENTRE ACUMULACIÓN Y/o ATE
SORAMIENTO DE MERCANCIAS, INDICARON QUE. l';:STE INCIDE rn "LA COtl. 
TRACClbN DEL CONSUMO Y POR CONSECUENCIA REPRESENTA UN OBSTÁ
CULO EN EL COMPORTAMIENTO ASCENDENTE DEL EXCEDENTE ECONbMICO, 

ASIMISMO, SUBRAYAREMOS QUE UNA DE LAS PREMISAS BÁSICAS -
DEL PROCESO DE ACUMULAClbN DE CAPITAL, ES LA TRANSFORMACIÓN -
DEL PRODUCTO SOCIAL EXCEDENTE EN ~, DERIVÁNDOSE QUE EL 
ACRECENTAMIENTO DELA RIQUEZA DEL SIÚEMA CAPITALISTA DE PRO-
DUCClbN, ES LA APROPIACIÓU DEL TRABAJO NO REMUNERADO A LA CLA 
SE OBRERA ASALAR !ADA, S 1 N EMBARGO, PARA QUE TEMGA LUGAR LA AC_Jl 
MULAClbN Y EXISTA ESTE Ri';:GIMEN DE PRODUCCIÓN, DEBEMOS EfffOCAR 
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ESTE FENÓMENO BAJO LA ÓPTICA DE LA REPRODUCC 1 ÓN Y RENOVACIÓN 
CONSTANTE DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y DE LAS RELACIONES DE -
PRODUCCIÓN, SE ADIVERTE, QUE PARA CRISTALIZAR LA TRANSFORMA-
CIÓN DE LA PLUSVAL1A EN CAPITAL, DEBE CONCLUIRSE EL CICLO IN
DUSTRIAL DEL CAPITAL, ESTE CICLO SE EXPRESA EN EL SIGUIENTE -
ESQUEMA: 

n 
D-ri < 

lA. FASE 
MP 

p 

2A. FASE 
M'-D' 

3A. FASE 

PRECISAREMOS QUE DURANTE LA PRIMERA FASE SE ESTABLECEN -
LAS RELACIONES DE CLASE ENTRE EL OBRERO Y EL CAPITALISTA, --
PUES ÉSTE COMO POSEEDOR DE DINERO ADQUIERE EN EL MERCADO ME-
DIOS DE PRODUCCIÓN Y FUERZA DE TRABAJO; LA SEGUNDA FASE NOS -
DEMUESTRA QUE ESTAS RELACIONES SE REALIZAN EN EL PROCESO DE -
PRODUCCIÓN, .TENIENDO COMO RESULTADO LA GENERACIÓN DE PLUSVA-
LIA, IMPLICANDO QUE EL OBRERO SE REPRODUZCA COMO OBRERO ASALA 
RIADO, ADQUIRIENDO SU FUERZA DE TRABAJO LA PERSONALIDAD DE -
MERCANC!AS, EN LA TERCERA FASE, NUEVAMENTE SE INICIA EL PRO
CESO DE CIRCULACIÓN EFECTUANDOSE LA TRANSFORMACIÓN CUANDO SE 
REALIZA LA VENTA DE LA MERCANCIA, QUE SE INTERCAMBIA POR DIN.E. 
RO. Es DECIR, EL CAPITALISTA LANZARA LA MERCANCIA AL MERCA-
DO, CON EL OBJ.ETO DE VENDER Y ACRECENTAR EL DINERO OBTENIDO -
DE LA VENTA DE ÉSTA (f•i'-D'.), ES DE IMPORTANCIA DESTACAR COMO 
CARACTER 1 ST!CA DE UNA ECONOMIA DE MERCADO QUE LA l~ERCANC IA Df. 
BERA RECORRER, LAS TRES FASES DE CIRCULACIÓN DEL CAPITAL. 

POR CONSIGUIEllTE, SE DEBE PUMTUALIZAR QUE LA ECONOMIA 
POLITICA MARXISTA ESTUDIA Y ANALIZA LAS RELACIONES BURGUESAS 
COMO UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN HISTÓRICAMENTE DETERMINADO, EN 
ESTE ORDEN, EL ESTUDIO DE LA REPRODUCCIÓN CAIHTALISTA, SE IN.1. 
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CIA CON LA "REPRODUCCIÓN SIMPLE", COMO UN ACTO ATIPICO DE ES

TE Rt.GIMEN YA QUE EL PRODUCTO SOCIAL EXCEDENTE SE DESTINARÁ A 

SATISFACER LAS NECESIDADES PERSONALES DEL CAPITALISTA, SIN EM 

BARGO, ESTO NO PRESUPOME EL ROMPIMIEllTO DEL FENÓMENO DE REPRQ. 

DUCCIÓN SOCIAL Y MATERIAL, POR EL CONTRARIO LA SIMPLE REPETI

CIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA CONLLEVA INTRIMSE

CO LA REPRODUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN CAPITA-

LISTA, 

AL RESPECTO, D' l. RosENBERG NOS ItlD 1 CA QUE: 

"BAJO ESTE ANÁLISIS DE LA REPRODUCCIÓN, LAS RELACIONES -

CAPITALISTAS APARECEN EM EL FLUJO ININTERRUMPIDO DE SU -

RENOVACIÓN, 

POR CONSIGUIENTE, EL PROCESO CAPHALISTA DE PRODUCCIÓN, 

EXAMINADO COMO FLUJO ININTERRUMPIDO O PROCESO DE REPRO-

DUCCIÓN, PRODUCE .NO SÓLO LAS MERCANC!AS Y LA PLUSVAL!A, 

SIMO PRODUCE Y REPRODUCE TAMBit.N LAS RELACIONES CAPITA-

LISTAS, ES DECIR, AL CAPITALISTA POR UNA PARTE Y AL OBR~ 

RO ASALARIADO POR OTRA" ,l8/ 

EN EL MARCO DE LA TEOR!A DE LA ACUMULACIÓN, CARLOS MARX 

CONCEDE LUGAR IMPERATIVO A LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL VARIA

BLE, ES DECIR, EL PROCESO DE COMPRA-VENTA DE FUERZA DE TRABA 

JO, DOt:DE CONTINUAMENTE SE REPRODUCEN LAS RELACIONES DE CLASE 

ENTRE EL CAPITALISTA Y EL OBRERO, QUE ADEMÁS DE .PRODUCIR MER

CANC!As, PRODUCE PLUSVAL!A, SIN EMBARGO ESTE ACTO DE COMPRA

VENTA DE FUERZA DE TRABAJO; SE REALIZA BAJO UNA FORMA FETICH.l 

ZADA, EL SALARIO QUE PAGA EL CAPITALISTA PROVIENE DE UN "FON-' 

no". QUE ELPROPIO OBRERO CREÓ y MATERIALIZÓ EN FORMA ADELAtáA

DA, ESTO S!GN!F!CA, QUE .EL. PAGO DE LA FUERZA DE TRABAJO, .SE -:- .. 

EFECTÚA AL FINAL DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, DEMOSTRANDO LA __ . 

FALSEDAD DE QUE LOS SALARIOS PROVENGAN DEL FONDO PÉRSONAL DEL 
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DUEflO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, D. RosENBERG, ESTABLECE "-

QUE: 

EL CAPITALISTA PAGA AL OBRERO DE UN FONDO CREADO -

POR EL PROPIO OBRERO, ES DECIR, QUE EL OBRERO, A CAMBIO 

DE SU FUERZA DE TRABAJO, OBTIENE SU PROPIO TRABAJO MATE

RIALIZADO(,,,) EL PROPIO OBRERO PRODUCE y REPRODUCE sus 

MEDIOS DE SUBSISTENCIA COMO LO HACE EL SIERVO DE LA GLE

BA, CON LA DIFERENCIA DE QUE .LA PRODUCCIÓN DE ÉSTA NO E~ 
TÁ ENMASCARADA, PUES LAS RELACIONES FEUDALES SON TRASNPA 

RENTES, A LA INVERSA DE LAS RELACIONES BURGUESAS".~/ 

PoR OTRA PARTE, EL CAPITAL DINERARIO QUE DESEMBOLSA EL 

SECTOR SOCIAL PROPIETARIO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, AL FI

NALIZAR EL PROCESO PRODUCTIVO, ~STE SE CONVIERTE EN CAPITAL -

ACUMULADO, EN OTROS TÉRMINOS, SIGNIFICA LA CAPITALIZACIÓN DE 

LA PLUSVALIA Y DE IGUAL FORMA, ESTA CAPITALIZACIÓN SE ORIGINA 

DE LA EXPLOTACIÓN A QUE ES SOMETIDA LA CLASE ASALARIADA. y/o 

PROLETARIA, ASI TAMBIÉN, ESTE FENÓMENO ININTERRUMPIDO DE LA -

REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL INICIALMENTE DESEMBOLSADO, TRAE CON

SIGO, PERPETUAR SU CONDICIÓN DE CLASE DEL OBRERO ASALARIADO, 

ASIMISMO, SE SIGUE CONSTITUYENDO LA CLASE CAPITALiSTA COMO PQ 

SEEDOR DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, DETERMINAllDO SU VIGENCIA . 

HISTÓRICA, EN ESTE SEffflDO D. RosENBERG, PLANTEA LASSIGUIEN

TES CONCLUSIONES: 

"EN PRIMER LUGAR, EL PRODUCTO DEL TRABAJO DEL OBRERO ES 

ENAJENADO COllSTÁNTEMENTE PUES, DESDE EL PRIMER MOMENTO,. 

DEJA DE PERTENECERLE COMO RESULTADO DE LA .VENTA DE SU --. 

FUERZA .DE TRABAJO, EN SEGUNDO LUGAR, ESTE PRODUCTO DEL 
. - . . 

TRABAJO~ EN PARTE CONST ITU!DO .POR LOS MEDIOS DE. PRODUC--

.clóN· Y EN PARTE POR LOS MEDIOS DE VIDA -SE TIENE. EN - -

CUENTA EL PRODUCTO DEL TRABAJO DE TODA LA CLASE .0.BRERA.c-,. · 
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SE CONTRAPONE AL OBRERO COMO CAPITAL CONSTANTE Y VARIA-

BLE,,, EN TERCER LUGAR, LA ENAJENACIÓN CONSTANTE DEL PR.Q 

DUCTO DEL TRABAJO Y SU CONTRAPOSICIÓN COMO CAPITAL, HA-

CEN QUE EL OBRERO SE REPRODUZCA CONSTANTEMENTE COMO OBRE. 

RO ASALARIADO (,, ,) EN CUARTO LUGAR, SE REPRODUCE HASTA 

EL PROPIO CAPITALISTA, AL PROPORCIONARLE LOS MEDIOS DE 

SUBSISTENCIA NECESARIOS, EL OBRERO REPRODUCE F!S!CAMENTE 

AL CAPITALISTA, DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO-ECONÓMICO, . . . 
EL OBRERO, AL REPRODUCIR EL CAPITAL, REPRODUCE AL CAP!TA 

LISTA COMO ENCARNACIÓN DEL CAPITAL, 

DE ESTA MANERA, EL ANÁLISIS DE LA REPRODUCCIÓN DEL CAPI

TAL VARIABLE Y DE TODO EL CAPITAL EN SU CONJUNTO REPRE-

SENTA EN ESENCIA, EL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES CAP!TA-

L!STAS, LAS CUALES SE REPRODUCEN EN LA MISMA MEDIDA QUE 

SE REPRODUCEN LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO COMO 

CAPITAL,,.''. 40/ 

EN RELACIÓN AL ESTUDIO DE LA "REPRODUCCIÓN AMPLIADA", SE. 

ÑALAREMOS QUE SU OBJETIVO DE ESTA CATEGOR!A SE INICIA POR LA 

INVERSIÓN DE LA PLUSVAL!A EN FORMA PRODUCTIVA, O SEA LA TRAN.S. 

FORMACIÓN DE LA PLUSVAL!A EN CAPITAL, ESTO SIGNIFICA DESTINAR 

EL PRODUCTO SOCIAL EXCEDENTE A l NCREMENTAR EL CAPITAL IN! C !AJ.. 

MENTE DESEMBOLSADO (CAP l TAL! ZAC l ÓN DE LA PLUSVAL!A), PERM! -

T l ENDO QUE EL CAPITAL AMPLIE su RADIO DE AccióN •. 

CON EL OBJETO DE REALIZAR EN FORMA CLARA EL PAPEL QUE DE. 

SEMPEÑA "LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA", EN EL ESTUDIO DE LA ACUMl! 

LACIÓN DEL CAPITAL, CONVIENE REALIZAR .UNA BREVE DIFERENCIA- -

C!ÓN DE ÉSTA RESPECTO A LA "REPRODUCCIÓN SIMPLE"; LA PLUSVA-

LIA EN. LA. ESFERA DE LA "REPRODUCCIÓN SIMPLE" CUMPLE LA. FUN- -

C!ÓN DE CONSERVAR EL CAPITAL; EN LA "REPRODUCCIÓN AMPLIADA" Y 

coMo YA Lo SEÑALAMOS.ANTERIORMENTE, LA PLUSVAL!A GENERADA MUJ.. 

TIPL!CA EL RADIO DE ACCIÓN DEL CAPITAL, EL INVESTIGADOR DONALD 



CASTILLO, APUNTA QUE: 

REPrtODUCCION Slf~PLE 

SEC. I 
SEC. l I 

4000 C + 1000 V + 1000 P 
2000 C + 500 V + 500 P 

6000 
3000 

CONDICIONES DE REALIZl\CION DE LA PRODUCCION Sir·R.E 

CV + p) C l l 
ce + v + P) le+ lle 

lA. l 
2A, l 
3A. l l ce + v + P) l CV + P) + Il CV + P) 

REPRODUCC !Otl . J\HPLIAD/\ 

SEC. l 
SEC. l l 

11000 C + 1000 V + 1000 P 
1500 C + 750 V + 750 P 

6000 
3000 

CONDICIONES DE RE/\L!ZACION UE LA PRODUCCION AMPLIADA 

lA. CV + P) ::;::, I le 
2A. CC + V + P) ;::::- le + lle 
3A. cv + p) + l I cv + p) _--:- l I ce + V + p) 
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"EN LA REPRODUCCIÓN SIMPLE,. LA PLUSVALIA CONSERVA EL CA'

PITAL; 'EN· LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA, LA PLUSVALIA AMPLIA 

EL RADIO DE ACCIÓN DEL CAPITAL. lAs DIFERENC!.AS DESCRI

TAS TIENEN. TAMBltN UNA FORMA EN QUE SE MANIFIESTAI~: EN ~. 

EL CAPITALISMO, LA FORMA QUE ASUME LA REPRODUCCIÓNAM~-'
PLIADA ES LA ACUMULACIÓN DE PLUSVAL!i\; PERO ADEMÁS, ESTA 

ACUMULACIÓN DE PLUSVALfA SE REALIZA A TRAVtS DEL DINERO", !:!1J 

LA.REPRODUCCIÓWAMPLIADA EN EL SISTEMA DE PRODUC°CIÓN CA

PITALISTA;· EL EXCEDENTE SE DESTINA A INCREMENTAR EL CAPiTAL -:-
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lNVERTlDO, BAJO ESTE ESQUEMA, EXISTEN TRES FACTORES QUE SE -
CONCATENAN: EL PRIMERO SE DENOMINA FONDO DE REPOSJCIÓN, QUE -
CONSJSTE EN REPONER LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y LOS BIENES DE 
CONSUMO GASTADOS DURANTE EL PROCESO PRODUCTIVO, 

EL SEGUNDO FACTOR, CONSISTE EN OBTENER EL PRODUCTO NETO 
DE RESTAR AL PRODUCTO SOCIAL GLOBAL EL FONDO DE REPOSICIÓN, -
FINALMENTE, EL TERCER FACTOR, DEPENDE DEL DESTINO QUE SE LE DÉ 
AL PRODUCTO EXCEDENTE, CONSIDERANDO SU COMPOSICIÓN NATURAL. 

LA ANTERIOR EXPLICACIÓN NOS CONFIRMA QUE LA REPRODUCCIÓN 
Al~PLIADA ES UN PROCESO T!PICO DE LA s·OCIEDAD CAPITALISTA, YA 
QUE EL RÉGIMEN DE PRODUCClÓtl CAPITALISTA SE DESARROLLA A TRA
VÉS DE LA ACUMULACIÓN DE PLUSVAL!A EN ESCALA AMPLIADA, TRANS
FORMÁNDOSE EN CAPITAL CONSTANTE ADICIONAL (MEDIOS DE PRODUC-
ClóN) Y EN NUEVO CAPITAL VARIABLE (FUERZA DE TRABAJO), CABE 
DESTACAR, QUE COMPARATIVAMENTE, EL CAPITAL DESTINADO A MEDIOS 
DE PRoDucc 16M CRECE PROPORC 1 ONALMENTE i1As RAP 100 QUE LOS DE-
SEMBOLsos EN LA COMPRA DE FUERZA DE TRABAJO. ESTE MECANISMO 
CONLLEVA EL INCREMENTO RELATIVO DE LA POBLACIÓN LABORAL, AL -
EFECTUARSE REINVERSIONES DE CAPITAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO, 
DE. ESTA FORMA, SE DEDUCE QUE LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL, A -
TRAVÉS DE LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA, ACRECENTARA EL GRADO DE -
EXPLOTACIÓN DE LA CLASE OBRERA, ESTO SE PUEDE SUSTENTAR, -
CUANDO DONALD CASTILLO EXPLICA QUE: 

"DE. LA PLUSVAL!A OBTENIDA POR LOS CAPITALISTAS, UNA PAR
TE SE DESTINA A LA COMPRA DE MÁS FUERZA .DE TRABAJO, PARA 
AMPLIAR LA PRODUCCIÓN EN EL. PRÓXIMO PERIODO, ESTA !<U.EVA 
FUERZA DE TRABAJO PRODUCIRÁ MÁS PLUVALIA, CON LA CUAL SE 
REPETlRÁ EL CICLÓ EN FORMA DE ESPIRAL, LA ACUMULACIÓN.~ 
DE PLUSVAL1A EN FORMA PROGRES IVÁ HACE QUE LA MAYOR PARTE 
DEL CAPITAL EN FUNCIONES ESTt COMPUESTO POR PLUSVAL!A _.:_ 
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CAPITALIZADA Y QUE LOS CAPITALES DESEMBOLSADOS INICIAL-

MENTE, CUALQUIERA QUE SEA SU ORIGEN, SE VAtl HACIENDO RE

LATIVAMENTE MAS PEQUEÑOS,,," ,.!J2/ 

EN ESTE SENTIDO, LO ANTERIOR NOS DEMUESTRA QUE AL Tl':RMI

NO DE CADA CICLO PRODUCTIVO, EL CAPITALISTA COMPRA NUEVA FUER 

ZA DE TRABAJO, RE1!1VIRTIENDO EL PRODUCTO SOCIAL EXCEDENTE DEL 

CICLO ANTERIOR, ESTA INCESANTE REPRODUCCIÓN, ES SOSTENIDA -

POR LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA BURGUESIA SOBRE LOS MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN Y LOS CAPITALES, SIENDO 1'.STA LA COLUMNA VERTEBRAL 

PARA LA ACUMULACIÓN DE LA PLUSVAL!A. SIN EMBARGO, LA CONSTA!i 

TE RELACIÓN DE COMPRA-VENTA DE FUERZA DE TRABAJO, REVISTE UN 

CAMB 1 O DE NO EQU 1 VALENTES Y POR CONSECUENC 1 A, ESTAS RELAC 1 O-

NES SOCIALES ADQUIEREN UNA FORMA MERCANTIL, Y BAJO LA APROPIA 

CIÓN DE TRABAJO AJENO NO RETRIBUIDO POR EL CAPITALISTA, - - -

DoNALD CASTILLO, APUNTA QUE: 

",,, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE NO SE TRATA DE QUE EL -

CAPITALISMO ROMPA LAS LEYES DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL -

AL APROPIARSE DE TRABAJO AJENO NO RETRIBUIDO, SINO DE -

QUE PRECISAMENTE ES EN EL CAPITALISMO EN DONDE ESTAS LE

YES Y LAS RELACIONES BASADAS EN LAS MISMAS, ADQUIEREN SU 

MÁS DESARROLLADA APLICACIÓN.,," ,!fi/ 

POR OTRA PARTE, CONVIENE RESLTAR QUE EN EL ANÁLISIS DE -

LA REPRODUCCIÓN SIMPLE, LA PLUSVALIA SE .DESTINA IMPRODUCTIVA

-MENTE. EN EL CONSUMO DEL CAPITALISTA Y COMENTÁBAMOS QUE EN CO!i 

TRAPARTE, DURANTE LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA, LA PLUSVAL!A ES -

REINVERTIDA AL PROCESO PRODUCTIVO, EN ESTE SENTIDO, C, MARX, 

DESTACA. QUE EL GRADO DE ACUMULACIÓN, DEPENDERÁ DE LAS PROPÓR. 

CIONES QUE SE DESTINEN, YA SEA AL FONDO.DE CONSUMO PERSONAL -

DEL· CAPITALISTA Y LA CORRESPOtlDIENTE AL FONDO DE ACUMULACIÓN 

(CAPITAL), ESTOS FACTORES MARCARÁN LA TENDENCIA CRECIENTE O -
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OBRA DE "EL CAPITAL", PUNTUALIZA LO SIGUIENTE: 
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",,, UNA PARTE DE LA PLUSVAL(A ES GASTADA POR EL CAPITA

LISTA, COMO RENTA; OTRA PARTE, ES ltNERTIDA COMO CAP!- -

TAL, O ACUMULADA, DENTRO DE UNA MASA DE PLUSVAL(A, UNA 

DE ESTAS DOS PARTES SERA TANTO MAYOR CUANTO MENOR SEA LA 

OTRA, SUPONIENDO QUE TODAS LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PER

MANEZCAN INVARIABLES, ES LA MAGNITUD DE LA ACUMULACIÓN -

LA QUE DETERMINA LA PROPORCIÓN EN QUE AQUELLA MASA SE Dl. 
VIDE, PERO EL QUE ESTABLECE LA DIVISIÓN ES EL PROPIETA

RIO DE LA PLUSVALIA, EL CAPITALrsTA ES, POR TANTO, OBRA 
DE SU VOLUNTAD,,,".~/ 

EN EL ACRECENTAMIENTO DEL VOLUMEN DE LA ACUMULACIÓN DEL 

CAPITAL, ÉSTA ESTABLECE UNA ESTRECHA DEPENDENCIA CON LOS ME-

CANISMOS QUE INCREMENTA!< EL GRADO DE EXPLOTACIÓN DE LA FUER

ZA DE TRABAJO, ES DECIR, LA PROLONGACIÓN DE LA JORNADA DE TRA 

BAJO (PLUSVAL(A ABSOLUTA) Y LA INTENSIDAD PRODUCTIVA DEL TRA

BAJO (PLUSVALIA RELATIVA), ESTAS CATEGORIAS, SON FUNDAMENTA-

LES PARA ACELERAR EL VOLUMEN DE ACUMULACIÓN, 

DURANTE EL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL CAPITAL, LAS MODl. 

FICACIONES QUE SE REALICEN EN LA COMPOSICIÓN ORGÁNICA DE CAPl. 

. TAL, MANIFESTARA LA SUERTE DE LA CLASE OBRERA, ESTA COMPOSI-

CIÓN ES LA s!NTESIS DE LA COMPOSICIÓN TÉCNICA (MASA DE MEDIOS 

PRODÜCCIÓM Y FUERZA DE TRABAJO REQUERIDA), LO QUE SIGNIFICA -

EL ASPECTO MATERIAL; LA COMPOSICIÓN DEVALOR (MEDIOS DE PRO-

DUCC!óN), CORRESPONDERÁ AL ASPECTO SOCIAL, 

EN ESTE SENTIDO, LA CATEGOR(A COMPOSICIÓN ORGÁNICA DE ·CA 

PI TAL,. EXPRESA EL NIVEL DEL DESARROLLO TÉCNOLÓG reo DEL RÉGIMEN 

. CAPITALISTA Y EN. CONSEéUENCIA LOS EFECTOS DE LAS INNOVACI.ON.ES 
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TECNOLÓGICAS SOBRE LA CLASE OBRERA, ARROJANDO LA CONTRADIC- -
CIÓN Y AGUDIZACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA 

Y LA FUERZA DE TRABAJO; POR CONSIGUIENTE, LA PROPORCIÓN EN -

QUE SE DIVIDA EL CAPITAL ACUMULADO Ei'l CAPITAL CONSTANTE Y CA

PITAL VARIABLE, DE ESTAS DEPENDERÁ LA MAGNITUD DEL DESARROLLO 

DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, AL RESPECTO CONVIENE SUBRAYAR, -
QUE LAS INVERSIONES EN MEDIOS DE PRODUCCIÓN, CRECEN EN MAYOR 
GRADO, QUE LOS DESEMBOLSOS EN LA COMPRA DE FUERZA DE TRABAJO, 

DERIVADO DE LO ArffEli.IOR, EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA -
ACUMULACIÓN DEL CAPITAL, SE ENGLOBA EN LA DINÁMICA DEL CRECI

MIENTO ABSOLUTO DE LA CLASE OBRERA; ADEMÁS, DEL 1 NCREMENTO -

DESMEDIDO DEL EJ~RCITO INDUSTRIAL DE RESERVA Y DE LA PRESIÓN 
QUE EJERCE ~STE EN EL GRADO DE EXPLOTACIÓN DE LOS OBREROS AC

TIVOS. Tono ESTO rms LLEVA A DEMOSTRAR QUE LA LEY GENERAL DE 
LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA, ES LA SINTESIS DE LAS RELACIONES 
SOCIALES DE PRODUCCIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRO-

DUCTIVAS, CARLOS MARX EN EL TOMO ! DE "EL CAPITAL", COMENTA -

QUE: 

"ESTUDIAREMOS EN ESTE CAPITULO LA INFLUENCIA QUE EL IN-

CREMENTO DEL CAPITAL EJERCE SOBRE LA SUERTE DE LA CLASE 
OBRERA, EL FACTOR MÁS IMPORTANTE, EN ESTA INVESTIGA

CIÓN, ES LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL Y LOS CAMBIOS EXPE

Rll1ENTADOS POR ELLA EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO DE ACUMJ..l 
LACIÓN, ·LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL PUEDE INTERPRETARSE 

EN DOS SENTIDOS, ATENDIENDO .AL VALOR, LA COMPOSICIÓN DEL 
CAPITAL DEPEtlDE DE LA PROPORCIÓN EN QUE SE DIVIDE, EN CA 
PITAL CONSTANTE O VALOR DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y CA 
PJTAL VARIABLE O VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO, SUMA GLQ. 

BAL DE LOS SALARIOS, 

f1TENDIEtlDO A LA MATERIA, A SU FUNCIONAMIENTO EN EL PROC.E. 
SO DE PRODUCCIÓN, LOS CAPITALES SE DIVIDEN SIEMPRE EN --
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MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y FUERZA VIVA DE TRABAJO; ESTA PRQ 

PORCIÓN SE DETERMINA POR LA PROPORCIÓN EXISTENTE ENTRE -

LA MASA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓll EMPLEADOS, DE UNA -

PARTE, Y DE OTRA LA CANTIDAD DE TRABAJO NECESARIA PARA -

SU EMPLEO, LLAMAREMOS A LA PRIMERA COMPOSICIÓN DE VALOR 

Y A LA SEGUNDA COMPOSICIÓN T~CNICA DEL CAPITAL .. ,",!J_2/ 

Es DE IMPORTANCIA PRECISAR, QUE SI EN LA ACUMULACIÓN DE 

CAPITAL, SU COMPOSICIÓN ORGÁNICAMAlHIENE UN COMPORTAMIENTO 

CONSTANTE, SUPONE UN I !~CREMENTO EM LA DEMANDA DE TRABAJO, P.E. 
RO A MEDIDA QUE LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL CRECE, INCIDE EN -

UN INCREMENTO DEL CAPITAL VARIABLE, AUMENTANDO LAS NECESIDA-

DES DE FUERZA DE TRABAJO, Y POR LO TANTO SE AMPLIA LA POBLA-

CIÓN OBRERA, ORIGINANDO MOVIMIENTOS DECRECIENTES EN EL NIVEL 

DE LOS SALARIOS, POR CONSECUENCIA, ESTAS VARIABLES SON Q.E.E.E.l1-

.lllElilE..S DE LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL, DONALD (ASTILLO COMEN

TA LO SIGUIENTE: 

"A) EL INCREMENTO DE LA ACUMULACIÓN IMPLICA EL INCREMENTO 

DE LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL, CON LO CUAL AUMEN-

TAN LAS NECESIDADES DE FUERZA DE TRABAJO, 

B) LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN OBRERA Y, POR CONSIGUIEN.,

TE, LA RELACIÓt~ EMPLEO-DESEMPLEO-SUB-EMPLEO, ESTÁ DE

TERMINADA POR-LAS NECESIDADES Y CONDICIONES DE LA ACl.i 

MULACIÓN DE CAPITAL, 

c) EL CONSUMO DE LA CLASE OBRERA, MEDIANTE SUS NIVELES -

DE SALARIO, ESTÁ EN FUNCIÓN DE LOS RITMOS. DE ACUMULA

CIÓN DEL CAPITAL".~/ 

(OMPLEMENTÁNDO LA DEPF.fmENCIA QUE ESTABLECE EL NIVEL DE 

LOS SALARIOS RESPECTO A LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL, SEílALARE

MOS, QUE LAS· FLUCTUACIONES DEL SALARIO SE VEN SOSTENIDAS POR 
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EL COMPORTAMIENTO IRREGULAR DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA EN 

EL MERCADO DE TRABAJO, EN S!NTESIS TENEMOS QUE:.SI LA POBLA-

CIÓN OBRERA CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL CAPITAL, EL SALARIO PRE-

SENTA UNA TENDENCIA DESCENDENTE, A LA INVERSA, SI CRECE MÁS -

DESPACIO, EL SALARIO AUMENTA, CARLOS r1ARX, SEÍiALA QUE: 

"PARA DECIRLO EN TÉRMINOS MATEMÁTICOS: LA MAGNITUD DE LA 

ACUMULACIÓ!l ES LA VARIABLE INDEPEtlDIENTE, LA MAGNITUD 

DEL SALARIO LA VARIABLE DEPENDIENTE Y NO A LA INVER

SA,''" .~ZI 

As! TAMBIÉN, UNA DELAS CARACTERl'STICAS DEL MODO DE PRO-

DUCC l ÓN CAPITALISTA Y QUE COMENTAMOS EN PÁRRAFOS ANTER 1 ORES, 

CONSISTE EN QUE A MEDIDA QUE CRECE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL, 

DEBIDO A MODIFICACIONES EN SU COMPOSICIÓN ORGÁNICA DE CAPI- -

TAL, SE REGISTRAN ASCENSOS EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y RELATIVOS 

EN LA INVERSIÓN DE CAPITAL CONSTANTE Y EN EL CAPITAL GLOBAL -

SOCIAL, SIN EMBARGO, EL CAPITAL VARIABLE (COMPRA DE FUERZA -

DE TRABAJO), DECRECE EN FORMA INCESANTE, SIGNIFICANDO LA APL.I.. 

CACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, CON EL OBJETO DE MEJORAR 

EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO, DEMOSTRANDO QUE LA ACU 

MULACIÓN DEL CAPITAL ATRAE Y A LA VEZ RECHAZA LA FUERZA DE -

TRABAJO, EN ESTE CONTEXTO, D. I. RosENBERG, AFIRMA QUE: 

"EN EL CAPITALISMO, EL CRECIMIENTO DE LAS FUERZAS PRODU~ 
TIVAS DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA, LAS -

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA· PRODUCCIÓN, EL REM-

PLAZo DEL TRABAJO INDIVIDUAL POR EL SOCIAL, .CONSTITUYEN, 

.P.OR UNA PARTE, FACTORES DE LA PLUSVALÍA RELATIVA, Y DE 

LA ACUMULAC l ÓN DEL CAP 1 TAL; MI ENTRAS~· POR OTRA, s IGN 1 F ¡ -

CAN UNA DISMINUCIÓN. RELATIVA DEL CAPITAL VARIABLE; O LO 

QUE ES. IGUAL, UN AUMENTO DE LA COMPOSICIÓN ORGÁNICA. DEL 

CAPITAL. DE AaU ! QUE PODEMOS DEDUC 1 R QUE LA DEMANDA DE 
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TRABAJO NO ES PROPORCIONAL A LA ACUMULACIÓf~, AL CONTRA-

RIO, CUArHO MÁS NOTABLE ES EL AUMENTO DE LA COMPOSICIÓN 

ORGÁNICA DEL CAPITAL, O SEA, CUANTO MÁS RÁPIDO CRECE EL 

CAPITAL CONSTANTE EN RELACIÓfl CON EL VARIABLE, MENOR ES 

LA DEMANDA DE TRABAJO AD I c ION AL e ... ) , ENTONCES, EL CAP .L 
TAL DESEMBOLSADO SE DISTRIBUYE EN UNA PROPORCIÓN DIFEREN 

TE; UNA PARTE DE tL, MAYOR QUE ANTES, SE DESTINA A LA -

ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN, MIENTRAS UNA PARTE 

MENOR VA A LA COMPRA DE FUERZA DE TRABAJO, (, , , ) , DE E.S. 

TA MANERA, LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL ATRAE Y REPELE, AL 

MISMO TIEMPO, FUERZA DE TRABAJO,, ,",lJ3/ 

EH LA ÓRBITA DE UNA ECONOMIA DE MERCADO, ES DECIR, EN EL 

MARCO DE LA LIBRE COMPETENCIA, LA ACUMULACIÓN ENTRA EN DISPU

TA ENTRE CAPITALES INDIVIDUALES Y CAPITALES INDEPENDIENTES, -

ADOUIRIEllDO UN PROCESO DE CONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DEL 

CAPITAL, LA CONCENTRACIÓN SE DEFINE COMO EL AUMENTO DE LOS -

CAPITALES INDIVIDUALES A TRAVts DE LA ACUMULACIÓN DE PLUSVA-

L!A; LA CENTRALIZACIÓN, .ES CONSIDERADA, COMO EL ELEMENTO DE -

MAYOR DINAMISMO, SIGNIFICANDO EL AUMENTO DEL VOLUMEN DE LOS -

CAPITALES INDIVIDUALES POR MEDIO DE.LA FUSIÓN DE CAPITALES IN 

DEPENDIENTES, SE DA UN FENÓMENO DE ABSORCIÓN DE UNOS CAPITA-

LES POR OTROS, CARLOS MARX DEFINE ESTE PROCESO rn LA SIGUIEN

TE EXPOSICIÓN: 

"LA ACUMULACIÓN DEL CAPITAL HACE QUE AUMENTE, POR TANTO, 

EN MAYOR O MENOR MEDIDA, EL NÚMERO DE CAPITALISTAS, !Jc:;s 

PUNTOS CARACTERIZAN ESTA CLASE DE CONCErlTRACIÓN, DASADA 

DIRECTAMENTE EN LA ACUMULACIÓN O MÁS BIEN ID~NTICA A - -

ELLA, EL PRIMERO ES QUE LA CONCENTRACIÓN CRECIENTE, DE -

LOS MEDIOS SOCIALES DE P.RODUCCIÓN EN MANOS DE CAPITALES 

INDIVIDUALES SE HALLA, SUP.ONIENDO QUE LAS DEMÁS CIRCUNS

TANCIAS NO VARIEN, LIMITADA POR EL GRADO DE DESARROLLO -
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DE LA RIQUEZA SOCIAL. EL SEGUNDO, QUE LA PARTE DEL CA-
PITAL SOCIAL ADSCRITA A CADA ESFERA CONCRETA DE PRODUC-
CIÓN SE DISTRIBUYE ENTRE MUCHOS CAPITALISTAS, ENFRENTÁN
DOSE COMO PRODUCTORES DE MERCANCIAS INDEPENDIENTES LOS -
UNOS DE LOS OTROS Y EN COMPETENCIA MUTUA (, , , ) LA ACUMU
LACIÓN ACTÚA COMO UN PROCESO DE CONCENTRACIÓN CRECIENTE 
DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y DEL PODER DE MANDO SOBRE -
EL TRABAJO, DE OTRA PARTE FUNCIONA TAMBIÉN COMO RESORTE 
DE REPULSIÓN DE MUCHOS CAPITALES INDIVIDUALES ENTRE -
s l ''.~.9./ 

EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, HEMOS COMENTADO QUE LA A.C.J.!I1U. 
.LAC..LÚN SE !NCREMEfJTA DEBIDO A MODIFICACIONES EN LA COMPOSI- -
CIÓN ORGÁNICA DEL CAPITAL, !_AS CUALES INCIDEN EN EL MEJORA--
MIENTO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, DISMINUYENDO EL CAPITAL -
DESTINADO A LA FUERZA DE TRABAJO (CAPITAL VARIABLE), EN CONS~ 
CUENCIA, EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO CONDUCE NECESARIAMENTE 
A LA AMPLIAC!Ófl DEL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA, PROPICIAN. 
DO (;:sTE, QUE SE DÉ UNA MAYOR EXPLOTACIÓN DE LA CLASE OBRERA. 
ESTA SUPERPOBLACIÓN RELATIVA, ADOU 1 ERE BÁSICAMENTE TRES MODA
LIDADES: FLOTANTE, LATENTE E INTERMITENTE, QUE D. CASTILLO -
LAS DEFINE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

"A) SUPERPOB! ACIÓN FI OTAIUE ES AQUELLA QUE DEPENDE DEL -
PROCESO INDUSTRIAL Y QUE ES ABSORBIDA O REPELIDA POR 
LAS VARIACIONES DEL CICLO, LA ACUMULACIÓN Y EL INCRE-· 
MENTO DE LA COMPOSICIÓN ORGÁNICA DEL CAPITAL. 

B) SupERPOB! ACIÓN LATENTE ES LA QUE TIENE SU .ORIGEN EN - -
LA AGRICULTURA.. CONSTITUYE LA MASA DE CAMPESINOS, YA 
SEAN OBREROS AGR!COLAS O PEQ.ÍJEÑOS PRODUCTORES ARRUINA 
DOS, QUE EMIGRA!~ A LA CIUDAD Y .SE PROLETARlZAN. 

c) SupERPOBLACióN INTERMITENTE sE DEFINE A AQUELLA PARTE 



128 

DEL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA QUE TRABAJA IRREGll 
LARMENTE Y CUYO NIVEL DE VIDA ES MÁS BAJO QUE EL DE -
LA CLASE OBRERA EN ACTIV0",50/ 

EN LA EXPOSICIÓN DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL CAPITAL, 
MARX CONCLUYE SU ANÁLI s 1 S CON LA LEY GENERAL DE LA ACUMULA- -
CIÓN CAPITALISTA, RESALTANDO QUE LAS DIFERENTES FORMAS QUE -
REVISTE LA ACUMULACIÓN, PERJUDICA LOS INTERESES VITALES DE LA 
CLASE OBRERA, AGUDIZANDO LAS CONTRADICCIONES ENTRE LA CLASE -
CAPITALISTA Y LA CLASE TRABAJADORA, EN ESTE SENTIDO "LA LEY -
DE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA" ESTABLECE QUE MIENTRAS LA BUR
GUES !A INCREMENTA INCESAtlTEMENTE SU RIQUEZA, A TRAVÉS DE LA -
EXPLOTACIÓN Y APROPIACIÓN DEL TRABAJO NO RETRIBUIDO AL OBRE-
RO; LA CLASE OBRERA ES SOMETIDA A UN PROCESO CADA VEZ MAYOR -
DE MISERIA Y EXPLOTACIÓN, C. l·~ARX EN EL TOMO ! DE "EL CAP!- -
TAL", PLANTEA QUE: 

"LA LEY SEGÚN LA CUAL, GRACIAS A LOS PROGRESOS HECHOS -
POR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO SOCIAL, PUEDE PONERSE -
EN MOVIMIENTO UNA MASA CADA VEZ MAYOR DE MEDIOS DE PRO-
DUCCIÓN CON UN DESGASTE CADA VEZ MENOR DE FUERZA HUMANA 
ES UNA LEY QUE, DENTRO DEL RÉGIMEN CAPITALISTA EN out --~ 
LOS OBREROS NO EMPl_EAN LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO, SINO 
QUE SON ÉSTOS LOS QUE EMPLEAN A LOS OBREROS, SE TRUECA -
EN ESTA OTRA: LA DE QUE CUANTO MAYOR ES LA FUERZA PRODU~ 
TJVA. DE TRABAJO y MAYOR, POR TAtno, LA PRESIÓN EJERCIDA 
POR EL OBRERO SOBRE LOS INSTRUMENTOS QUE MANEJA, MÁS PRE.· 
CARIA ES SU CONDICIÓN DE VIDA: LA VENTA DE LA PROPIA - -
FUERZA PARA INCREMENTAR LA RIQUEZA DE OTRO O ALIMENTAR -
EL INCREMENTO DEL CAPITAL. Es DECIR, QUE EL RÁPIDO DESA. 
RROLLO DE LOS MEDIOS DEPRODUCCIÓ!l Y DE LA. PRODUCTIVIDAD 
DEL TRABAJO, AS! COMO DE LA POBLACIÓN PRODUCTIVA, SE 
TRUECA, CAPITALISTAMENTE, EN LO COMTRARIO: EN QUE LA PO-
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BLACIÓN OBRERA CRECE SIEMPRE MAS RAPIDAMENTE QUE LA NECE. 

SIDAD DE EXPLOTACIÓN DEL CAPITAL(,,,), FINALMENTE, LA 

LEY QUE MANTIEUE SIEMPRE LA SUPERPOBLACIÓN RELATIVA O -

EJ~RCITO INDUSTRIAL DE RESERVA EN EQUILIBRIO CON EL VOLl.!. 

MEN Y LA INTENSIDAD DE LA ACUMULACIÓN MANTIENE AL OBRERO 

ENCADENADO AL CAPITAL CON GR 1 LLETES MAS FIRMES QUE LAS -

CUÑAS DE VULCANO CON QUE PROMETEO FUE CLAVADO A LA ROCA, 

ESTA LEY DETERMINA UNA ACUMULACIÓN DE MISERIA EQUIVALEN

TE A LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL. POR ESO, LO QUE EN UN -

POLO ES ACUMULACIÓN DE RIQUEZA ES, EN EL POLO CONTRARIO, 

ES DECIR, El~ LA CLASE QUE CREA SU PROPIO PRODUCTO COMO -

CAPITAL, ACUMULACIÓN DE MISERIA, DE TORMENTOS DE TRABA-

JO, DE ESCLAVITUD, DE DESPOTISMO Y DE IGNORANCIA Y DEGRA 

DACIÓN MORAL'' ,51/ 

Es DECIR, LA CLASE OBRERA ALCANZA UN NIVEL DE DEPAUPERA

CIÓN ABSOLUTO, PUES SUS NECESIDADES MATERIALES O ECONÓMICAS, 

AS! COMO, SOCIALES, CULTURALES Y ESPIRITUALES, A MEDIDA QUE -

SE DESARROLLA EL R~G!MEN DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, EL ABISMO 

DE SATISFACERLAS ADQU !ERE D!MENS IONES WCONCEB !BLES, D, J. Ro
SENBERG, DESTACA QUE EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL MODO CAPITA

LISTA DE PRODUCCIÓN SE INICIÓ CON LA LLAMADA ACUMULACIÓN DE -

CAPITAL, LA CUAL SE FUNDAMENTA EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

",,, EN PRIMER LUGAR, TENEMOS LA CUESTIÓN DE LA FORMA- -

CIÓN DEL ·OBRERO ASALARIADO, PARA LLEGAR A ELLO FUE ilECE

SARIO: 1) LIBERAR.A LOS PRODUCTORES DE SU DEPENDENCIA -

FEUDAL Y HACERLO JUP.IDICAMENTE LIBRE; 2) LIBERARLOS DE -

LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN; ESTO, Ell LAS CONDICIONES DE LA 

~POCA, COMO SERA EXPLICADO .MAS ADELANTE, SIGIHFICÓ "LIBE. 

RARLOS" DE LA TIERRA; 3) DISCIPLINAR LOS RECl~N SURGIDOS 

PROLETARIOS, OBLIGANDOLOS A TRABAJAR EN CONDICIONES VE.N

TAJOSAS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL(,,,), 
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COMO SEGUNDO ASPECTO, TENEMOS EL PROBLEMA DEL SURGIMIEN
TO -PRINCIPALMENTE EN LA AGRICULTURA- DEL ARRENDATARIO 
CAPITALISTA, 

EL TERCER ASPECTO TIENE QUE VER CON LA CREACIÓN DE UN -
MERCADO PARA LA INDUSTRIA CAPITALISTA Y CON EL SURGIMIE!i 
TO DE LOS CAPITALISTAS INDUSTRIALES", 52/ 

EN ESTE ORDEN DE EXPOSICIÓN, CARLOS MARX SE REFIERE AL -
PAPEL QUE DESEMPEÑÓ LA FORMACIÓN DEL MERCADO INTERIOR EN EL -
DESARROLLO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, DESTACANDO 
QUE EL SURGIMIENTO DEL MERCADO INTERIOR CAPITALISTA, TIENE SU 
ORIGEN EN LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRAB"AJO, PROPICIANDO LA CON
SOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA: 

11
,,, DE ESTE MODO, A LA PAR CON LA EXPROPIACIÓN DE LOS -

ANTIGUOS LABRADORES INDEPENDIENTES Y SU DIVORCIO DE LOS 
MEDIOS DE PRODUCCIÓN, AVANZA LA DESTRUCCIÓN DE LAS JNDU.S. 
TRIAS RURALES SECUNDARIAS, EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN 
DE LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA, SóLO LA DESTRUCCIÓN ..: 
DE LA INDUSTRIA DOMÉSTICA RURAL PUEDE DAR AL MERCADO Ili 
TERIOR DE UN PA!S LAS PROPORCIONES Y LA FIRMEZA QUE NEC~ 
S!TI\ EL RÉGIMEN CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN" ,53/ 

CON EL PROPÓS !TO DE AMPLIAR Y PONER DE RELIEVE LOS ELE
MEiinos CENTRALES DEL MERCADO INTERIOR CAPITALISTA, EN LOS AL
BORES DE LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA.DEL CAPITAL~ SE TIENE QUE: 

"Es FUNDAMENTAL EL INCREMENTO DE LA DIVISIÓN SOCIAL DEL 
TRABAJO, PARA LA FORMACIÓN DEL MERCADO INTERIOR CAPITA-..: 
LISTA, LA CUAL NOS MUESTRA, POR ·uN,LADO, EL AVANCE DE..:-' 
LAS RELACIONES. DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN LA SOCIEDAD, 
Y POR OTRO LÁDO, EL AUMENTO D.E LÁS FORMAS MERCANTILES DE 
PRODUCCIÓN CAPITALISTA, EN DONDE LA·MERCANC!A MAS. IMPOR-
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TANTE, CONSISTE EN LA FUERZA DE TRABAJO, QUE LOS PRO- -

DUCTORES DIRECTOS EXPROPIADOS Y, ~SE VEN EN LA IM

PERIOSA llECESIDAD DE VEllDER A CAMBIO DE Ull SALARIO, QUE 

EN t1UCHAS OCASIONES ESTÁN POR DEBAJO DEL VALOR DE SU 

FUERZA DE TRABAJO, INDISPENSABLE PARA SU REPRODUCCIÓN CO

MO TAL",54/ 

:'.:N EL SIGUIENTE CAPITULO SE ESPECIFICARÁN LOS DIFERENTES 

FACTORES QUE DETERMINAN LA RUPTURA EP 1 STEMOLÓG ICA ENTRE LA 

ECONOM!A POL!T!CA MARXISTA Y LA TEORIA ECONÓMICA BURGUESA --

CLÁSICA Y NEOCLÁSICA, 
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5. DIFERENCIAS r;)LJE DAN ORIGEN A LA RUPTURA EºISTEMOLOGICA. 
CONCLUSIONES. 

EL PRESENTE CAPITULO TIENE COMO PROPÓSITO PUNTUALIZAR LAS D!Ff 
RENC!AS MÁS IMPORTANTES QUE SE PRESENTAN EN EL ESTUDIO Y ANÁ
LI S l S DE LOS FENÓMENOS ECONÓM l COS QUE REAL! ZAN LAS DOS GRANDES 
CORRIENTES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO, POR UN LADO LA ESCUELA -
CLÁSICA (W, PETTY, FISIOCRACIA, A. SMITH Y D, RICARDO) Y VUL-
GAR (R, MALTHUS Y J.B. SAY), SEGUIDA EN ESTA LfNEA METODOLÓGI
CA, POR LOS PENSADORES DE CORTE NEOCLÁS 1 COS JAMES Í'il LL Y JOHN
STUART MILL, POR OTRO LADO, LA ESCUELA MARXISTA DESARROLLADA
POR LOS PRECURSORES DEL MÉTODO CIENTlFICO EN LAS CIENCIAS So-
CIALES COMO FUERON, CARLOS MARX Y FEDERICO ENGELS. 

Los CAMBIOS EPISTEMOLÓGICOS ENTRE LAS DOS CORRIENTES FUNDAMEN
TALES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO, CONLLEVAN A LA RUPTURA, TANTO 
DE ENFOQUE COMO DE MÉTODO, ESTA SEPMACIÓN CONDUCE AL DESARRO-
LLO POR PARTE DE LA ECONOMfA POL!TI CA MARX! STA, AL ESTABLECI-
MI ENTO DE TODO UN DISCURSO CIENTfFICO, AS! COMO, A LA ELABORA
CIÓN DE UN APARATO CONCEPTUAL, EL CUAL MARCA LAS .DIFERENCIAS -
SUSTANCIALES QUE VAN DESDE LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EMPLEA 
DOS EN EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE PRODUCCIÓN CAPITA
LISTA, HASTA LA FUNDAMENTACIÓN SOCIOH!STÓRICA Y POLfTICA, 

LAS DIFERENCIAS DE MÉTODO Y ENFOQUE, CONDUCEN TAMBIÉN A DISCRf 
PANC!AS EN OTROS ASPECTOS Y/O NIVELES DEL ANÁLISIS EN LAS CIE! 
CIAS SOCIALES, COMO SON: HISTÓRICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES, PO
LfTICAS Y DE TIPO IDEOLÓGICO. 

A CONTINUACIÓN, PROCEDEMOS A EXPONER LAS MÁS IMPORTANTES DI.VER 
GENC!AS OBSERVADAS A LO LARGO DEL PRESENTE ESTUDIO DOCUMENTAL,. 
A OBJETO DE ESTABLECER LAS CONSIDERACIONES FINALES Y PRECISAR
LAS CONCLUSIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN, 
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5. l. METODOLOG 1 CAS 

EL PROCEDIMIENTO UTILIZADO POR LOS ECONOMISTAS QUE PRECEDIERON 

A CARLOS MARX, PARTfAN DE UNA CONCEPTUALIZACIÓN QUE SE FUNDA-

MENTABA EN UN M~TODO DEDUCTIVO, Y CON UN ENFOQUE DENOMINADO -

SUBJETIVO Y ESTÁTICO, CARACTERIZADO POR LA FALTA DE UN CONTENl 

DO HISTÓRICO Y LA CARENCIA DE UN DISCURSO TEÓRICO LÓGICO Y -

CONGRUENTE A LA REALIDAD SOBRE EL ORIGEtl Y COMPORTAMIENTO DEL

MODO CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN, POR OTRA PARTE, THOMAS ROBERT 

MALTHUS, EMPLEA, EN SUS ESTUDIOS EL MÉTODO INDUCTIVO, PERO DE

BIDO A SU CONDICIÓN DE CLASE, SUS INVESTIGACIONES CAYERON EN -

EL PANTAHO DE LAS GENERAL! DAD ES, CAREC 1 ENDO DEL ANÁLISIS C 1 EN

Tf F l CO, REALIZANDO ESPECULACIONES SUBJETIVAS, 

DE ESTA FORMA, LOS ECOfjQMISTAS CLÁSICOS Y HASTA LOS VULGARES -

DE CORTE llEOCLÁSICO, CONCIBEN LA EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN CAPITA

LISTA DE EXPLOTACIÓN, COMO UN SISTEMA "NATURAL Y DE EXISTENCIA 

HISTÓRICA ETERNA". Sus APRECIACIONES SOBRE LOS HECHOS ECONÓMl 

ces DEBIDO A su MÉTODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO, CON ENFOQUE SUB

JETIVO, LO QUE LLEVÓ A REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN GENÉRICA DE 

LA REALIDAD COMO EL ELEMENTO DOMINANTE. EN SUS LUCUBRACIONES, -

COMO LO SEÑALAMOS ANTERIORMENTE EN LOS TRES PRIMEROS CAPfTULOS 

DONDE EXPRtSAMOS QUE CON TALES RAZOHAMIENTOS, QUE SE PRESENTA

BAN CORRECTOS A PARTIR DE LA ÓPTICA FORMAL RESULTAR<lfl SER EN -

LA PRÁCTICA, ABSOLUTAMENTE INOPERANTES Y ALEJADOS DE LA EXPRE-

. SJÓN R.EAL DE. LOS ACONTECIMIENTOS DEL MUNDO ECONÓMICO, ESTO FUE 

FRECUENTE OBSERVARLO EN EL .MÉTODO DESARROLLADO POR A, SMJTH, -

D. RICARDO Y SOBRE TODO EN LOS 'ECONOMISTAS VULGARES COMO J. B.' 

SAY EN FRAtlCIA. 

EL MÉTODO DE TIPO DEDUCTIVO Y ENFOQUE SUBJETIVO SE CARACTERIZA 

A LO LARGO DE TODA LA--ECONOMYA. POLfTICA Y LA TEORfA DE· LA Un

LIDAD MARGINAL BURGUESA, EN LA CUAL SE MUESTRAN ESQUEM~S LÓGI

COS FABRiCADOS MENTALMENTE, QUE _SE BASAN EN EL R¡CIOCINÍO DEL-
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INVESTIGADOR, Y PRESENTAN UN ALEJAMIENTO DE LA REALIDAD HISTÓ

RICA, FUNDAMENTANDO SUS ANÁLISIS EJl ESPECULACIONES DEDUCTIVAS, 
CONDUCIENDO SUS CONCLUSIONES A FORMAS TEORIZANTES O SUBJETIVAS, 

LA LIMITACIÓN DEL ENFOQUE SUBJETIVO APLICADO POR ESTOS PENSADQ 

RES, SUPONE AL HOMBRE CONSIDERADO EN FORMA INDIVIDUAL Y ENTE -

QUE PERCIBE PSICOLÓGICAMENTE LOS FENÓMENOS ECONÓMICOS, DERIVA
DO PRINCIPALMENTE DE CONCEPCIONES PERSONALES, CON LAS CUALES -

ELABORAN SUS JUICIOS ACERCA DEL FUNCIONAMIENTO Y LAS LEYES "N8. 

TURALES" DE LA ECONOMfA, 

Si BIEN LA TEORfA SUBJETIVA IMTRODUCE. EL ELEMENTO PSICOLÓGICO
CONCEBIDO A PARTIR DE SU.CONCEPTO DE UTILIDAD MARGINAL, EL FA~ 

TOR IMPORTANTE DE ESTA TEORfA SE FUNDAMENTÓ EN LA INVESTIGA- -
CIÓN CONTINUA DE ALGO MÁS QUE UNA TEORfA DEL VALOR-TRABAJO- -
PRECIO. LA TRANSICIÓN DE UNA ACTITUD OBJETIVA (VALOR-TRABAJO), 
HA CONDUCIDO A CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LA RELACIÓN QUE SE ES

TABLECE ENTRE EL ANÁLISIS ECONÓMICO Y SUS RAfCES SOCIOLÓGICAS, 
EN LA MAYOR PARTE DE LA LITERATURA CLÁSICA EL ESTUDIO DE LOS -
HECHOS ECONÓMICOS SE RELACIONABAN D!RECTAMEfffE, UNOS MÁS OTROS 

MENOS CON UNA CONCEPCIÓN HISTÓRICA DE LA ESTRUCTURA DE LA SO-
CIEDAD, EN SU LUGAR A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN SUBJETJVISTA SE
CONCEPTUALIZÓ A LA SOCIEDAD COMO UNA SIMPLE AGLOMERACIÓN DE lt!_ 
DIVIDUOS, 

EL PENSAM 1 ENTO QUE VA DE LA ESCUELA CLÁS 1 CA HASTA LA CORRESP.Otl 

DIENTE A LA. TEORfA SUBJETIVA DEL VALOR, ES COMPATIBLE ÜNJCAMEtl 

TE CON UNÁ CONCEPCIÓN INDIVIDUALISTA Y AUN ATOMICISTA EN CUAN
TO A SUS FORMULACIONES DE LA ESTRUCTURA DE LA SOCJEDAD, 

AHORA BIEN, POR OTRA PARTE EL M~TODO EMPLEADO POR EL ANÁLISIS

DE LOS HECHOS ECONÓMICOS POR LA CORRIENTE MARXISTA, SE BASA EN 
EL DENOMINADO "M~TODO DI AL~CTICO", ~STE. SE ESTABLECE EN Ufl Ell.:. 

FOQUE EMINENTEMENTE OBJETIVO Y DINÁMICO, QUE .SE SUSTENTA EN.LA 
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COl'CEPCIÓN MATERIALISTA DE LA HISTORIA, Y QUE TRASCIENDE DE UN 

NIVEL SIMPLE A LO COMPLEJO Y TAMBl~N DE UNA ESCALA DEL PENSA-

MIENTO ABSTRACTO A LO CONCRETO, 

EL M~TODO EMPLEADO POR C. MARX Y F. ENGELS ES EL MATERIALISMO

DIAL~CTICO E HISTÓRICO, ~STE CONCEPTUALIZA A LA SOCIEDAD ORGÁ

NICAMENTE CONSTITUIDA A TRAV~S DE LAS RELACIOMES DE PRODUCCIÓN 

IMPERANTES Y DETERMINADAS POR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS -

FUERZAS PRODUCTIVAS, ES DECIR, QUE LA HISTORIA SOCIAL SE ENCO!i 

TRABA EN CAMBIO Y MOVIMIENTO CONSTANTE, EN SUS CONDICIONES MA

TERIALES DE EXISTENCIA, Es ASf COMO C. MARX, ESPECIFICA QUE -

"rw ES LA CONCIEtlCIA DE LOS HOMBRES LO QUE DETERMINA EL SER SQ 

CIAL, SINO EL SER SOCIAL QUIEN DETERMINA LA CONCIENCIA DE LOS

HOMBREs•, Y MÁS AUN CUANDO EXPRESA QUE "LO QUE DIFERENCIA A -

UNA ~POCA HISTÓRICA DE OTRA NO ES LO QUE SE PRODUCE, SINO EN -

QUE CONDICIONES Y CON QUE MEDIOS SE PRODUCE", 

POR TANTO LA TEORTA DEL MATERIALISMO DIAL~CTICO E HISTÓRICO DE 

CARLOS MARX, SE CENTRA EN LA CONCEPCIÓN DE LUCHA DE LOS CONTRA 

RIOS, CON UNA ACTITUD DE ANÁLISIS NO PURAMENTE DE TIPO CONTEM

PLATIVO Y DESCRIPTIVO, SINO DESARROLLADO A PARTIR DE UNA INTER 

PRETACTÓN ANALfTICA Y TRANSFORMADORA DE LA REALIDAD, 

EL ENFOQUE OBJETIVO UTILIZADO POR c. MARX y F. ENGELS, PREsrn

TA UNA VISIÓN DE LOS PROBLEMAS ECONÓMICOS, QUE SE IDENTIFICA -

CON LO REAL~ EN FORMA TAL QUE PERMITE PRECISAR QUE UNA TEORfA

QUE NO TENGA SIGN!F!CAC!ÓN PRÁCTICA RESULTA INOPERANTE. 

Es SUSTANCIAL CONSl.DERAR. QUE A DIFERENCIA D;:: LA ECOHOMfA POLl 

T!CA CLÁSICA, VULGAR Y TEORf A ECONÓMICA SUBJETIVA, EN LA ECONQ_ 

MTA POLfTICA MARXISTA HA QUEDADO EXPRESADO SU CARÁCTER DE ClEt:! 

ClA EMl.NENTEMENTE SOCIAL Y CON UN ALTO CotlTEMIDO DE FUNDAMENTA 

CIÓN HISTÓRICA, EN ESTE SENTIDO DONALD CASTILLO, SEÑALA QUE: -
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"EN LA ESPECIFICIDAD DE LA ECONOM!A POL!TICA HA QUEDADO
EXPRESADO SU CARÁCTER DE CIENCIA SOCIAL E HIST6RICA. HAY 
QUE PRECISAR, PARA PODER HACER UNA DIFERENCIAC16N ENTRE
LA ECONOMfA CLÁSICA INGLESA Y LA ECONOMfA MARXISTA, QUE
ESTA ÜLT!MA NO ESTUDIA LAS RELACIONES SOCIALES NI LAS C[l 
TEGORIAS ECONÓMICAS EN GENERAL, SINO HIST6RJCAMENTE, Es 
DECIR, EL ESTUDIO DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUC-
CIÓN SIEMPRE DEBE CORRESPONDER A CADA MODO DE PRODUCCIÓN 
EN PARTICULAR Y S6LO DENTRO DE ESTE MODO DE PRODUCCl6N -
ESPECfFJCO LAS CATEGORfAS Y LAS LEYES ADQUIEREN SU JUSTA 
DIMENSIÓN CIENTIFICA Y SU VALIDEZ HIST6RJCA QUE ES, EN -
DEFINITIVA, LO QUE JUSTIFICA A UNA CORRIENTE TEÓRICA, LA 
ESCUELA CLÁSICA, POR EL CONTRARIO, PARTIÓ DEL SUPUESTO -
DE QUE EL CAPITALISMO ERA UN SISTEMA NATURAL, CON LO - -
CUAL PRODUJO ,, , UNA RUPTURA ENTRE LA RAZÓN Y LA PRÁCTI
CA Y, POR TANTO, ENTRE LO LÓGICO Y LO HIST6RICO, PARA -
DESEMBOCAR, FINALMENTE, EN EL IDEALISMO Y EL SUBJETIVIS
MO", Jj 

ADEMÁS, LA ECONOMfA POL!TICA MARXISTA DESARROLLA TODA UNA EXPO 
SICIÓN SISTEMÁTICA DE LA EVOLUCIÓN H!ST6RICA DEL MODO CAPITA-
LISTA DE PRODUCCIÓN, TAMBilON, REALIZA UN ANÁLISIS E IMVESTIG[I 
C16N DE SU ESTRUCTURA A DISTINTOS NIVELES DEL ANÁLISIS TEÓRICO 
(ECON6MICO, SOCIAL, POLfTICO E IDEOLÓGICO), Y PRESENTA UNA MUY 
PARTICULAR CONCEPCIÓN DEL PAPEL DE LA HISTORIA EN EL TRANSCUR
SO L6GICO Y CIENTfFICO, SOBRE EL CAPITALISMO, EN EL.CUAL PUN-
TUALIZA QUE LA PRODUCCIÓN DE BIENES MATERIALES ES LA BASE DEL:_ 
DESARROLLO DE LA SOCÍEDAD Y BAJO ESTE MÉTODO DIALlOCTICO DE - -
MARX, TODOS LOS FENÓMENOS SOCIOECONÓMICOS, HISTÓRICOS, POLfTJ
COS E IDEOLÓGICOS, SE .CONSIDERAN EN UN PROCESO DE CAMBIO Y MO-' 
VIMIENTO CONSTANTE, 

EL MlOTODO DIALÉCTICO PERMITE CONSTRUIR Y ESTRUCTURAR AL MATE-
RIALISMO HISTÓRICO, .A PARTIR .DEL HECHO DE QUE EL MOVIMiENTO --
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DIALÉCTICO COl~STITUYE LA ESTRUCTURA REAL DE TODA LA HISTORIA,

EN ESTE SEJITIDO, PARA MARX LA DIALÉCTICA ES EL MECANISMO SO- -

CIAL DE LA ACTIVIDAD HUMANA QUE SE HACE HISTORIA, 

Asf, EL MÉTODO POR EJEMPLO DESARROLLADO POR MARX EN EL CAPITAL, 

ES UNA MUESTRA REAL DE LA DIALÉCTICA APLICADA AL ANÁLISIS CIEli 
TTF I CD Y CONSISTE, FUNDAMENTALMENTE, EN ELEVARSE' DE LO ABSTRAf_ 

TO A LO CONCRETO, ES PARA MARX EL PENSAMIENTO, LA MANERA DE -
APROPIARSE LO CONCRETO, O SEA, LA MANERA DE REPRODUCIRLO, BAJO 
LA FORMA DE LO CONCRETO PENSADO Y /O CONCEPTUALI ZADO, Es DECIR, 
PROFUNDIZAR EN SU ANÁL!SIS Y ESTUDIO A LOS NIVELES DE LA EXPLJ_ 

CACIÓ!~ DEL FENÓMENO Y SU EXPRESIÓN CATEGÓRICA O CARACTERIZA- -
CIÓN, 

EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO EMPLEADO EN EL ANÁLISIS DE LOS FENQ 
MENOS ECONÓMICOS ES RELEVANTE CONSIDERAR QUE LA ECONOM!A POL!

TICA MARXISTA, DISTINGUE EN SU INTERIOR EL MÉlODO DE EXPOSI- -
CIÓN, FORMALMENTE DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. Es ASÍ COMO C. 
MARX DEFINE QUE: 

",,.LA INVESTIGACIÓll HA DE TENDER A ASIMILARSE EN DETA-

LLE LA MATERIA INVESTIGADA, A ANALIZAR SUS DIVERSAS FOR
MAS DE DESARROLLO Y A DESCUBRIR SUS NEXOS INTERNOS, SÓ

LO DESPUÉS DE CORONADA ESTA LABOR, PUEDE EL INVESTIGADOR 
PROCEDER A EXPONER ADECUADAMENTE EL MOVIMIEtlTIJ REAL, Y
SI SABE.HACERLO Y CONSIGUE REFLEJAR IDEALMENTE EN LA EX
POSICIÓN LA VIDA DE LA MATERIA, CABE SIEMPRE LA POSIBILl 
DAD DE QUE-SE TENGA LA IMPRESIÓN DE ESTAR ANTE UNA CONS
TRUCCtóN A PRIORI, 

MI MÉTODO DIALÉCTICO NO SÓLO ES FUNDAMENTALMENTE DISTIN
TO DE MÉTODO DE HEGEL, SINO QUE ES, EN TODO Y POR TODO,

LA ANTITESIS DE ÉL. PARA HEGEL, EL PROCESO DEL PENSA- -
MIENTO, AL QUE ÉL CONVIERTE IUCLUSO, BAJO .EL NOMBRE.DE -
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IDEA, EN SUJETO CON VIDA PROPIA, ES EL DEMIURGO. DE LO 
REAL, Y ESTO LA SIMPLE FORMA EXTERNA EN QUE TOMA CUERPO, 
PARA Mf, LO IDEAL NO ES, POR EL CONTRARIO, MÁS QUE LO MA 
TERIAL TRADUCIDO Y TRASPUESTO A LA CABEZA DEL HOMBRE" ,'jj 

EL M!TODO DIAL!CTICO APLICADO POR MARX CONCIBE EL MOVIMIENTO -
SOCIAL COMO UN PROCESO HISTÓRICO NATURAL, DETERMINADO POR LE-
YES QUE SON INDEPENDIENTES DE LA VOLUNTAD, LA CONCIENCIA Y LA
INTENCIÓN DE LOS HOMBRES, LAS CUALES RIGEN BÁSICAMENTE !STAS -
MISMAS. Lo CUAL NOS CONDUCE A AFIRMAR QUE CADA !POCA HISTÓRI
CA TIENE SUS PROPIAS LEYES, Y DE LA MISMA FORMA PUSO DE MAN!--. 
FIESTO .su CARÁCTER OBJETIVO DE su M!~ODO, AL DEMOSTRAR QUE LAS 
LEYES Y CATEGORfAS ECONÓMICAS SON LA EXPRESIÓN DE LAS RELACIO
NES DE PRODUCCIÓN, 

POR CONSIGUIENTE, EL ANÁLISIS INTEGRAL DE LA ECONOMfA POLfTICA 
MARXISTA, NO ES ESTÁTICO Y AISLADO, SINO EN CONTINUO MOVIMIEN
TO Y A TRAV!S DE LAS RELACIONES REALES QUE OBSERVA DE LOS FENQ 
MENOS SOCIOECONÓMJCOS, Y RECHAZA LA INTERPRETACIÓN IDEALISTA
y AHISTÓRICA DE LAS LEYES Y CATEGORfAS ECONÓMICAS, POR TANTO -
EL M!TOD6 Y ENFOQUE DEL.MATERIALISMO DIAL!CTICO E HISTÓRICO -
DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS ECONÓMICOS SIGNIFICA EL RECONOCI.:.
M 1 ENTO DE QUE EL MUNDO MATER !AL ES PR 1 MERO .y LA IDEA LO SECUtl
DAR JO, FEDERICO ENGELS EN SU INVESTIGACIÓN DENOMINADA "ANTI-Dil. 
R ING", COMENTA. QUE: 

"LA ECONOMfA POLfTICA ES, POR TANTO, ESENCIALMENTE UNA '
CIENCIA HISTÓRICA. ESA CIENCIA TRATA UNA MATERIA fllST6-
RICA, LO QUE QUIERE DECIR UNA MATERIA EN CONSTANTE CAM~-:
BIO; ESTUDIA POR DE PRONTO LAS LEYES ESPECIALES .DE CADA
PARTICULAR NIVEL DE DESARROLLO DE LA PRODUCCION Y EL ·IN-:
TERCAMSIO, Y NO PODRÁ ESTABLECER LAS POCAS LEYES MUY .GE.:..' 
NERALES QUE VALEN PARA LA PRODUCCIÓN Y EL INTERCAMBIO, Y 
NO PODRÁ ESTABLECER LAS POCAS LEY.ES MUY GENERALES QUE VA 
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LEN PARA LA PRODUCCIÓN Y EL IIHERCAMBIO COMO TALES SlNO
AL FINAL DE ESA INVESTIGACIÓN. No HARÁ FALTA DECIR QUE
LAS LEYES VÁLIDAS PARA DETERMINADOS MODOS DE PRODUCCIÓN
y FORMAS DE INTERCAMBIO TIENEN TAMBl~N VALIDEZ PARA TO-
DOS LOS PERIODOS HISTÓRICOS A LOS QUE SEAN COMUNES DI- -
CHOS MODOS DE PRODUCCIÓN Y DICHAS FORMAS DE INTERCAMBIO 
... "-¿¡ 

5.2. HISTORICAS 

EN EL DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO_ Y AL EXPONER LAS CORRIEJ:! 
TES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO QUE ANTECEDIERON A LA TEORfA ECQ 
NÓMICA MARXISTA, SE HIZO HINCAPI~ ACERCA DEL MOMENTO HISTÓRICO 
DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA QUE LE CORRESPONDIÓ VIVIR A CADA UNO, 
DESDE LOS ALBORES DEL SURGIMIENTO DEL SISTEMA CAPITALISTA (AC~ 

MULACIÓN ORIGINARIA DEL CAPITAL), Y SU CORRESPONDIENTE DESARRQ 
LLO, HASTA LA CONSOLIDACIÓN DE ESTE MODO DE PRODUCCIÓN, V. l ,
LENIN DEFINE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CAPITALISMO DE ACUERDO 
A LAS SIGUIENTES ETAPAS: 

",,, POR CAPITALISMO SE ENTIENDE LA ETAPA DEL DESARROLLO 
DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL EN LA CUAL NO SÓLO LOS PRODU~ 
TOS DEL TRABAJO HUMANO, SINO LA MISMA FUERZA DE TRABAJO
DEL HOMBRE SE TRANSFORMA EN MERCANCIA, 

DE ESTA 
0

MANERA, EN EL DESARROLLO HISTÓRICO DEL CAPITALIS 
MO· RESALTAN DOS MOMENTOS: 1) LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECQ 
NOMfA NATURAL DE_ LOS PRODUCTORES DIRECTOS EN ECONOM!A _ _; 
MERCANTIL, Y 2) LA TRANSFORMACIÓN DE. LA ECONOMfA MERCAN
TIL EN ECONOMfA CAPITALISTA, LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN
SE EFECTÚA .EN VIRTUD DE LA APARICIÓN DE LA DIVISIÓN SO-
CIAL DEL TRABAJO, LA ESPECIALIZACIÓN (N,B, CONDICIÓN I!:! 
DISPENSABLE PARA LA ECONOMfA MERCANTIL) DE LOS PRODUCTO.:. 
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RES INDIVIDUALES Y AISLADOS DEDICADOS SÓLO A UNA RAMA DE 

LA INDUSTRIA, LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN SE REALIZA EN -
VIRTUD DE QUE LOS PRODUCTORES INDIVIDUALES, AL PRODUCIR

CADA UNO AISLADAMENTE SUS MERCANCfAS PARA EL MERCADO, SE 
COLOCAN EN POSICIÓN DE COMPETIDORES: CADA UNO TRATA DE -
VENDER MÁS CARO Y COMPRAR MÁS BARATO, LO QUE NECESARIA-
MENTE DA POR RESULTADO EL REFORZAMIENTO DEL FUERTE Y LA

CA IDA DEL D~BJL, EL ENRIQUECIMIENTO DE LA MINORfA Y LA -
RUINA DE LA MASA, QUE CONDUCE A LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
PRODUCTORES INDEPENDIENTES EN OBREROS ASALARIADOS, Y DE
MUCHOS ESTABLECIMIENTOS PEQUEÑOS EN POCAS EMPRESAS GRAN
DES", !¡/ 

Es ASf COMO.SE DEBE PUNTUALIZAR, QUE CADA ~POCA Y/O ETAPA HIS

TÓRICA DE LA SOCIEDAD, ESTARÁ CARACTERIZADA POR LEYES PARTICU

LARES ESPEC[FJCAS, ES DECIR, QUE LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD -
DONDE IMPERAN DIFERENTES SISTEMAS ECONÓMICOS, SOCIALES, POLfTl 

COS E IDEOLÓGICOS, SE ENMARCARON BAJO DIVERSOS FENÓMENOS ECONQ 
MICOS, 

LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZARON LA ESCUELA CLÁSICA CW, PE-

TTY, FISIOCRACIA, ADAM SMIHI Y DAVID RICARDO), VULGAR CROBERT
MALTHUS Y JEAN B. SAY), Y DE CORTE NEOCLÁSICO COMO .JAMES MILL

y JHON STUART MILL, EN SUS INVESTIGACIONES SE RESALTA LA ATRA!;. 
CIÓN POR DEFENDER LOS INTERESES.DE LA CLASE EXPLOTADORA, ESTO

SIGNIFICA QUE _sus ANÁLISIS SE UBICARÁN EN ASPECTOS APOLOG~TI--:
cos, CAREC 1 ENDO DE UN CARÁCTER CR rrr co, PUES COMO LO SEÑALAMOS 
ANTERIORMENTE, LA SOCIEDAD, SE VE SOMETÍDA A DIFERENTES FASE -' 
CONFORME PROGRESA, .ES ASf COMO SE DA UNA RUPTURA CON EL PENSA
MIENTO ECONÓMICO MARXISTA, EL CUAL PARTE DE CRJTERIOS IMPARCÍ~· 
LES Y CONCIBE QUE TODO M~TODO .DE INVESTIGACIÓN DEBERÁ OTORGAR
LUGAR IMPERATIVO A LOS HECHOS DEL PASADO Y ASf CONCEPTUALIZAR
l.:A PROBLEMÁTICA DEL PRESENTE. 
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LA CORRIENTE MARXISTA ESTUDIA El DESARROLLO DE LA SOCIEDAD CO

MO UN PROCESO NATURAL E HISTÓRICO, DESCUBRE LAS LEYES TANTO GE_ 

NERALES COMO ESPECÍFICAS, DE LOS FENÓMENOS QUE CAMBIAN HISTÓRl 

CAMENTE, INVESTIGADORES COMO WI LLIAM PETTY, ADAM SMITH, THO-

MAS R. MALTHUS, DAVID RICARDO, JAMES MILL Y JOHN STUART MILL -

EN INGLATERRA Y POR OTRO LADO LA F!SlOCRACIA Y JENA B. SAY EN

FRANCIA, PARTfAN DE LA HIPÓTESIS DE QUE EL MODO DE PRODUCCIÓN

CAPITAL!STA, DEBÍA CONSIDERARSE COMO UN "SISTEMA ETERNO Y UNI

VERSAL", DE DONDE SE AFIRMA QUE ESTE SISTEMA ESTARÍA REGIDO EN 

TODOS LOS TIEMPOS Y LUGARES POR LAS MISMAS LEYES ECONÓMICAS, -

EN ESTE SENTIDO, CARLOS MARX EN EL PRÓLOGO AL PRIMER TOMO DE -

"EL CAPITAL", SEÑALA LO SIGUIENTE: 

",,, CADA ~POCA HISTÓRICA TIENE SUS PROPIAS LEYES,,, TAN 

PRONTO COMO LA VIDA SUPERA UNA DETERMINADA FASE DE SU Dg_ 

SARROLLO, SAL! ENDO DE UNA ETAPA PARA ENTRAR EN OTRA, Etl

Pl EZA A ESTAR PRESIDIDA POR LEYES DISTINTAS, EN UNA PA 

LABRA, LA VIDA ECONÓM!CA NOS BRINDA UN FENÓMENO ANÁLOGO

AL QUE NOS OFRECE LA EVOLUCIÓN EN OTROS CAMPOS DE LA BIQ 

LOGIA... Los VIEJOS ECONOMISTAS DESCONOCYAN EL CARÁCTER 

DE LAS LEYES ECONÓMICAS CUANDO LAS COMPARABAN CON LAS l[ 

YES DE LA F!SICA Y LA QUfMICA.,, UN ANÁLISIS UN POCO PRQ. 

FUNDO DE LOS FENÓMENOS DEMUESTRA QUE LOS ORGANISMOS SO-

C!ALES, SE DISTINGUEN UNOS DE OTROS TAN RADICALMENTE CO

MO LOS ORGANISMOS VEGETALES Y ANIMALES , ,, MÁS AÚN, AL:

CAMBI.AR LA ESTRUCTURA GENERAL DE AQUELLOS ORGANISMOS, -

SUS ÓRGANOS CONCRETOS, LAS CONDICION.ES EN QUE FUNCIONAN, 
ETC,, CAMBIAN TAMBl~N DE RAfZ LAS LEYES QUE LOS RÍGEN 

.. ·"2/ 

POR CONS l GU I ENTE, LA 1NVEST1 GAC l ÓN REAL! ZADA POR C, MARX Y F, -

ENGELS, ACERCA DE LA SOCIEDAD .BURGUESA, PARTE, DEL.SURGIMIENTO, 

EX! STENCIA, DESARROLLO· y DECADENélA ·DEL ORDEN ECONÓMICO CAP ITA 
l:!STAr APEGADA .A LAS LEYES QUE .CO.RRESPONDEN ·A 'CADA .UNO. DE' ES'-;_~:. 
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TOS NIVELES DE EVOLUCIÓN. DE TAL FORMA, LA TRANSICIÓN AL SIS

TEMA CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN SE CRISTALIZÓ DE ACUERDO CON -
LAS DISTINTAS CONDICIONES HISTÓR!CAS PREVALECIENTES EN INGLATs 
RRA Y FRANCIA; LA CRONOLOG!A DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PENSADQ 

RES DE REFERENCIA DURANTE EL PROCESO DEL SISTEMA CAPITALISTA -
LA UBICAMOS EN EL SIGUIENTE ORDEN, CON EL OBJETO DE PRECISAR
PARALELAMENTE LOS DIFERENTES MOMENTOS HISTÓRICOS DE ESTE RÉGI

MEN: 

LAS INVESTIGACIONES DE WILIAM PETTY Etl INGLATERRA SE INICIAN -

EN LOS COMIEMZOS DEL SURGIMIENTO DEL SISTEMA CAPITALISTA, -

CUANDO EL MODO FEUDAL DE PRODUCCIÓN ~TRAVESABA POR UNA ETAPA -
DE DESQUEBRAJAMIENTO O DESCOMPOSICIÓN, DEBIDO A LOS IMPACTOS -
SOCIOECONÓMICOS DE LA REVOLUCIÓN BURGUESA DE 1648 (CONFLICTOS

ENTRE EL PARLAMENTO Y LA ARISTOCRACIA FEUDAL), ORIGINANDO EL -
DESPLAZAMIENTO DEL CAPITAL COMERCIAL POR EL CAPITAL ,INDUSTRIAL, 
PROVOCANDO QUE LA FUERZA DE TRABAJO DE LA CLASE OBRERA SE SO-

C l ALI ZARÁ, SOMETIÉNDOSE A UN GRADO DE EXPLOTACIÓN MÁS INTENSO
(ACUMULACIÓN ORIGINADA DEL CAPITAL), 

EN FRANCIA, PIERRE DE BOISGUILLEBERT Y LA ESCUELA FISIOCRÁTICA 
REPRESENTADA PRINCIPALMENTE POR FRANCOIS QuESNAY Y ROBERTO, JA

COBO TURGOT, ACTUABAN COMO IDEÓLOGOS DEL MODO DE PRODUCCIÓN 
FEUDAL, CONTRAPONIÉNDOSE A LAS PRÁCTICAS MERCANTILISTAS, EN LA 
FRANCIA DE ESTA ÉPOCA MADURABAN LOS BROTES DE LA REVOLUCIÓN,-~ 

BURGUESA ,DE 1789; LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA, ERA LA AGRl 
CULTURA, LA PRIMORDIAL DIFERENCIA ENTRE INGLATERRA Y FRANCIA
EN, EL ,SIGLO XVIII, SE FINCABA EN EL HECHO DE QUE LA GRAN BRET~ 

ÑA ENTRABA AL PERIODO MANUFACTURERO, MIENTRAS QUE ,FRANCIA, EN,
FRENTABA LA, TRANSICIÓN DEL FEUDALISMO AL CAPITALISMO; 

LA, ~POCA DEL,AUGE DE LA MANUFACTURA Y LA DIVISIÓN DEL TRABAJO
EN, INGLATERRA SIGLO XVIII, LE CORRESPONDIÓ A ADAM SMITH, CICLO 

QUE SE CARACTERIZA, POR LA PENETRACIÓN DEL CAPITALISMO EN 'TODAS 
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LAS RAMAS DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, AGRfCOLA Y POR SUPUESTO

EL COMERCIO, ESTE ESTADIO DE DESARROLLO PERMITE OBSERVAR QUE -
INGLATERRA SE TRANSFORMÓ TOTALMENTE DE UN PAfS AGRTCOLA EN IN

DUSTRIAL, POR SU PARTE, LA ACTIVIDAD DEL ECONOMISTA INGLIOS -
DAVID RICARDO, SE EFECTUÓ CUANDO EL CAPITALISMO EN !NGLATERRA
EXPERIMENTABA EL AUGE DE LA MAQUINARIA Y LA GRAN INDUSTRIA (S.!_ 
GLOS XVI 1 !-X IX), CONSOLIDÁNDOSE LA FORMACIÓN DEL MERCADO IrffE
RIOR; LAS INNOVACIONES TECtlOLÓGICAS PROVOCARON LA SUSTITUCIÓM
DE GRAN NÚMERO DE OBREROS POR LA "MÁQUINA", ESTE VIRAJE INDUS

TRIAL LLEVÓ POR CONSIGUIENTE LA PROLETARIZACIÓN DE LA CLASE -
TRABAJADORA, AGUDIZÁNDOSE LA OPRESIÓN, LA MISERIA Y LA RUINA.
LOS TRABAJOS REALIZADOS POR THOMAS ROBERT MALTHUS SON CONTEMPQ 
RÁl~EOS CON LA ~POCA QUE TOCO V 1 VI R A DAVID R 1 CARDO, 

LA CORRIENTE ECONÓMICA DENOMINADA COMO VULGAR EN FRANCIA, ESTQ 
VO REPRESENTADA POR JEAN B. SAY, LAS INVESTIGACIONES DE ESTE -

PENSADOR LAS IDENTIFICAMOS EN EL PERIODO DE LA REVOLUCIÓN FRAN 
CESA, BÁSICAMENTE CUANDO SE IMPONfA EL CAPITALISMO EN AQUEL -

PAfs, Los INVESTIGADORES DE ESTA MISMA CORRIENTE EN INGLATE--, 

RRA COMO JAMES M!LL Y JOHN STUART MILL, SE UBICAN EN EL MARCO
DEL AUGE CAPITALISTA, LAS ETAPAS DESCR 1 TAS MAN l F 1 ES TAN DE FOB. 
MA CONTUNDENTE, QUE EL DEVENIR DE LA SOCIEDAD A ESTADO CARACTf 

RIZADO POR ETAPAS HISTÓRICAMENTE DEFINIDAS, DESCUBRIENDO LA F~ 
LACIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO BURGU~S, REFERENTE AL ESTADO -
ESTÁTICO DE LA SOCIEDAD AL RESPECTO, MAURICE DOBB, EN SU !NVE~ 

·_TIGACióN TITULADA "CAPITALISMO, CRECIMIENTO ECONÓMICO. Y SUBDf 
SARROLLO"·, SEÑALA QUE: 

"CON LA MAYOR D_I FUS l_ÓN DE LOS CAMB 1 OS T!':CN 1 COS QUE TUVO

LUGAR A FINALES DEL SIGLO XVIII Y DURANTE EL SIGLO X!X,

ESTOS PROCESOS QUE HABTAN VENIDO DESENVOLVl~NDOSE EN EL
TRANSCURSO DE LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS, .SUFRIERON UNA PO-
TENTE ACELERACIÓN QUE LES HABfA DE CONDUC.IR A UNA FASE -
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DECISIVA, EN COMPARACIÓN CON ÉPOCAS ANTERIORES, EL RIT
MO DEL DESARROLLO ADQUIRIÓ MUCHA MAYOR RAPIDEZ, A PESAR 
DE ELLO, NO DEBE EXAGERARSE, SIN EMBARGO, LA VELOCIDAD -
CON QUE SE EFECTUÓ EL PASO A LA INDUSTRIA FABRIL. CON -
LA CONSIGUIENTE CONCENTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LA REL8_ 
CIÓN DIRECTA CAPITAL-TRABAJO, 

ESTA TRANSFORMACIÓN FUE BASTANTE DESNIVELADA, LOS RESI-
DUOS DEL PERIODO DE MANUFACTURA CONTINUARON SOBREVIVIEN
DO HASTA LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. SIN EMBARGO, -
HACIA MEDlADOS DEL SIGLO XIX, LO QUE CONOCEMOS COMO EL -
MODERilO PROCESO PRODUCTI VD CAP l.TALI STA FABR 1 L, YA SE HA
Bf A CONVERTIDO EN TfPJCO, PRINCIPALMENTE EN LA INDUSTRIA 
BRITÁNICA. UN PROLETARIADO EN RÁPIDO DESARROLLO, PROCE
DENTE, EN PARTE DEL EXCEDENTE DE LA POBLACIÓN AGRfCOLA
(PRODUCTO DE LOS CERCAMIENTOS Y DE LA DECADENCIA DEL AR 
TESANO ALDEANO) Y, EN PARTE, PROCEDENTE DEL AUMENTO NATM 
RAL DE LA POBLACIÓN (QUE HABfA SIDO. MUCHO MÁS RÁPIDO A -
PARTIR DEL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XVIII, PARA ATENUARSE 
OTRA VEZ A FINES DEL SIGLO XIX), SUMINISTRO LA FUERZA DE 
TRABAJO A UNA INDUSTRIA EN EXPANSIÓN Y UN CAMPO DE INVER 
SIÓN PARA LA ACUMULACIÓN CRECIENTE DEL CAPITAL", §/ 

EN LOS PROGRESOS DEL CAPITALISMO PRINCIPALMENTE EN EL CAMPO 
DEL DESARROLLO INDUSTRIAL, SE DEBE DENOTAR LA AGUDIZACIÓN DE .: 
LAS CONTRADICCIONES DE CLASE, CONSECUENCIA DE LO SUCESIVOS - -. . 

AVANCES QUE SE OPERABAN EN EL MODO CAPITALISTA DE PRODUCCIÓtl.
LAS l.NNOVACIONES TÉCNICAS, SE ADECÜAN BÁSICAMENTE AL CAPITAL -
INDUSTRIALJ EL MOVIMIENTO INDUSTRIAL DA ORIGEN A UNA MASA DE -

.PROLETARIOS CADA VEZ MÁS ABUNDANTE, LOS PRINCIPALES REPRESEN-
TANTES DE LA TEORfA MARXISTA DEFINEfl QUE "LA HISTORIA DE TODA 
SOCIEDAD, HASTA EL PRESENTE, ES LA HISTORIA DE LA LUCHA. DE. Clfl 
SES", EN EL PRIMER TOMO DE EL CAPITAL, C, MARX DA LA SJGUIENT.E 
DEFINICIÓN ACERCA DE LA PECULIARIDAD AHISTÓRICO DEL PENSAMIEN
TO ECONÓMiCO BURGUÉS INDICANDO QUE: 
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", •. LA ECONOMfA POL"ÍTICA, CUANDO ES BURGUESA, ES DECJR,
CUANDO VE EN EL ORDEN CAPITALISTA NO UNA FASE HISTÓRICA
MENTE TRANSITORIA DE DESARROLLO, SINO LA FORMA ABSOLUTA-
y DEFINITIVA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL, SÓLO PUEDE MANTE-
NER SU RAUGO DE CIENCIA MIENTRAS LA LUCHA DE CLASES PER

MANECE LATENTE O SE TRASLUCE SIMPLEMENTE EN MANIFESTACIQ 

NES AISLADAS". l/ 

5.3. ECONOM!CAS 

LA APARICIÓN DE LA ECONOMfA COMO CIENCIA" A PARTIR DEL SIGLO -
XVII, PRINCIPALMENTE, ESTUVO SUPEDITADA A LAS ETAPAS HISTÓRI-

CAS DE LA SOCIEDAD Y A LOS INTERESES QUE CONVERGEN EN LA.S DIFJ;. 
RENTES CORRIENTES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO~ EN ESTE SENTIDO,
LOS PENSADORES CLÁSICOS Y VULGARES A QUE NOS REFERIMOS, AL EX

PONER BREVEMENTE SUS INVESTIGACIONES, SE DESTACA QUE EN ~STOS
LA CIENCIA ECONÓMICA SE FUE APORTANDO DE SU CONTENIDO SOCIAL,
INCLINÁNDOSE POR MATIZAR Y ENCUBRIR EL CARÁCTER EXPLOTADOR DEL 
MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

EL FUNDAMENTO DE LAS LIMITACIONES DE SUS TRABAJOS SE DEBE A -
SU ORIENTACIÓN TEÓRICA Y POR SU CONTENIDO IDEOLÓGICO DE CLASE

BURGUESA, QUE PROPICIÓ LA RUPTURA TANTO DE M~TODO COMO DE ENFQ· 
QUE CON LA TEORf A ECONÓMICA MARXISTA, ~STA UBICA SU LfNEA METQ 

· DOLÓG!CA EN INVESTIGAR LOS DIFEREIHES ESTADIOS DEL PROCESO -
HISTÓRICO DEL ·Mono DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA y LAS LEYES ESPE

CfFICAS QUE IMPERAN EN SU DESARROLLO, EL ECONOMISTA ALONSO - -
AGUILAR MONTEVERDE, EN SU INVESTIGACIÓN "ECONOMfA POLfTICA Y -

LUCHA SOCIAL", ASIENTA QUE: 

"LA TAREA QUE 11ARX SE IMPONE ES AMBICIOSA: ES NADA.11ENOS 

i:iuE riEscuBRIRLA LEY EcoN6M1,cA roR u\ auE sE RIGE Í..A Dl-'
NÁMICA DE LA SOCIEDAD MODERNA. PARA DESCUBRIR ESA LEY,-' 



146 

ARRANCA DE UN PROFUNDO ANÁLISISDE LA MERCANCfA Y DEL PA-

PEL QUE ÉSTA JUEGA BAJO EL CAPITALISMO, ESTUDIO QUE LE -

LLEVA A FORMULAR UNA NUEVA TEORÍA DE LA GANANCIA Y DE LA 

ACUMULACIÓN DE CAPITAL [,,,] MARX CONTINUÓ LAS ltlVESTIG8. 

CIONES INICIADAS POR RICARDO EN EL CAMPO DE LA TEORfA -

DEL VALOR-TRABAJO, Y UTILIZANDO CATEGORÍAS COMO LA MER-

CANCfA, LA FUERZA DE TRABAJO Y LA PLUSVALYA, EXAMINÓ EL

CONTEXTO HISTÓRICO EN QUE SE DESENVUELVEN LAS RELACIONES 

SOCIALES DE PRODUCCIÓN Y EXPLICÓ EL ORIGEN DE LA GANAN-

CIA Y EL CARÁCTER DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL

PROP I OS, NO DE. UN ORDEN 1 NTEMPORAL QUE, COMO LOS CLÁS I -

COS AFIRMABAN, FUNCIONABA CONFORME A CIERTAS LEYES NATU

RALES, S !NO DE UN S 1 STEMA SOC 1 AL CONCRETO, SURGIDO DE LA 

EVOLUCIÓN DE OTRAS FORMACIONES Y REGIDO POR LEYES ECONÓ-

111 CAS DE ALCANCE HI STÓR 1 CAMENTE LI 11 !TADO, 

LA ECONOMfA ADQUIERE ENTONCES, COMO NUNCA ANTES O DES- -

PUÉS, EL CARÁCTER DE ECONOMÍA POLfTICA, Y SE CONVIERTE -

EN LA CIENCIA DE LAS LEYES QUE RIGEN LA PRODUCCIÓN Y EL

INTERCAMBIO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE VIDA EN LA SOCI~ 

DAD , , , " .!l/ 

CONFORME A LO EXPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, A CONTINUACIÓN

ANALIZAREMOS LAS DIFERENCIAS EPISTEMIOLÓGICAS DE CARÁCTER ECO

NÓMICO ENTRE LA TEORfA MARXISTA Y LAS DIFERENTES CORRIENTES DE 

PENSAMIENTO ECONÓMICO, 

LA CIENCIA ECONÓMICA SE IMICIA CON LOS ESTUDIOS SOBRE LATEO-

RfA DEL VALOR-TRABAJO, REAL! ZADOS POR EL INGLÉS WI LLIAM PETTY, 

APUNTAREMOS, QUE ES CON ESTE PENSADOR Y SOBRE TODO CON LA ES·-

CUELA BURGUESA CLÁSICA, DONDE. ADQUIERE MAYOR VIGENCIA CI°ENTÍF_L 

CA LA TEORfA DEL VALOR-TRABAJO, HECHO QUE NOS PERMITE" FUNDAMEN ·· 

TAR QUE LA TEORfA ECONÓMICA DE LOS CLÁSI.COS TENÍA COMO OBJETI-= 

VO CENTRAL, DESCUBRIR EL ORIGEN QUE DA VALOR A LOS "OBJETOS";-
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ESTO PROPICIÓ EL ROMPIMIENTO CON LA CORRIENTE MERCANTILISTA, -

QUE ARGUMENTABA QUE LA PRINCIPAL ACTIVIDAD QUE PERMITfA ACRE-
CENTAR LA RIQUEZA, ERA EL Dll~ERO, A TRAVí':S DE LAS PRÁCTICAS CQ 

MERCIALES, 

Es IMPORTANTE DENOTAR QUE TANTO WILLIAM PETTY, COMO PIERRE DE
BOJSGUILLBERT, Y POSTERIORMENTE, ADAM SMITH Y DAVID RICARDO, -

ATRIBUYEN EL VALOR DE UNA MERCANCfA POR MEDIO DEL "TRABAJO" Etl 
PLEADO EN SU FABRICACIÓN, ES DECIR, COMO LA MEDIDA AUTí':NTICA -

PARA DETERMINAR EL "VALOR" DE UN OBJETO, 

EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE LA M~GNITUD DEL VALOR DE CAM-

BJO, PETTY LA COMPARA CON LA EXTRACCIÓN DE METALES PRECIOSOS
(ORO Y PLATA), BOISGUILLBERT LA RELACIONA CON LA CANTIDAD DE -
TRABAJO EMPLEADO EN SU PRODUCCIÓN, SMITH CON EL TRABAJO UTILI

ZADO DURANTE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN (EQUIVALENCIAS), Y RICAE. 

DO BAJO LA ÓPTICA DE LA CANTIDAD RELATIVA DE TRABAJO NECESARIA 
EN LA PRODUCCIÓN DE UNA MERCANCfA (TRABAJO PRESENTE Y TRABAJO
PASADO), 

Es CON DAVID RICARDO DONDE LA TEOR!A DEL VALOR-TRABAJO PRESEN
TA MAYOR PROFUNDIDAD CIENTfFICA, ADAM SMITH DECLARABA QUE AL -
DESARROLLARSE EL CAPITALISMO, LA TEOR!A DEL VALOR-TRABAJO PER

DfA VIGENCIA, LLEGANDO A DETERMINAR EL "VALOR DE UNA MERCANCfA" 
A TRAVÉS DE TRES CATEGORfAS, COMO SON: TEORfA DEL VALOR-TRABA 
JO, TEORÍA DE LAS RENTAS (S + B + R) Y LA TEORfA DEL COSTE DE

PRODUCCIÓN, ESTA ÜLTIMA, REGIDA POR LA LEY DE LA OFERTA Y DE-
MANDA, DAVID RICARDO RE ITERA QUE EL VALOR. DE UN OBJETO, ESTA

RÁ SIEMPRE DETERMINADO POR EL "TRABAJO" EN TODOS LOS TIEMPOS Y 
LUGARES, 

POR OTRA PARTE, ESTOS INVESTIGADORES INGLESES TRASLADAN SUS E~ 

TUDJOS A TODAS LAS ESFERAS DE LA PRODUCCIÓN, Y CONSIDERAN AL·

IGUAL QUE PETTY, QUE UNA DE LAS FORMAS DE INCREMENTAR LA PRO-~ 
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JO, PERMITIENDO QUE EL COSTO DE LA MERCANC!A DISMINUYA, EN E§. 
TE CONTEXTO RESALTAMOS QUE LAS lNVESTIGACIONES DE D. RICARDO -
TUVIERON MAYOR RELEVANCIA TANTO EN LO HISTÓRICO COMO EN LO ECQ 
NÓMICO, AL ESTABLECER QUE EL VALOR DE CAMBIO DE UN OBJETO, ES
DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE TRABAJO EJERCITADO
EN SU PRODUCCIÓN, E INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LA FUERZA PRO
DUCTIVA DE ESTE "TRABAJO". 

EN ESTE ORDEN SE CONFIRMA QUE UNO DE LOS PRINCIPALES ROMP!MIEtl 
TOS DE LA ESCUELA CLÁSICA BURGUESA CON LA ECONOM!A MARXISTA, -
FUE QUE LA PRIMERA NO RECONOCE EL CARÁCTER SOCIAL DEL TRABAJO
(FUERZA DE TRABAJO), AS! COMO, NO DISTINGUIR LA DOBLE PERSONA
LIDAD DE LA MERCANCÍA;VALOR DE USO Y VALOR DE CAMBIO, EN OTRAS 
PALABRAS, NO ACEPTA QUE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE UNA MER
CANCÍA, SEA PRODUCTO DE LA ENERG[A PSICOFfS!CA INVERTIDA POR -
LA FUERZA DE TRABAJO, MISMO, QUE SE MATERIALIZA Y/O CRISTALIZA 
EN LA PRODUCCIÓN DE UNA MERCANCÍA NUEVA, DENOMINADA PLUSVALfA, 

EN ESTOS TEÓRICOS EL PRINCIPAL ERROR SE CENTRA EN LA DEFIN!- -
CIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, QUE SE ENCUENTRA DEFORMADO, AL -
CONFUfWIR "TRABAJO" CON LA CATEGORfAnFUERZA DE TRABAJO", C. -
MARX INDICA EN SU OBRA "EL CAPITAL", QUE: 

",,, UNO DE LOS DEFECTOS FUNDAMENTALES DE LA ECONOMÍA PQ 
LÍTICA CLÁSICA ES EL NO HABER CONSEGUIDO JAMÁS DESENTRA
ÑAR DEL ANÁLISIS DE LA MERCANCÍA, Y MÁS ESPECIALMENTE -
DEL VALOR DE ~STA, LA FORMA DEL VALOR QUE LO co~iVI ERTE -
EN VALOR DE CAMBIO, PRECISAMENTE EN LA PERSONA DE SUS -
MEJORES REPRESENTANTES, COMO ADAM SMITH Y RICARDO, ESTU
DIA LA FORMA DEL VALOR COMO ALGO PERFECTAMENTE JtlDJ FER EN 
TE O EXTERIOR A LA PROPIA NATURALEZA DE LA MERCANCfA, -
LA RAZÓN DE ESTO NO ESTÁ SOLAMENTE EN QUE EL ANÁLisis DE 
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LA MAGNITUD DEL VALOR ABSORBE POR COMPLETO SU ATENCIÓM,

LA CAUSA ES MÁS HONDA. LA FORMA DE VALOR QUE REVISTE EL 

PRODUCTO DEL TRABAJO ES LA FORMA MÁS ABSTRACTA y, AL MI~ 
MO TIEMPO, LA MÁS GENERAL DEL Rr!.GIMEN BURGUr!.S DE PRODUC
CIÓN, CARACTERIZADO ASI COMO UNA MODALIDAD ESPECfFICA DE 
PRODUCCIÓN SOCIAL Y A LA PAR, Y POR ELLO MISMO, COMO UNA 
MODALIDAD HISTÓRICA, POR TANTO, QUIEN VEA EN ELLA LA -
FORMA NATURAL ETERNA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL, PASARÁ POR 
ALTO NECESARIAMENTE LO QUE HAY DE ESPECfFICO EN LA FORMA 

DEL .VALOR Y, POR CONSIGUIENTE, EN LA FORMA MERCANCIA, -
QUE, AL DESARROLLARSE, CONDUCE A LA FORMA DINERO, A LA -
FORMA CAPITAL, ETC. HE AQUf POR QUI:!. AUN EN ECONOMISTAS
QUE ca 1 NC !DEN TOTALMENTE EN RECONOCER EL TIEMPO DE TRABE;_ 

JO COMO MEDIDA DE LA MAGNITUD DEL VALOR NOS ENCONTRAMOS
CON LAS IDEAS MÁS VARIADAS Y CONTRADICTORIAS ACERCA DEL

DINERO, ES DECIR, ACERCA DE LA FORMA DEFINITIVA EN QUE -
SE PLASMA EL EQUIVALENTE GENERAL.,," 9/ 

EN LOS ECONOMISTAS VULGARES (R, MALTHUS Y J, B. SAY), EL ROMPL 
MIENTO ES AUN MÁS PROFUNDO, YA QUE r!.STOS SE CONTENTARON CON -

VULGARIZAR LA TEORfA SMITHIANA, DEFORMÁNDOLA Y DECLARANDO -
ABIERTAMENTE SU OPOSICIÓtl A UNA TEORIA SOBRE EL VALOR-TRABAJO; 
MALTHUS AFIRMABA QUE EL VALOR DE UNA MERCANCfA ESTABA DETERMI
NADO ESPECÍFICAMENTE CON EL TRABAJO COMPRADO Y NO EL EMPLEADO
(TEORfA DE EQUIVALENCIAS DE SMITH), POR SU PARTE J, B. SAY, -
TRASNFORMA LA ~EORfA DEL VALOR DE .SMITH, EN UNA TEOR[A UTILITf;_ 
RISTA, DEFINIENDO QUE EL VALOR DE UNA MERCANCfA, SE ESTABLEC[A 

POR LA UTILIDAD QUE REPRESENTABA A LA SOCIEDAD; LA ECONOMfA -
MARXISTA $UBRAYA QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR ESTOS PENSADQ 
RES, CARECEN DE CONTENIDO CIENTÍFICO Y SON BÁSICAMENTE DE UN '
ENFOQUE AHISTÓRICO, 

CARLOS MARX AL DESARROLLAR SUS INVESTIGACIONES .DESTACA QUE EL
VALOR DE LAS MERCANC[AS SE DETÉRMINA POR EL TIEMPO DE TRABAJO-
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SOCIALMENTE NECESARIO BAJO CONDICIOi!ES MEDIAS, PARA SU PRODU~ 
CIÓN (D, RICARDO COMPRENDfA POR TRABAJO NECESARIO EL QUE FALTA 
POR REALIZARSE BAJO CONDICIONES MENOS FAVORABLES, "PEORES"); -
CON LOS ECONOMISTAS DE CORTE NEOCLÁSICO (JAMES MILL Y J, 
STUART MILL), LOS PRECIOS DE LAS MERCANCÍAS SE DETERMINAN POR
LAS CONDICIONES DEL MERCADO, QUE TIENEN SU BASE EN LOS GASTOS
DEL CONSUMIDOR Y EL CONCEPTO DE LA ESCASEZ PARA LA ASIGflACIÓN
DE FINES ALTERNATIVOS, 

EN LA TEORf A NEOCLÁSICA, ES EL TRABAJO UN FACTOR DE LA PRODUC
CIÓN QUE SE OBITENE EN EL MERCADO Y CUYO PRECIO ESTÁ DETERMIN~ 
DO POR su PRODUCTIVIDAD MARGINAL y PQR LA TASA MARGINAL DE su~ 
TI TUC IÓN Tt.CNI CA; PARA MARX, EL SESE DE LAS FLUCTUAC 1 ONES DE -
LOS PRECIOS (ESTABLECIDOS A TRAvt.s DEL MERCADO DE LA OFERTA Y
LA DEMANDA), PERMITE QUE LAS MERCANCÍAS ADQUIERAN SU PRECIO N~ 
TURAL, O SEA, AQUEL CORRESPONDIENTE A SU VALOR, EN SU OBRA "EL 
CAPITAL", SEÑALA LO SIGUIENTE: 

",,,LA DETERM!MACIÓN DE VALOR POR EL TIEMPO DE TRABAJO -
ES, POR TANTO, EL SECRETO QUE SE ESCONDE DE TRÁS DE LAS
OSC 1LAC1 ONES APARENTES DE LOS VALORES RE LA TI VOS DE LAS -
MERCANCÍAS (PRECIOS, SALARIOS), EL DESCUBRIMIENTO DE ES 
TE SECRETO DESTRUYE LA APARIENCIA DE LA DETERMINACIÓN PQ 
.RAMENTE CASUAL DE LAS MAGNITUDES DE VALOR DE LOS PRODUC
TOS DEL TRABAJO, PERO NO DESTRUYE, tH .MUCHO MENos·, su -
FORMA MATERIAL", 10/ 

MARX DESCUBRE, QUE LO QUE EL CAPITALISTA COMPRA NO ES EL TRABA 
JO; EL TRABAJO NO ES UNA MERCANCfA, COMPRA LA FUERZA DE TRABA= 
Jo. (EL POSEEDOR.DE DINERO, SE ENCUENTRA EN EL MERCADO CON. EL -
OBRERO Y, t.STE LO QUE VENDE ES SU CAPAC !DAD DE TRANSFORMAR, SU 
FUERZA DE TRABAJO), LA TEORfA MARXISTA. DESCUBRE QUE LO ÜNICO
QUE, CREA VALOR ES LA FUERZA DE TRABAJO QUE ACTÜA SOBRE EL OBJE 
TO, Y CON AYUDA DEL INSTRUMENTO, LO TRANSFORMA, ASf EL'CAPÍTA-
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LISTA PAGA EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO, O PRECIO DE LA -

FUERZA DE TRABAJO EN FOR~A DE SALARIO, 

Los INVESTIGADORES QUE PRECEDIERON A LA TEOR[A MARXISTA, DETER 
MINABAN EL VALOR Y/O PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO, BAJO LA -
TEOR!A DE LA SUBSISTENCIA, "LOS SALARIOS DEL OBRERO, ESTÁN DE

TERMINADOS POR LO ESTRICTAMENTE NECESARIO, QUE LE PERMITA MAN
TENERSE Y REPRODUCIRSE, AS[ COMO ESTABLECER UN SALARIO REAL Y

UN SALARIO NOMINAL, Y DEFINIENDO AL SALARIO COMO UN FACTOR DEL 
CAPITAL CIRCULANTE (EL LLAMADO FONDO DE TRABAJO), Y REGIR EL -
NIVEL DE LOS SALARIOS POR LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA, 

LA TEORfA DE ESTOS INVESTIGADORES AL EXPLICAR QUE EL SALARIO -

ES EL PAGO AL TRABAJO, SIENDO QUE REALMENTE ES EL PAGO A LA -
FUERZA DE TRABAJO, ESTO CONDUCTA A DISFRAZAR LA PARTE DE LA -

JORNADA NO REMUNERADA AL OBRERO, ENCUBRIENDO LA VERDADERA FUEU 

TE DE GANANCIA, QUE ES EL VALOR PRODUCIDO POR LA FUERZA DE TR[\ 
BAJO, QUE SE CONCRETIZA EN LA PLUSVALfA, Y AS! EL DINERO DE-

SEMBOLSADO POR EL CAPITALISTA E INVERTIDO EN EL PROCESO PRODU~ 
TIVO SE TRANSFORMA EN CAPITAL, 

EL SALARIO DE EQUILIBRIO PARA LOS NEOCLÁSICOS, QUEDA DETERMIN[\ 
DO EN RELACIÓN A LOS PRECIOS DE LOS BIENES EN EL MERCADO; Y -
POR SU PRODUCTIVIDAD MARGINAL, ES LA RELACIÓN PROPORCIONAL DE 

AMBAS PARA EL CAPITALISTA EN EL PROCESO DE LA PRODUCCIÓN, PE
RO ~STOS CONS I.DERABAN EL SALAR 1 o, DETERM 1 NADO POR LAS LEYES GJ;. 
NERALES DE "OFERTA Y DEMANDA", COMO UN "JUEGO DE AZAR", ES DE

CIR, QUE A UNA OFERTA CORRESPONDE NECESARIA Y NATURALMENTE A -
UNA DEMANDA, E INVERSAMENTE, 

EL SALARIO ES PARA MARX, UNA CATEGORÍA CON LA CUAL SE DENOMINA 

~ EL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO, EL SALARIO NO PUEDE PARA -
MARX SER DE EQUILIBRIO: PUESTO QUE SE CAMBIA CON LA PROPORCIÓN 

DEL CAPITAL CONSTANTE EM LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN, EN SU COt:! 
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POSICIÓN ORGÁNICA DE ESTE, Es DIFERENTE DEL SUPUESTO EOUIL!-
BRIO ENTRE EL CAPITAL CONSTANTE Y EL CAPJTAL VARIABLE, QUE TAt:) 
POCO SE DÁ, MANTENIENDO UNA RELACIÓN INVERSAMENTE PROPORCIONAL, 

ADEMÁS, EL SALARIO SE HALLA DETERMINADO, PRINCIPALMENTE POR SU 
RELAC 1 ÓN IrJVERSA CON LA GANANC JA, ES DEC 1 R, CON EL BENEF 1C1 O -
OBTENIDO POR EL CAPITALISTA; ES UN SALARIO RELATIVO Y PROPOR-
CION/IL, LAS LEYES GENERALES (Q Y D), SE COMPENSAN P/IRA MARX -
POR LA CONCURRENCIA DE LOS CAPITALISTAS EN EL MERCADO; ESTAS -
LEYES PAR/\ MARX INFLUYEN EN EL SALARIO, QUE EXPRESADO EN TÉRMl 
NOS DE DINERO, ES EL PRECIO DE LA MERCANCfA, FUERZA DE TRABAJO, 

l11s INVESTIGACIONES DE LOS PENSADORES COMO: WILLIAM PETTY, Fl
SJOCRACJA, CLÁSICOS, VULGARES Y NEOCLÁSICOS, ENFRENTARON GRAN
DES LIMITACIONES DEBIDO FUNDAMENTALMENTE AL CARÁCTER BURGUÉS -
DE SU IDEOLOGfA, Y AL COTO DE SUS CONCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE 
ECONOMfA, LO QUE FUE UN SERIO OBSTÁCULO PARA DESARROLLAR UNA -
TEORfA DE LA PLUSVALf A, Y/O DE LA EXPLOTACIÓN, ASf COMO DE LA
ACUMULACIÓN DE CAPITAL, TERGIVERSANDO LA TEORfA DEL VALOR- -
TRABAJO, BAJO EL DISFRAZ DEL COSTE DE PRODUCCIÓN (S + B + R),
y DECLARAR LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO A TRAVÉS DE TRES CLASES 
SOCIALES; OBREROS (SALARIO), CAPITALISTAS (BENEFICIO) Y TERRA
TENIENTES (RENTAS), 

CARLOS MARX AL DESARROLLAR SU DISCURSO ECONÓMICO, DESCUBRIÓ -
QUE LA FÓRMULA CORRECTA QUE CONSTITUYE EL VALOR DE UNA MERCAN
·CfA, ES; C + V + P (CAPITAL CONSTANTE, CAPITAL VARIABLE Y PLUS 
VALfA), SIN EMBARGO EN LA CONCEPCIÓN BURGUESA Y APOLOGÉTICA DE 
Lo.s HJVE.STIGADORES DE REFERENCIA, NO CONSIDER/IN DENTRO DE su -
COMPOSÍCIÓN DE CAPITAL, EL CAPITAL DESTINADO A MEDIOS DE PRO-:_ 
DUCCIÓN (KC), Y ·SIMPLEMENTE ARGUMENTAN. QUE EN EL PROCESO PRO-

.DUCTIVO, PARTICIPA EL "CAPITAL CIRCULANTE", CONFORMADO POR LOS 
SALARIOS Y MATERIAS PRIMAS AUXILIARES, Y EL "CAPITAL FIJÓ", 
CONSTITUIDO POR MEDIOS DE TRABAJO, MAQUirlARIA Y EDiFICIÓS, 
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POR EL CONTRARIO CARLOS MARX ESTABLECIÓ EN LA COMPOSICIÓN ORGÁ 

NICA DE CAPITAL, LA DIVISIÓN EN "CAPITAL-CONSTANTE" Y "CAPITAL 
VARIABLE", ASf COMO, EL TRABAJO NO REMUNERADO EN LA "PLUSVA- -
LfA", ESTO SE PUEDE APRECIAR EN EL ESQUEMA QUE PRESENTA "SP!Rl_ 

DONOVA, ATLAS Y OTROS": 

CAPITAL CONSTANTE , , , y MAQUINARIA _ 

CAP !TAL 
FIJO f 

ALOR DE LOS LOCALES} 
EDIFICIOS FABRILES 

MATERIAS PRIMAS, MjTERIAS AUXILIARES 

CAPITAL 
SALARIOS DE LOS OBRE CIRCULANTE 

CAPITAL VARIABLE ·· • ROS 
11/ 

RETOMANDO NUEVAMENTE SU FÓRMULA DEL COSTE DE PRODUCCIÓN DE LOS 
CLÁSICOS, VULGARES Y DE CORTE NEOCLÁSICO (S + B + R), A TRAV~S 
DE ~STA, PRETENDIERON ESCONDER EL CARÁCTER EXPLOTADOR DEL SIS
TEMA CAPITALISTA, DEDUCIENDO QUE CADA FACTOR QUE PARTICIPA EN

LA PRODUCCIÓN, RECIBE SU CORRESPONDIENTE INGRESO. Es EN LA -
TEORfA DE LA PLUSVALfA MARXISTA, DONDE SE DEMUESTRA EL GRADO -
DE EXPLOTACIÓN A QUE SE SOMETE AL OBRERO POR CARECER DE LA RE

LACIÓN DE NO-PROPIEDAD SOBRE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, ASPECTO 
QUE CONDENA AL TRABAJADOR A SER UN SIMPLE AP~NDICE DEL SISTEMA 
CAPITALISTA, ORIGINANDO, LA VENTA DE LA FUERZA DE TRABAJO, QUE 

DE ACUERDO AL PENSAMIENTO DE .ESTA ESCUELA LA ENAJENACIÓN DE LA 

FUERZA DE TRABAJO SE DA POR LA CARENCIA DE MEDIOS DE PRODUCCIÓI< 
(PROCESO HISTÓRICO DE LA LLAMADA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DE CA~ 
PITALl~ QUE CONDICIONA OBJETIVAMENTE AL OBRERO A PRODUCIR y R.5_ 

PRODUCIR PERMANENTEMENTE, LA RELACIÓN SOCIAL DEL CAPITALISMO:~ 
TRABAJO ASALARIADO Y CAPITAL. 

Es DEBIDO A SU CARÁCTER IDEOLÓGICO Y ACIENTÍFICO QUE LA TEORÍA 

CLÁSICA BURGUESA Y VULGAR-NEOCLÁSICA~ PRESENTÓ SERIAS RUPTURAS 
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.EéONÓMICAS CON LA TEOR!A MARXISTA, EN ESTE ORDEN, PODEMOS RETQ. 
MAR DELECONOMISTA 11.GUTLAR r1oNTEVERDE, LO SIGUIENTE: 

"FRENTE A LAS DEDUCCIONES ATRAYENTES, PERO A MENUDO FOR
MALISTAS Y MERAMENTE DEDUCTIVAS DE LOS CLÁSICOS, MARX -
DESCUBRE, A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LA PROPIA REALIDAD, L~ 

YES QUE EL ECONOMISTA DEBE ESTUD !AR, LEYES QUE AFECTAN -
EL REPARTO DE LA RIQUEZA Y EL RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL 
EXCEDENTE, EL MÓDULO DEL PROCESO PRODUCTIVO, LA ACUMULA
CIÓN Y LA COMPOSICIÓN DE CAPITAL, LA TASA DE GANANCIA, -
LA CRISIS, EL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, LAS RELACIO-
NES ECONÓMICAS INTERNACIONALES,, ETC, Y LA COMPROBACIÓN
DE QUE ESAS LEYES TIENEN UN CARÁCTER HISTÓRICO, ALTERA -
LA PERSPECTIVA SOCIAL DEL FILÓSOFO, EL SOCIÓLOGO Y EL -
ECONOMISTA, Y CONVIERTE A LA ECONOMÍA EN UNA CIENCIA HI~ 
TÓRICA, EN UNA DISCIPLINA CUYOS PRINCIPIOS NO SON UNIVER 
SALES NI ABSOLUTOS, SINO RESTRINGIDOS A CIERTAS DIMENSIQ. 
NES DE ESPACIO Y TIEMPO ,, . "12/ 

Es PRECISO REITERAR QUE LAS TEOR!AS ECONÓMICAS DE LA IDEOLOG!A 
BURGUESA ANTERIORES A LA ECONOMÍA POLfTICA MARXISTA, NO.DESA-
RROLLARON CIENTfFICAMENTE UNA TEOR!A ACERCA DEL TRABAJO NO RE
TRiBUIDO AL OBRERO (PLUSVALfA), POR SU PARTE LA ESCUELA FISIÓ
CRÁTICA QUE TRASLADANDO SUS ESTUDIOS DE LA ESFERA DE CIRCULA-

_CIÓN A LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN, DEFINEN QUE ES EN ESTE Cl-
CLO. DONDE SE GENERA UN EXCEDENTE (PRODUCTO NETO), PERO AL EST8. 
BLECER.QUE ÜNICAMENTE EN.LA AGRICULTURA SE PRODUCE RIQUEZA .y".... 
QUE ÉSTA ES PRODUCTO DE LA TIERRA (FACTORES DE LA NATURALEZA), . 
Y NO DE LA. (FUERZA DE TRABAJO), .POR TAL MOTIVOFALSEARON SU l!i 
VESTIGACIÓN AL SOMETERLA EXCLUSIVAMENTE A LAS ACTIVIDADES. DES8. 

·RROLLADAS EN LA AGRICULTURA Y NO EN E.L CONTEXTO GENERAL DE LA
ACTI VIDAD ECONÓM 1 CA·. S 1 N EMBARGO, RECONOC f A.N QUE EL "PRODUcTO 
NETO,; SE ENCONTRABA POR ENÓMA DE Los". DESEMBOLSOS DE CAPITAL. -

· EFECTUADOS_ EN EL PROCESO PRODUCT 1 VO: 
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OTROS PENSADORES ANALIZARON EL CONCEPTO DE "EXCEDENTE" A TRA-
V~S DE LAS TEORÍAS DE LAS "RENTAS" IS + B + R), ADAM SMITH - -
ACEPTABA QUE EL OBRERO PRODUCfA SU "SALARIO", ASf COMO TAMBl~N, 
PRODUCIR EL "BENEFICIO" PARA EL CAPITALISTA; DAVID RICARDO ES
TABLECIÓ EL ANTAGONISMO ENTRE EL BENEFICIO Y EL SALARIO, SEAA
LANDO QUE AL REALIZARSE CAMBIOS EN EL PRIMERO, IMPACTAN DE MA

NERA INVERSA EN EL SEGUNDO, 

Es CON CARLOS MARX DONDE ENCONTRAMOS LA TEOR!A DE LA PLUSVALfA, 
LIBRE DE TODA CLASE DE IMPUREZAS BURGUESAS Y APOLOG~TICAS, ~L
PROFUNDIZA OBJETIVA Y CIENTfFICAMENTE ACERCA DEL M~TODO POR EL 
CUAL EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EXTRAE Y SE APROPIA DEL 
TIEMPO DE TRABAJO NO RETRIBUIDO A LA CLASE TRABAJADORA (PLUSV~ 
LfA), MARX PARTIÓ DEL ANÁLISIS DE LA JORNADA DE TRABAJO, DEFI:
NIENDO QUE ~STA SE CONSTITUYE POR DOS ELEMENTOS: EL PRIMERO,,
POR EL TIEMPO DE TRABAJO NECESARIO, ETAPA DEL PROCESO PRODUCTl 
YO QUE LE PERMITE AL OBRERO REPRODUCIR EL EQUIVALENTE A SU SA
LARIO Y LA REPOSICIÓN DE OTROS FACTORES.QUE INTERVIENEN EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN (MAQUINARIA, MATERIAS PRIMAS Y AUXILIA-
RES); EL SEGUNDO SE REFIERE AL TIEMPO DE TRABAJO EXCEDENTE, -
PROPIAMENTE LLAMADO PLUSVALfA (TIEMPO DE TRABAJO QUE SE APRO-
PIA EL CAPITALISTA), ADEMÁS, DESCUBRE LAS DOS CATEGORfAS DE -
LA PLUSVALfA; LA "ABSOLUTA", DETERMINADA PÓR LA PROLONGACIÓN -
DE LA JORNADA DE TRABAJO, MÁS ALLA DEL LfMITE EN QUE EL TRABA
JADOR PRODUCE UN EQUIVALENTE DEL VALOR DE SU FUERZA DE TRABAJO 
Y PROPICIANDO .QUE ESTE PLUSTRABAJO SE LO APROPIE EL CAPITALIS
TA; Y LA "RELATIVA", LA CUAL SE OBTIENE REDUCIENDO .EL TIEMPO '-
·DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO~ COMO CONSECUENCIA DEL INCRE
MENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, DERIVADO DE LA EVOLUCÍ6N.Tl'.CNICA Y
DEL PERFECCIONAMIENTO DE LA DIVISIÓN CAPITALISTA DEL TRABAJO -
EN LA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN,. 

LA PLUSVALfA ABSOLUTA Y RELATIVA, PRESENTAN DIFERENCIAS PERO:_ 
SUS OBJETIVOS CONDUCEN AL ANÁLISIS Y EXPLICAC.IÓN DE LA EXTRAC-
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CIÓN DE PLUSVALfA, CARLOS MARX Eil SU OBRA "EL CAPITAL", ESTA-
BLECE QUE: 

"DESDE CIERTO F·urno DE VISTA, LA DISTINCIÓN ENTRE PLUSVA 
LÍA ABSOLUTA Y RELATIVA PUEDE PARECER PURAMENTE ILUSORIA, 
LA PLUSVALfA RELATIVA ES ABSOLUTA EN CUAiHO COilDICIONA -
LA PROLONGACIÓN ABSOLUTA DE LA JORNADA DE TRABAJO, DES-
PUÉS DE CUBRIR EL TIEMPO DE TRABAJO, NECESARIO PARA LA
EXISTENCIA DEL OBRERO, Y LA PLUSVALÍA ABSOLUTA ES RELA
TIVA EN CUANTO SE TRADUCE EN UN DESARROLLO DE LA PRODUC
TIVIDAD DEL TRABAJO, QUE PERMITE LIMITAR EL TIEMPO DE -
TRABAJO NECESARIO A UNA PARTE ll'E LA JORNADA. PERO SI -
NOS FIJAMOS EN LA DINÁMICA DE LA PLUSVALÍA, ESTA APARIER 
CIA DE IDENTIDAD SE ESFUMA, UNA VEZ INSTAURADO EL RÉGI
MEN CAPITAL! STA DE PRODUCC l ÓN Y ER 1G1 DO EN RÉG 1 MEN DE .,-
PRODUCCIÓN GENERAL, LA DIFERENCIA ENTRE LA PLUSVALÍA AB
SOLUTA Y RELATIVA SE PONE DE MANIFIESTO TAN PRONTO SE -
TRATA DE REFORZAR, POR LOS MEDIOS OUE SEA, LA CUOTA DE -
PLUSVALÍA , , ,,"13/ 

Es EL ENFOQUE HISTÓRICO Y CIENTÍFICO DE LA TEORÍA ECONÓMICA MA!1 
XISTA, QUE PERMITIÓ ANALIZAR LA VIGENCIA DE LAS RELACIONES DE
PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y DETERMINAR QUE LA ACUMULACIÓN DE CA
PITAL SE RIGE PRINCIPALMENTE POR DOS CATEGORÍAS: "REPRODUCCIÓN 
SIMPLE" EN DONDE SE ESTABLECE QUE EL OBJETIVO DEL PRODUCTO SO
CIAL EXCEDENTE SE DESTINA A SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CA-

. PITALISTA, CONSIDERADA COMO UN ACTO ATÍPICO DEL MODO CAPITAL!S 
TA DE PRODUCCIÓN Y QUE FUNDAMENTALMENTE PERMITE. LA REPRODUC-· -:'.° 

CIÓN DE LAS CONDICIONES DE EPLOTACIÓN, A PESAR DE QUE EL EXCE
DENTE SOCIAL, SE CANALICE A LA REPOSICIÓN DEL DESGASTE DE LOS- . 
ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE TRABAJO, CARLOS 
MARX COMENTA EN EL PRIMER TOMO DE "EL CAPITAL", QUE: 
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"CUANDO EL CAPITALISTA SÓLO SE APROVECHA DE ESTA RENTA -
COMO FONDO DE CONSUMO O SE LA GASTA CON LA MISMA PERIODl 
CIDAD CON QUE LA OBTIENE, EL PROCESO ES, SUPONIEtlDO CUE
LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERMANEZCAN ID~NTICAS, Ufl PRocg_ 
SO DE REPRODUCCIÓN SIMPLE. AUNQUE ~STA NO ES MÁS QUE LA 
SIMPLE REPETICIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN EN LA MISMA
ESCALA, LA MERA REPETICIÓN O CONTINUIDAD IMPRIME AL PRO
CESO CIERTAS CARACTERfSTICAS NUEVAS, O, MEJOR DICHO, DI
SUELVE LAS CARACTERÍSTICAS APARENTES QUE PRESENTA EL AC-

, TO AISLADO", 14/ 

POR SU PARTE LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA, CUYA PECULIARIDAD ES !Ji 
VERTIR LA PLUSVALfA EN FORMA PRODUCTIVA (CAPITAL ADICIONAL), -
ES DECIR, LA TRANSFORMACIÓN DEL PRODUCTO SOCIAL ESCEDENTE EN -
CAPITAL, ESTO CONSISTE EN INCREMENTAR EL CAPITAL QUE INICIAL-
MENTE SE DESEMBOLSÓ EN FORMA INTERMITENTE, AL RESPECTO DONALD 
CASTILLO, ESTABLECE QUE: 

"LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA EN EL CAPITALISMO SE DEFINE, -
EN SU FORMA MÁS GENERAL, COMO INVERSIÓN PRODUCTIVA DE LA 
PLUSVALfA; ES DECIR, QUE A DIFERENCIA DE LA REPRODUCCIÓN 
SIMPLE DONDE LA PLUSVALÍA SE CONSUME ÍNTEGRAMENTE EN FOR 
MA IMPRODUCTIVA POR EL DUEÑO DEL CAPITAL, AHORA ESA PLU~ 
VALfA SE DESTINA A INCREMENTAR EL CAPITAL DESEMBOLSADO -
••• "15/ 

LA TEORÍA DE LA REPRODUCCIÓN APLIADA DEL CAPITAL MARXISTA EXPQ. 
NE CLARAMENTE LOS FACTORES QUE CONDUCEN A LA ACUMULACIÓN DE CA 
PITAL, Y REFUTA LAS FALSAS CONCEPCIONES DE LA ECONOMfA POLfTI'
CA CLÁSICA BURGUESA, ESTA ÚLTIMA CORRIENTE DE PENSAMIENTO CAPl 
TALISTA, DEFIN[A LA ACUMULACIÓN COMO LA INVERSIÓN DE LA PLUSVA 
LfA EN CAPITAL VARIABLE {FUERZA DE TRABAJO), DEJANDO FUERA LA
PARTE DE INVERSIÓN QUE. SE DA EN CAPITAL' cmisTANTE, AS[ COMO, -
ENFOCARLA CON LA TEORÍA DE LA "ABSTINENCIA" DE CONSUMIR DEL CA 
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PITALISTA 1 Y NO COMO LA TRAMSFORMACJÓN DE LA PLUSVALfA EN CAPl 

TAL (CAPJTALIZACJÓN DE LA PLUSVALfA). Los ESTUDIOS MARXISTAS

DE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL DEFlMEtl CLARAMENTE QUE ÉSTA SE VE 

JNFLUEl<CJADA POR LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS PAR-

TES QUE JNTEGRAN EL CAPITAL (COMPOSJCJÓN ORGÁNICA DE CAPITAL), 

MISMAS QUE MANJFIESTAN EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL SO- -

CIAL, 

LA COMPOSICIÓ!l ORGÁNICA DE CAPITAL, RESULTA SER, LA CATEGORfA

QUE ANALIZA EL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, EXPRESA

DA Etl LA COMPOSICIÓf! TÉCNICA (MASA DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y -

MASA DE FUERZA DE TRABAJO REQUERIDA),· ADEMÁS.i ÉSTA SE REFLEJA

EN LA COMPOSICIÓtl DE VALOR (MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y F.UERZA DE

TRABAJO), LA LEY DE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA, ES EN ESENCIA, 

LA sfNTESIS DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN CON EL Ds 

SARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, Y SE EXPRESA EN: 

"CUANTO MAYORES SON LA RIQUEZA SOCIAL, EL CAPITAL EN FUtl 

CIONES, EL VOLUMEN Y LA INTENSIDAD DE SU CRECIMIENTO Y -

MAYORES TAMBJÉN, POR TANTO, LA MAGNITUD ABSOLUTA DEL PRQ 

LETARIADO Y LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE SU TRABAJO, TANTO 

MAYOR ES EL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA, LA FUERZA -

DE TRABAJO DISPONIBLE SE DESARROLLA POR LAS MISMAS CAU-

SÁS QUE LA FUERZA EXPANSIVA DEL CAPITAL, LA. MAGNITUD Rs 

LATIVA DEL EJÉRCITO INDUSTRIAL DE RESERVA CRECE, POR COtl 

SIGUIENTE, A MEDIDA QUE CRECEN LAS POTENCIAS DE LA RIQU,S 

ZA, ' Y CUANTO MAYOR ES ESTE EJÉRCITO DE RESERVA EN PRO-

PORCIÓN. AL EJÉRCITO OBRERO EN .ACTIVO, MÁS SE EXTIENDE LA 

MASA DE LA.SUPERPOBLACIÓN CONSOLIDADA, .CUYA MISERIA SE -

HALLA EN RAZÓN 1 NVERSA A LOS. T.ORMEUTOS DE SU .TRABAJO~· Y 
FINALMENTE 7 CUANTO .MÁS CRECEN LA MISERIA DENTRO DE LA CL& 

SE OBRERA Y EL EJÉRC !TO 1 NDUSTR !AL DE RESERVA, MÁS CRECE ' 

TAMBIÉN ÉL PAUPERISMO OFICIAL, .TAL ES LA LEY GENERAL, -

ABSOLUTA, DE LA .ACUMULACIÓN CAPITALISTA, UNA LEY QUE:. -
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COMO TODAS LAS DEMÁS, SE VE MODIFICADA EN SU APL!CACIÓN
POR UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS QUE NO INTERESA ANALIZAR 
AQUÍ" 16/ 

Es EN LAS MODIFICACIONES QUE SE OBSERVAN EN LA COMPOSICIÓN DE
CAPITAL, DE DONDE SE DERIVARÁ LA SUERTE DE LA CLASE OBRERA; 
EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO CONLLEVA IMPLfCITAMENTE EL INCRs 
MENTO DE LA EXPLOTACIÓN DE LA CLASE OBRERA Y UNA CADA VEZ MA-
YOR DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO DEL RÉGIMEN CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN, ESTABLECE -
TRES NI VELES DE "SUPERPOBLAC l ÓN RELATIVA": FLOTANTE, LATENTE E 
INTERMITENTE, SE DESTACA QUE LA SITUACIÓN DE LA CLASE TRABAJA
DORA, CUYA ÜN 1 CA MERCANCÍA QUE LE PERTEl~ECE, ES SU FUERZA DE -
TRABAJO, TIENE SU FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA, EN LA ACUMULACIÓN
ORIGINARIA DE CAPITAL, DESPRENDIÉNDOSE DE ESTE PROCESO HISTÓRl 
ca, LA FORMACIÓN DEL OBRERO ASALARIADO, SURGIMIENTO. DEL ARREN
DATARIO CAPITALISTA Y LA FORMACIÓN DE UN MERCADO INTERIOR PARA 
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA CAPITALISTA, 

5.4. SOCIALES 

LA FUNDAMENTACIÓN DEL DISCURSO DE LA TEORfA ECONÓMICA MARXISTA, 
ES EL MÉTODO "DIALÉCTICO" Y LA CONCEPCIÓN "MATERIALISTA" DE LA 
H 1STOR1 A, L.0 QUE PROP 1e1 ó DEMOSTRAR LAS CONTRAD 1 ce IONES FUNDA
MENTALES DEL MODO CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN Y.DESENMASCARAR LA 
"IDEOLOGfA SUBJETIVA Y ACIENTfFICA DE LOS TEÓRICOS ECONÓMICOS -
BURGUESES, YA QUE SUS LUCUBRACIONES SE CARACTERIZARON POR DE-
FENDER LOS INTERESES DE LA CLASE EXPLOTADORA, .ALEJADOS TOTAL
MENTE DE LA CONTRADICCIÓN QUE ENGENDRÁ EL CAPITALISMO; CARLOS
MARX DEFINIÓ QUE LA MISIÓN HISTÓRICA DEL CAPITALISTA, ES EL Eil 
RIQUECIMIENTO BASADO EN .. LA EXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, 
PUES.A MEDIDA QUE EL SISTEMA CAPITALISTA AVANZA, LLEVA CONS(GO-· 
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EL EMPOBRECIMIEflTO DE LA CLASE TRABAJADORA. 

LAS INVESTIGACIONES DE LOS ECONOMISTAS BURGUESES, MAN! FESTAROt1 
UN TOTAL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES SOCIALES QUE PREV8. 
LECEN EN LA PRODUCCIÓN DE TIPO CAPITALISTA. LA ECONOMfA POL!

TICA MARXISTA ES EL ANÁLISIS TEÓRICO-HISTÓRICO DEL DESARROLLO
DEL CAPITALISMO, CUYO COMÚN DENOMINADOR ES LA "PROPIEDAD PR!V8. 
DA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN" (ACUMULACIÓN ORIGINARIA DE CA
P JTALl, FENÓMENO QUE CONDENA A LA CLASE TRABAJADORA A SU DEPAJl. 

PERACIÓ!I ABSOLUTA. 

LA ESCUELA ECONÓMICA DE PENSAMIENTO BURGUÉS, A LO LARGO DE SUS 

DIFERENTES ETAPAS NO RECONOCIÓ.QUE EL DESARROLLO DE LAS FUER~

ZAS PRODUCTIVAS, IMPLICAN EL ANTAGONISMO CON LAS RELACIONES SQ. 

CIALES DE PRODUCCIÓN EN LAS CUALES SE INSCRIBEN LAS CONDICIO-
NES DE VIDA DE LOS INDIVIDUOS. ADEMÁS, DE NO ACEPTAR LA EXIS

TENCIA DEL OBRERO Y EL CAPITALISTA COMO TRABAJO DIRECTO E INDl 
RECTO, RESPECTIVAMENTE, CON INTERESES ANTAGÓNICOS; Y POR LO -

TANTO, LA EXISTENCIA DE LA CLASE OBRERA Y LA DE LOS CAPITALIS- · 
TAS, COMO CLASES SOCIALES CON INTERESES DIAMETRALMENTE OPUES-
TOS. 

Los IDEÓLOGOS BURGUESES, DESECHARON y ES MÁS NO ASIMILARON, -
QUE EL PROGRESO Y/O DESARROLLO DEL CAPITALISMO CONDUCE A QUE -

LAS CONTRADICC.IONES DE CLASE DE OBREROS Y CAPITALISTAS, SE AGJl. 
DICEN, MANIFE~TÁNDOSE EN UNA SERIE DE FENÓMENOS ESLABONADOS, -
TALES COMO: TRABAJO ASALARIADO Y CAPIT/\L Y LA RIVALID/\D DEL DÉ_ 

SARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS CON LAS RELACIONES DE PRO
DUCCIÓN, MARX AFIRMA QUE LA MISMA CONTRADICCIÓN DE EL RÉGIMEN 

CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN, ORIGINA Y/o CREA LAS CONDICIONES ºª 
JETIVAS Y SUBJETJVAS, PARA DESQUEBRAJAR ESTE RÉGl~EN,. YA QU.E -
LOS PROGRESOS DEL CAPITALISMO, DA LUGAR A LA FORMACIÓN DE. GRAli 

DES CENTROS INDUSTRIALES, FÁBRICAS Y EMPRESAS, HECHO QUE HABJ-



161 

LITA LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA Y ESTABLEZCA UNA

LUCHA PERMANENTE POR MEJORES NIVELES DE VIDA, CARLOS MARX EN -

EL PRÓLOGO DE LA CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA PO

LfTICA, ASIENTA QUE: 

", ,, AL LLEGAR A UNA DETERMINADA FASE DE DESARROLLO, LAS 

FUERZAS PRODUCTIVAS MATERIALES DE LA SOCIEDAD ENTRAN EN
CONTRADICCIÓN CON LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN EXISTEN-
TES, o, LO QUE NO ES MÁS QUE LA EXPRESIÓN JURfDICA DE E~ 
TO, CON LAS RELACIONES DE PROPIEDAD DENTRO DE LAS CUALES 
SE HAtl DESENVUELTO HASTA ALLf, DE FORMAS DE DESARROLLO
DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, ES~AS RELACIONES SE CONVIER

TEN EN TRABAS SUYAS, Y SE ABRE AS[ UNA ~POCA DE REVOLU
CIÓN SOCIAL. AL CAMBIAR LA BASE ECONÓMICA, SE REVOLU-
CIONA, MÁS O MENOS RÁPIDAMENTE, TODA LA INMENSA SUPERES-

TRUCTURA ERIGIDA SOBRE ELLA , , . LJ\S RELACIONES BURGUESAS

DE PRODUCCIÓN SON LA ÜLTIMA FORMA AtlTAGÓNICA DEL PROCESO 

SOCIAL DE PRODUCCIÓN; ANTAGÓNICA, NO EN EL SENTIDO DE UN 
ANTAGONISMO INDIVIDUAL, SINO DE UN ANTAGONISMO QUE PRO-

VIENE DE LAS CONDICIONES SOCIALES DE VIDA DE LOS INDIVI

DUOS, PERO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS QUE SE DESARROLLAN -
EN EL SENO DE LA SOCIEDAD BURGUESA BRINDAN, AL MISMO - -

TIEMPO, LAS CONDICIONES MATERIALES PARA LA SOLUCIÓN DE -
ESTE ANTAGONISMO, POR TANTO, SI SEGUIMOS DESARROLLANDO

NUESTRA TESIS MATERIALISTA Y LA APLICAMOS A LOS TIEMPOS
ACTUALES, SE ABRE INMEDIATAMENTE ANTE NOSOTROS LA PERS-
PECTIVA DE UNA POTENTE REVOLUCIÓN, LA REVOLUCIÓN MÁS PO
TENTE DE TODOS LOS TIEMPOS", 17 / 

EL PROCESO HISTÓRICO DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA, HA CONDENADO

A LA SOCIEDAD CARENTE DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN, A SOMETERSE A -
LOS MÁS DESPIADADOS NIVELES DE EXPLOTACIÓN Y ACRECENTAR LOS ~

MÁS ALTOS fNDICES DE DESEMPLEO, CARLOS í·lARX RESALTÓ QUE LOS -
·OBREROS Y LOS CAPITALISTAS CONFORM/\N LAS CLASES FUNDAMENTALES-
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DE LA SOCIEDAD BURGUESA, SIN DESCARTAR LA EXISTENCIA DE LA LL& 
MADA CLASE MEDIA, PUNTUALIZANDO QUE LA CLASE TRABAJADORA Y CA
PITALISTA CONFIGURA LA FUERZA MOTRIZ DEL RÉGIMEN CAPITAL!STA,
ASPECTOS QUE NO COMPRENDIERON LOS TEÓRICOS BURGUESES DE LA ECQ. 
NOMfA, 

5. 5. POLI TI CAS 

LA EXPOSICIÓN MARXISTA ES EL DISCURSO CIENTiFICO QUE PERMITIÓ 
SACAR A LA LUZ LAS CONTRADICCIONES INHERENTES AL SISTEMA DE -
PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y EXHIBIR LAS LIMITACIONES DE LOS IDEÓ
LOGOS BURGUESES AL TRATAR DE PERPETUAR LA VIGENCIA DEL CAPITA
Ll SMO, ESTA CONCEPTUALIZACIÓN SE VIÓ INVALIDADA AL SER DEMOS
TRADO POR LA ECONOMiA POLfTICA MARXISTA LA TENDENCIA HISTÓRICA 
DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y CONFIRMAR SU CA

RÁCTER TRANSITORIO, 

EL BROTE DEL MODO DE PRODUCCIÓN BURGUÉS SE INICIA CON LA EXPRQ. 
PIACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN EN MANOS DEL PRODUCTOR DIRECTO Y/O PEQUEÑO PRODUC-
TOR INDIVIDUAL, INICIÁNDOSE EL ANTAGONISMO ENTRE LA PROPIEDAD
PRIVADA CAPITALISTA Y EL CARÁCTER CADA VEZ MÁS SOCIAL DE LA -
PRODUCCIÓN CAPITALISTA, PERO A MEDIDA QUE LAS FUERZAS PRODUC
TIVAS Y LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN SE DESARROLLAN BAJO EL E~ 
QUEMA CAPITALI,STA, SE CONFIGURA UN POLO DE RIQUEZA Y UNO DE PQ. 
BREZA, EL GRADO DE EXPLOTACIÓN. ES MÁS INTENSO, MADURANDO LA -
CONTRADICCIÓN ENTRE EL POSEEDOR.DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y 
LA CLASE TRABAJADORA. ESTO SIGNIFICA QUE EL PROGRESO DE LA SQ. 
CIEDAD CAPITALISTA, A EXPENSAS DE LA APROPIACIÓ.N DEL TRABAJO -
NO 

0

REMUNERADO AL TRABAJADOR, CONLLEVA LA PROLETARIZACIÓN DE LA 
CLASE TRABAJADORA; LOS ESTADIOS DE DESARROLLO QUE FUE EXPERl-
MENTAUDO LA BURGUESTA HAN HABILITADO A LA CLASE TRABAJADORA PA 
RA QUE SE ORGANICE Y ~STA REVIERTA EL DESPOJO SUFRl.DO DURANTE-
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EL PROCESO HISTÓRICO DE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL DANDO TRAS-

CENDENCIA PARA LA FORMACIÓN DE UN NUEVO MODO DE PRODUCCIÓN DE
TIPO "SOCIALISTA", QUE PROPICIE UNA ALTERNATIVA PARA EL DESA-
RROLLO SOCIAL Y ECOllÓMICO Y CANCELE LAS CONTRADICCIONES DEL MQ 
DO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, EN Ull TRATAMIENTO CORRECTO A UNA 
ESCALA IDEOLÓGICA Y POLfTICA, A DIFERENCIA DEL CARÁCTER ECONÓ
MICISTA QUE GUARDA BAJO EL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN BURGUÉS, 

DE LO ANTERIORMENTE SEÑALADO SE ASEVERA QUE LA VISIÓN MATERIA

LISTA DE LA HISTORIA DESARROLLADA POR CARLOS MARX, DESCUBRE -

QUE EN LOS PROGRESOS DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA ESTÁ -
LATENTE EL DERROCAMIENTO DE ESTE RÉGIMEN DE PROPIEDAD, LO QUE

SIGNIFICA QUE LA 0LTIMA ETAPA DEL DESARROLLO CAPITALISTA Y SU
DERRUMBAMIENTO, PROPICIA QUE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN PASEN BA 
JO EL MANDO DE LA CLASE TRABAJADORA, ES LO QUE ACERTADAMENTE -
MARX DEFINIÓ COMO LA "NEGACIÓN DE LA PROPIEDAD CAPITALISTA" Y
QUE EN SU OBRA DE "EL CAPITAL", INDICA QUE: 

",,, EL SISTEMA DE APROPIACIÓN CAPITALISTA QUE BROTA DEL·· 

RÉGIMEN CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN, Y POR.TANTO LA PROPI~ 
DAD PRIVADA CAPITALISTA, ES LA PRIMERA NEGACIÓN DE LA -
PROPIEDAD PRIVADA INDIVIDUAL, BASADA EN EL PROPIO TRABA
JO, PERO LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA ENGENDRA, CON LA - -
FUERZA INEXORABLE DE UN PROCESO NATURAL, SU PRIMERA NEGA 

CIÓN, Es LA NEGACIÓN DE LA NEGACIÓN. ESTA NO RESTAURA

LA PROPIEDAD PRIVADA YA DESTRUIDA, SINO UNA PROPIEDAD ltl 
DIVIDUAL QUE RECOGE LOS PROGRESOS DE LA ERA CAPITALISTA; 

UNA PROPIEDAD INDIVIDUAL BASADA EN LA COOPERACIÓN Y EN -

LA POSESIÓN COLECTIVA DE LA TIERRA Y DE LOS MEDIOS. DE -
PRODUCCIÓN PRODUCIDOS POR EL PROPIO TRABAJO", 18/. 

EL ENFOQUE SUBJETIVO Y APOLOGÉTICO .DE LA IDEOLOGIA. BURGUESA 1~ 
PIDIÓ VISLUMBRAR LAS CONTRADICCIONES QUE ENGENDRA. EL CAPITALIS. 
MO Y MENOS AO~Í, QUE LA EMANCIPACIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA cQ: 
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RRESPONDE A ELLA MISMA, AL RESPECTO, CONVIENE DESTACAR LO Sl-
GUI ENTE: 

POR ESO, CONFORME AVANZA LA GRAN INDUSTRIA, LA BUR
GUESÍA SIENTE VACILAR BAJO SUS PIES EL TERRENO SOBRE EL
QUE PRODUCE Y SE APROPIA LO PRODUCIDO. LA BURGUESÍA PRQ 
DUCE, ANTE TODO, A SUS PROPIOS ENTERRADORES, Su RUINA Y 
EL TRIUNFO DEL PROLETARIADO .SON IGUALMENTE INEVITABLES-
••• DE TODAS LAS CLASES QUE HOY SE ENFRENTAN CON LA BUR
GUESÍA, NO HAY MÁS CLASE VERDADERAMENTE REVOLUCIONARIA -
QUE UNA; EL PROLETARIADO, LAS DEMÁS CLASES AGONIZAN Y -
PERECEN CON LA GRAN INDUSTRIA, .EL PROLETARIADO ES EL PRQ 
DUCTO MÁS GENUINO DE ~STA, LAS CLASES MEDIAS, EL PEQUE
ÑO INDUSTRIAL, EL PEQUEÑO COMERCIANTE, EL ARTESANO, EL -
CAMPESINO; TODOS LUCHAN CONTRA LA BURGUESÍA PARA SALVAR-· 
DE LA RUINA SU EXISTENCIA COMO CLASES MEDIAS,,.; SON - -
REACCIONARIAS, PUES SE EMPEÑAN EN VOLVER ATRÁS LA RUEDA
DE LA HISTORIA", 19/ 

EN EL ASPECTO DE ÍtlDOLE POLfTICO ES IMPORTANTE DEJAR ESTABLECl 
DO QUE LA ECONOMÍA POL!TICA MARXISTA, RESPONDE EN ESENCIA A DJ;. 
FENDER Y LUCHAR POR LOS INTERESES DE LA CLASE DEL PROLETARIA-. 
DO~ PUESTO QUE NO EXISTE ESTADO NI IDEOLOGÍA, QUE NO TENGA UN
SELLO ESPECÍFICO DE CLASE, EN ESTE SENTIDO, El MARXISMO; ES CLA. 
RO QUE SE INCLINA POR SALVAGUARDAR Y MOSTRAR A LA CLASE DEL· 
PROLETARIADO SU PAPEL HISTÓRICAMENTE REVOLUCIONARIO .. 

5,6, INDEOLOGICAS 

Es A PARTIR DE LA ACTIVIDAD MATERIAL DE DONDE EL HOMBRE FORMA
RÁ SU CONCEPCIÓN IDEOLÓGICA SOBRE EL UNIVERSO QUE Lo RODEA, .. Y-· 
NO COMO SUPONÍAN LOS.REPRESENl"ANTES DE LA BURGUESÍA QUIÉNES--· 
ASEGURABAN QUE LA CONCIENCIA SOCIAL DETE.RMINA AL .SER SOCIAL; -· 
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EN LA ACTIVIDAD DE LOS TEÓRICOS BURGUESES RESALTA LA PECULIARI

DAD POR DEFENDER LOS ltlTERESES DE LA CLASE DOMINANTE, DE -

ACUERDO A LA ETAPA HISTÓRICA DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y LAS

RELAC!ONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN, EN ESTE ORDEN CONVIENE PRE 

C!SAR LA ACTUACIÓN IDEOLÓGICA DE LOS PERSONAJES A QUE NOS RE

FERIMOS A LO LARGO DEL PRESENTE ESTUDIO: HILL!AM PETTY SE IN-

CL!NÓ POR REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA BURGUESf A TRIUNFANTE, 

UNA VEZ CONCLUIDA LA REVOLUCIÓN BURGUESA EN INGLATERRA; Bo1s-
GU! LLBERT, QUESNAY, TURGOT YMALTHUS, ACTUARON COMO IDEÓLOGOS DE 

LA CLASE DE LOS TERRATENIENTES; SM!TH, SAY, RICARDO, JAMES - -

M!LL Y J, STUART MILL, SE LES CARACTERIZÓ POR PROMOVER, DEFEN

DER E IMPULSAR LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, EL FACTOR DOMINANTE -

DE ESTOS PENSADORES SE CENTRÓ EN COMPRAR A LA DOCTRINA ECONÓMl 

CA CON LAS CIENCIAS EXACTAS (MATEMÁTICAS, BIOLOG!A, ETC,), AS! 

COMO DETERMINAR UNA VIGENCIA ETERNA, UNIVERSAL Y DE TIPO "NATl! 

RAL" DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

Es PRECISAMENTE CON LA DOCTRINA MARXISTA QUE AL APLICAR EL MA

TERIALISMO HISTÓRICO Y DIAL~CTICO AL ESTUDIO DEL SURG!MIENTO,

DESARROLLO Y DECADENCIA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

PERMITIÓ EXPONER EL PROCESO REAL DE LAS CONDICIONES HISTÓRICAS, 

ECONÓMICAS, SOCIALES, POLYTICAS E !DEOLÓ.G!CAS DE LA BURGUESfA

y DE LA CLASE TRABAJADORA, CARLOS MARX EN SU "!DEOLOGYA ALEMA

NA", ARGUMENTA QUE: 

".,. ESTA CONCEPCIÓN, A DIFERENCIA DE LA IDEALISTA, NO -

BUSCA UNA CATEGORfA EN CADA PERIODO, SINO QUE SE MANTIE

NE SIEMPRE SOBRE EL TERRENO HISTÓRICO REAL, NO EXPLICA ~ 

LA PRÁCTICA PARTIENDO DE LA IDEA, SINO EXPLICA LAS fORMe,_ . 

CIONES IDEOLÓGICAS SOBRE LA.BASE DE LA PRÁCTICA MATERIAL, 

POR LO CUAL LLEGA, CONSECUENTEMENTE, A LA éoNCLUS!ÓN DE

QUE 'TODAS LAS FORMAS Y TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CONCIE~ 
CIA NO PÜEDEN SER DESTRUIDOS POR OBRÁ DE .LA éRfT!CA ESPi 

RITUAL, MEDIANTE LA REDUCCIÓN A LA CAUTOCONCIENCIA] O. LA 
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TRANSFORMACIÓN EN [FANTASMAS], [ESPECTROS], [VISIONES, -
ETCJ, SINO QUE SÓLO PUEDEN DISOLVERSE POR EL DERROCA- -
MIENTO PRÁCTICO DE LAS RELACIONES SOCIALES REALES, DE -
LAS QUE EMANAN ESTAS QUJr1ERAS IDEALISTAS; DE QUE LA FUER 
ZA PROPULSORA DE LA H 1 STOR I A, 1 tlCLUSO LA DE LA RELI G 1 Ótl, 
LA FILOSOFfA, Y TODA TEORfA, NO ES LA CRfTJCA, SINO LA -
REVOLUCIÓN". W! 

ASf ES COMO, LA CONCEPCIÓN MATERIALISTA DE LA HISTORIA LLEGA A 
LA CONCLUSIÓN DE QUE "NO ES LA CONCIENCIA DE LOS HOMBRES LA -
QUE TRANSFORMA EL SER SOCIAL, SINO EL SER SOCIAL (CONDICJONES
DE VIDA Y CONVICCIÓN DE CLASE), QUIEN· DETERMINA LA CONCIENCIA
DE LOS HOMBRES", ~./ 

FINALMENTE ES TRASCENDENTE PARA EL PENSAMIENTO ECONÓMIC.O QUE -
LA ECONOMfA POLÍTICA MARXISTA SEA LA ÚNICA CIENCIA CON UN ENFQ 
QUE TOTAL Y/O INTEGRAL Y QUE SE CARACTERIZA POR SU CONTENIDO -
HISTÓRICO/ECONÓMICO Y EMINENTEMENTE SOCIAL Y POLITJCOJ QUE COli 
LLEVA UNA CONCEPCIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALESJ ALTAMENTE HUMA-. 
NISTA, 
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