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J. INTRODUCCIÓN 

1.1. Las dos tradiciones. 

La determinación de los términos de intercambio de los bienes producidos en una 

sociedad y la distribución de este producto entre sus integrantes, son dos de los fénomenos 

fundamentnles que el análisis económico, desde sus inicios. busca explicar. 

Los diversos desarrollos analíticos conocidos como "teorías del valor y de la 

distribución .. , que se han propuesto para la explicación de estos hechos de la vida económica. se 

pueden agrupar, en términos generales, en dos tradiciones distintas de pensamiento. 

Estas dos tradiciones tienen estructurns analíticas (conjunto de datos, parámetros y 

supuestos) totalmente diversas. l'anen de datos y supuestos distintos y llegan a resultados y 

explicaciones diferentes. En la manera de aproximarse y explicar los fenómenos es en donde 

radica su diferencia. 

La primera. que llamaremos tradición clásica. tiene sus orígenes en la 

sistematiz.ación hecha por los fisiócratas alrededor del concepto de excedente. Se concibe la 

existencia de un excedente económico que resulta de las condiciones de producción y 

reproducción en un.a economía. 

El objeto de estudio para esta tradición es la fom1a en que se da el proceso de 

producción. la distrihucion del producto -incluido el excedente- entre los grupos sociales. y las 

condiciones necesaria.< para que se reproduzca la economia. Es un enfoque intcogral y en tanto 

considera la reproducción del sistema, podemos calificarlo de din.imico. Las condiciones de 

reproducción del sistema y la distribución del producto son el objeto mismo del estudio. Se trata 

de una concepción macro-dinámica de la c.."Conomia. En esta tradición no se hace depender la 

distribución del producto de variables intrinsecas al proceso de producción. y se explica. en 

cambio. exógenrunentc. a través de elementos históricos y sociales. La existencia de un 

excedente. y su distribución no atribuible a factores '"técnicos"'. sino sociales, implica una 

situación de antagonismo entre los grupos de la sociedad. 

Smith 1
• después de los fisiócrnt:L<. puede ser incluido en esta tradición. En su 

capitulo VI de la .. Rique7..a de las Naciones·· mantiene la concepción de excedente: -¡ ... )el 

producto anual de semejante sociedad será siempre suficiente par.i adquirir o disponer de mucho 

mayor cantidad de trabajo ajeno que la que se empica precisamente en pn:parar aquellas 

1 Sntith. 1776. p. 5.S -1 O.S. (~ltulos VI a IX) 



mercaderias para su venta.•• Establece un concepto de valor que corresponde al trabajo, -1a única 

circunstancia que puede regular la cantidad de trabajo ajeno que con ella se puede adquirir". 

pero aclara que eso sólo sucede en .. los estadios rudos y primitivos de la sociedad'•. Luego 

aclara que el trabajo deja de ser la única causa del valor, cuando aparece un .. fonda que adelanta 

los salarios y los materiales para el trabajo··. dando lugar a Wl3 ¡:anancia del fondo. al igual que 

cuando aparece la propiedad privada de la tierra y se exige una renta. Smith define entonces lo 

que él llama el "precio real"'. Y define los componentes de dicho precio como ''salarios. 

ganancias y rentas, ( ... que ... ) son las tres fuentes fecundas de todo producto y de todo valor 

pcrmutativo". Afirma que el .. prc.-cio real" es más que sólo la cantidad de trabajo o salarios 

incorporados. pero insiste en que cada uno de los tres componentes se puede seguir midiendo 

por la cantidad dt• trahajo que cada una de la.• panes puede adquirir. El precio natural seria 

prccis.-uncntc el que corrcspondcria al pago exacto de estos componentes, y el precio real. que 

siempre tluctua alrededor del precio natural, en realidad se determina por la concurrencia en el 

mercado, que llama c/,•manda cfecrfra. Adicionalmente, de sus capítulos VIII y IX. en que 

presenta sus ideas sobre la distribución. se puede confinnar su concepción de salarios 

determinados por el mínimo de subsistencia y también una posibilidad de variación en la 

distribución del excedente. Elc:mentos suficientes para ubicarlo en la escuela clásica de 

pensamiento. Vale la pena señalar que Smith es el autor que define por primera vez_ de manera 

sistemática el campo de estudio de la economía. 

Ricardo, de manera mucho más explicita. colocó como hase de su análisis el 

concepto de excedente. El excedente, una vez. pagados los salarios y la renta. resulta 

rcsidualmente y corresponde al beneficio. De otra pane, insistió c:n que el determinante del 

valor era el trabajo. Y afirmó que la.s condiciones de producción y las cantidades de trabajo 

gastados en la producción eran los elementos determinantes del valor, tanto en la.s sociedades 

prc-eapitalista.•. lo que ya plantcaha Smith. como en las sociedades capitalista.•. Sin embargo. 

cm consciente:. de qu(..• los precios de Jos bienes no coincidian con las cantidades de tn.tbajo en la 

economía. y que, a diferencia de lo que: pl:Ulteaba su teoría del valor, las distinta.~ cantidades de 

capital fijo o las distintas durabilidades del capital en la producción de los bien.,,s, producían -un 

curioSú efecto en los pn.-cio., de los bienes ... Esto lo llevó a aceptar e:xcepcwnes a su ley del 

valor y a bu...-..c . .ar una nrt.~didLI un·ariab/e del '\'aJor. Lo que Jcbilitó su pl.:llltea.nlicnto y la 

aceptación n1as gcnc:r .. tli.rada Je ~u tcoria. 
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Mane volverla a tomar y a desarrollar la misma aproximación de Ricardo unos ai\os 

más tarde. Utilizó también la teoria del valor-trabajo, y buscó, al igual que Ricardo, explicar los 

precios de intercambio en la economía. Acuñó el concepto de "precios de producción", que 

serian los relevantes para el proceso de intercambio de los bienes, y buscó transformar los 

"valores" de los bienes. la cantidad contenida de trabajo, en precios de producción. El camino 

que siguió. como veremos más adelante en la sección 2.3, no fue exitoso, aunque agregó 

elementos para una solución. 

Finalmente. a pesar de habcr un número importante de autores que pertenecen a esta 

tradición. hay uno que tiene una panicular imponancia.. Piero Sraffa.. quien como sostendremos, 

rescatará y rehabilitará la aproximación y los resultados de la tradición clásica. resolviendo el 

problema de la transfommción de los valores a precios de mercado. siguiendo el enfoque de 

Ricardo. continuado por f\,farx en su tomo 111 de El Capital. 

Recapitulando. la teoría resultante de esta aproximación clásica. postula. en 

términos generales. que los salarios estarían determinados históricamente "por las costumbres-, 

el beneficio por el excedente y los precios dependerían de esta distribución y de las condiciones 

técnicas de producción. o .. rnéto<los·· de producción. 

La segunda tradición, que llamaremos tradición n~l:ísica. tiene sus orígenes en los 

trabajos que aparecieron dcspués de la muerte de Ricardo.2 El análisis de Ricardo tiene, para 

los objetivos de esta explicación. dos caracteristicas importantes. 

La primera es que. a partir de la explicación del beneficio de Ricardo, se concluía 

que existe una relación inversa entre s.."J.larios y beneficio y entre el beneficio y la renta. lo que 

mostraba un arreglo s.:>cial antagónico y politican1ente ine~"table. Este resultado fue una razón 

ideológica para elaborar una t~-oria alternativa frente al "costo de producción- de Ricardo. 

La segunda c.aracteristica. que tamhién pennitia y jutificaba una construcción teórica 

al!ernativa. era la falla técnica en el desarrollo de Ricardo, que lo llevó a la búsqueda de una 

medida invariable del \'alor y a tr..itar corno excepciones. a su teoría del valor. los valores de los 

bienes producidos con capital fijo. corno mencionarnos. 

En realidad los fundanu:·ntos de una tcoria alteniativa. que ya se encontraba sugerida 

en Smith. en el mismo capitu(,, VI de la ººRiquc;r.a ...... fucrun d=llados por algunos 

econon1istas pllSt-ricanJianos l, ha...<.ita llegar a lo que se ,·onoccría. corno la te..lría del valor del 

costo de pn.l<:h~.~ión. sin la distincitin de Rican.io entre valor y costo. 

2 Dobb. 1978. p 1 tJ 
3 Senior y Long.field. por C'Jentplo 
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Esta teoría fue transmitida por John Stuan Mili como -1a teoría de Ricardo", entre 

otros elementos, transmitió el concepto de rendimientos marginales decrecientes que Ricardo 

habla elaborado, exclusivamente para explicar la renta diferencial de la '<tierra". Teoría que más 

tarde fue extendida arbitrariamente a los otros dos "factores", al capital y al trabajo, por la 

revolución .. marginalista' .. de los años setenta del siglo XIX, como fundamento de lo que sería 

la escuela subjetiva del valor-precio. La concepción de rendimientos decrecientes en el 

Un1argcnn, marcaria todo el razonamiento umarginalistaH 

La nueva teoría explica los precios por oferta y demanda. la oferta definida a su vez 

por los ··costos marginales" en la producción, y la demanda por las preferencias y la utilidad 

marginal de los consumidores. La distribución, de igual manera. queda definida por la oferta y 

la demanda de los "factores de producción", donde el concepto fundarriental. a través de la 

función de producción, es la ''productividad" marginal de los factores. su ''productividad 

marginal". Se establece que Jos factores capital y trabajo (insumos), reciben su remuneración en 

el proceso de producción de acuerdo al incremento del producto total atribuible al incremento de 

una unidad del insumo variable. Esto es. la teoría de la distribución neoclásica. aplica a los 

"factores de producción" el mecanismo de su teoría del valor, que consiste en valuar los bienes 

de acuerdo con la utilidad marginal de Jos bienes para satisfacer necesidades individuales 

(subjetivas). Al no producirse en estas condiciones un excedente, las remuneraciones a los 

factores son justamente el equivalente a sus "aportaciones" a la producción. de acuerdo con su 

producrfridad marginal. 

A diferencia de la clásica. la teoría neoclásica se trata de un análisis microcconómico y 

no se ocupa de las condiciones de "reproducción" del sistema. sino que es "[ ... ) una avenida 

unidireccional que lleva desde los 'Factores de la producción' a los 'Bienes de consumo'".' No 

se considera el ciclo de producción siguiente, ni la reproducción del sistetna. En este sentido se 

trata de un análisis estático. en el mejor de los casos una cstálica COl'7'fpara1t•·a. y se puede 

definir como una aproximación micro-estática. 

La propuesta marginalista tiene el gran atrJctivo~ 1.:i coherencia y la elegancia.. de con.<iill'Uir 

su teorías. del consumo. de la producción. y de la distrioución. alrededor de un mismo 

concepto. el de ,·ariación marginal. Sin emhargo. tiene problemas de lógica interna que la hacen 

insostenible: la concepción de rendimientos dccrecic:ntcs en competencia perfccu.. que: es uno de 

sus pilares. tiene una seria falla. como lo discutiremos mas adc:lante. La concepción del capital 

4 Gosscn.. 1'.fcngtt. Je'-<.l<u >' \\.'alr.u 
5 Sraffa. 1960. p. 131 (A~ICC D) 
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que se requiere para sostener la productividad marginal es tan restrictiva que no tiene ningún 

poder explicativo objetiva y cmpiricamcnte y, finalmente, como lo demostraremos, los 

principios de la distribución, como el inverso de la relación marginal de sustitución de los 

factores, es insostenible debido a la posibilidad de la reversión de técnicas. 

1.2 La critica de Biihm-Bawerk_ 

Bohm-Bawerk. uno de los representantes más respetados de la nueva propuesta 

marginalista. durante la segunda mitad del siglo XIX. llevó a cabo una critica amplia e 

inteligente a los planteamientos de Marx. La critica expuso que los planteamientos de Marx. y 

por tanto de la tradición clásica. que conciben un excedente y una sociedad en conflicto por la 

distribución de éste. no pueden ser mantenidos; porque su fundamento. la teoría del valor

trnbajo. de acuerdo con la solución propuestn por Marx en la rransf<Jrnracíón de valores a 

precios de producción, es insostenible: el mismo Marx. dice Bohm-Bawcrk. niega totalmente 

dicho fundamento y acepta que es el mercado. "mediante la oferta y la demanda". el mecanismo 

en dónde: se definen los precios Je los bienes, precisamente por su calidad de: satisfacer 

necesidades. Concluye que por lo tanto tampoco existe una explotación de los trabajadores, sino 

una justa remuneración a los factores participantes en el prt.X"cso de producción .. de acuerdo con 

sus aportaciones ... rnarginaJcs·· a la generación del producto. 

Bohm-Bawcrk utili:r..a su aq;umcntación. brillantemente, para apoyar la propuesta 

marginalista, que él representaba: la conclusión de Marx cm. ni más ni menos, que el valor se 

determinaba de acuerdo con lo que la nueva cscuc:la marginalista sostenía.. 

1.3 El trabajo de SraITa. 

Las dificultades que aparecen en ambas tradiciones de pensantiento, por la forma en 

que se presentaron. parecen ser de naturale:r..a diferente. Sin embargo, en todos los casos, en 

rc:alidad surgió una y la misma dificultad analitica: "la medición del capital en términos 

independientes Je las variaciones de la distribución y que estén al mismo tiempo en una relación 

definible con el valor del capital"• 

En la tr.idición clá.~ica. tanlo Ricardo, al encontrarse con lo que llamó las 

excepciones a la teoria del valor-trabajo. como Marx en sus anotaciones »0bre la posibilidad de 

un problema en la trartsfármt1ción ,¡,.. \'olores a prccu>-"f. tenian una clara conciencia de la 

------------ --·------------·-·--------~----

6 Garegna.ni. 1 Q72. P- VII 
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existencia de este problema. En la tradición neoclásica, en cambio, la conciencia de esta 

dificultad no apareció sino hasta las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. 

La existencia de este problema de la medición del capital, en las dos tcorias 

existentes. invalidará el instrumental conocido y hasta entonces utilizado por el análisis 

económico. No ohstante. en una de las dos tradiciones se puede resolver dicho problema. 

Garegani en la nota introductoria a uno de sus trabajos lo explica: "si para ambas teorías de la 

distribución se encuentra la necesidad de una medición del capital en esos términos. la teoría de 

la productividad marginal impone un requisito adicional a tal medición: el capital debe ser 

medido en términos de una sola magnitud; este rcquisisto adicional tiene una importancia 

decisiva para la posibilidad o imposibilidad de una solución del problema para aquella teoría 

[ ... sin embargo, ... ] en el ámbito de Ja teoría ricardiana. el problema encuentra una solución, 

mediante una medición del capital en táminos de un complejo de cantidades y [ ... ]como, no 

pudiendo ser aplicada tal solución en el ámbito de Ja teoría de la productividad marginal. no 

parece posible resolver el problema de la medición dc:I capital en esta teoría." 1 

I ... a ohrn de Picro Srana~ ºProducción de mercancías por n1cdio de mercancías~~ fue 

publicada en inglc's en 1960. Ese mismo año l'ierangelo Garegnani presenta. en Cambridge, Ja 

tesis doctoral "El capital en la teoría de Ja distribución", dirigida en pane por SralTa. que se 

publicó t"n italim10 12 años má.~ tardt", en J 972. Estos trabajos ofrcct"n una solución al problema 

en t"I ámbito dt" Ja tradición clásica y desarrollan simultáneamente una critica formal a la 

tradición neoclásica. 

De estas dos obras. la de Sratfa está dirigida explícitamente a logrnr dos objetivos: 

primero. a establecer las bases para una critica a la coherencia de los ¡x>stulados centrales de la 

tradición nt"Oelá«ica, y segundo, a resolver las dificultades que la aproximación clásica había 

tenido en Ricardo y en Marx, con lo que en el análisis económico se resuelv<" el impasse y se 

obtiene un nuevo instrumental confiable (objetivo). capaz de explicar los procesos económicos. 

La obra de SralTa pruet->a rigurosamente la invalidez de los postulados marginalistas 

en general y reivindica. simultáneamente, la solución obtenida por c:I enfoque clásico. Esto 

subraya la inconsistencia y la irrelevancia del enfoque de Ja productividad marginal. tanto en la 

docc:ncia c:omo en el des.arrollo de la teoría económica (la invcsti{!ación básica) y hace 

inapla7-"1ble la reformulación de los in.'<lnlmcntos y la práctica de la polilica cc-0nómica.1 

!bid .. p. Vlll 
' VCI' D • .>bb. l Q70. l'l'· 364-36.~ 
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1.4. La polémica sobre el trabajo de Sraffa 

Además de la polémica sobre la distribución marginalista a que dio lugar su obra. 

surgió posteriormente otra discusión teórica. de carácter totalmente diferente. Esta segunda 

polémica se crea cuando Bennetti, De Brunhoff y Cartelier presentan una critica .. marxista" a 

Sraffa; sostienen que Sraffa presenta una solución a Ricardo y no a Marx y que por lo tanto, 

lejos de estar en la linea de 1'1arx, estaría en la de Ricardo. 

De aquí concluyeron estos autores que SrafTa erd un nco-ricardiano y que .. por lo 

tanto, la crítica que Marx hiciera a Ricardo era tambieo válida para SrafTa 

Una posición diferente seria sostenida por Dobb, Eatwcll y Garcgnani entre otros. 

La preocupación derivada de esta posición tiene que ver con el escaso uso ··constructivo" del 

trabajo de SrafTa en la solución de los problemas de Ricardo y de Marx; la escaza utili7..ación de 

los apones de SmfTa para complementar los postulados de la tradición clásica y cerrar el sistema 

resultante. 

La posición Marxista. tal como es sostenida por Benetti, De Brunhoff y Cartelier se 

podria rcsun1ir en las siguientes proposiciones: 

1. La mercancía patrón de Sraffa sólo puede cumplir su cometido, medir las 

variaciones de los precios. suponiendo el pago de los salarios al final del periodo de producción. 

2. l~"l exclusión d" un fondo de salarios tiene varias consecuencias: El salario se 

conviene en una variable d" distribución y no de producción. Esto es, la variable salario ''deja 

de tener su especificidad propia: no explica In caructeristica esencial del capitalismo, n saber la 

relación de asalariado''. el .. trabajo .. es reducido n salarios.El trabajo en todo caso, en Smffa. 

cumplirla el mismo papel que en Ricardo: la función de .. numerairc". Lo que oseun .. 'Ce la doble 

carncteristica del trabajo, el ser tn1bajo concreto y trabajo abstracto al mismo tiempo. 

3. Finalmente, en tanto el "capital" t."S tratado como coeficientes técnicos, como 

mcrcanclas en la pr<Xlucción de mercancías (y no como una relación social), no puede dar 

cuenta de la principal característica del sistema capitali~-ia: el capitalismo no es sólo producción 

de ntcrcancias. sino sohrc toJo reproducción de las relaciones sociales capitalbtas. 

En sintcsis el trahajo de Sraffa. según la escuela .. marxista"" francesa. no explica la 

pn:n1isa básica p.-ir~ entender el n1odo de producción C.3pitalista: <;b!rigc;_11A~~~~ente. 

Con SrJ.tl"a .. concluirla esa posición. se adnutc y dcn1uc:slrJ el contlicto existente en 

la sociedad por la apropiación del cxccdc.:ntc~ pero el Sl!-nific~.Q de este conflicto no se entiende 

si no se explica el ongcn del excedente. 
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Esta crítica dió origen a una amplia pólcmica en diversas revistas especializadas. De 

este proceso lo que nos interesa mencionar, para fines de este trabajo, es la polémica habida en 

la revista Sciencc and Society en los años de 1974 y 1975 entre Eatwell y De Brunhoff. 

1.5. La polémica Eatwcll-Brunhoff. 

El artículo que dio lugar a esta polémica en particular fue el escrito por Eatwell en el 

otoño de 1974.9 En este articulo el autor sostiene que. aunque el carácter crítico del trabajo de 

Sraffa a los fundamentos lógicos de la teoría neoclasica del valor y la distribución ha sido 

ampliamente aceptado, las posihilidades constructivas Je un marco teórico que provee su obra. 

especialmente pam el desarrollo de la teoría marxiana. han sido compki;unente ignomdas . 

Eatwell comenta que. en carnhio, el trahajo Je SrJffa se ha definido como 

antagónico a la teoría de la plusvalia de Marx por ciertos autores. ••J>or ejemplo -dice Eatwell

Su:r.anne De Brunhoff ha argumentado que la yuxtaposición de los conceptos y teorías de: l\.farx 

y Srnffa no es cxitos..."l,. ha lan1cntado que la tcoria de Sr;.\fTa ~c<lu.l'ca a tantos economistas 

simpati7.antes del marxismo y ha concluido. ademá.s. que en lugilr de hacer w1a critica de 

Producción de mercancías Nr medio de n1e_rcancía,.'i., l."'5 nc-:c!'klrio volver a la critica de Ricardo 

hecha por ~1arx .. sin proveer ninguna evidencia para esta 101.-.11 identificación de Ricardo con 

Sraffa." 

Eatwcll afirma que esta confusión por parte de De Brunhoff sólo puede entenderse a 

través dc:I siguiente: raz.onarniento: "Sratla h.a solucionado un conjwtto particular de problemas 

en la teoría del c:xcc:dcnte; estos fueron planteados por primera vez precisamente en el capítulo 1 

de los 'Principios de Economla Politica' de Ricardo. por lo tanto el análisis de Sraffa es 

relevante: solamente pam Ricardo y Sraffa debe: sc:r dc:sc:ch.ado como ncoricardiano." 

La respuesta que ofn:-ce Eat""-cll a esto c:s que. esa posición sólo seria valida si se: 

demostrara que el prohlema que tuvo Ricardo. la busqueJa de una mNi1Ja mvarwbh• del valor, 

no coincidic:rJ con c:J de f\.1arx. L•I prohlema d~· /u 1ran.~/<>rmac1áfl. pero esta demostración -

concluye Eatwell-. es imposible. )~• que en realidad. esto~ dos prubkmas no sólo cuincidcrt sino 

son el mismo. tal como lo h.a demostrado Gare~nani. '° 

• Ea1"""Cll. 1974. pp. :!S l ·303 
to Vn G.aregnani. 1960. 
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Después de estas reflexiones. Eatwell dedica el resto de su articulo a demostrar que 

la concepción de la .. mercancía patrón .. , desarrollada en el trabajo de Sraffa. es una solución al 

problema común que tuvieran Ricardo y Marx y no sólo una respuesta al problema de la 

"transfom1ación de valores en precios" de Marx. 

En el siguiente nún1cro de la misma revista De Brunhofl~ 11 contesta el articulo de 

E.ah\•cJI. La autora sostiene. (a partir de Jos misn1os argumentos enunciados en la sección 

anterior). que SrafTa, al no distinguir las dos carJcl<:rísticas del tr.ibajo -trabajo concreto y 

trabajo ahstracto-. la categoría de excedente '""sólo es una catcgoria de: distribución·· y que la 

necesidad de una teoría del valor sólo aparece porque el producto social, el excedente y el 

salario real están cornpucstos por bienes hctcrogCncos: esto cs. ~ólo ¡x>r la nt.--ccsidad de un valor 

est:indar para medir las magnitudes del producto social. Por lo tanto. Ricardo, SrnfTa y Eatwcll, 

con otros economistas, sólo estarían preocupados por el problema de las magnitudes y no por las 

!;ar:ictcrística.5~culiarcs del valor y del excedente. Por lo que. sostiene De Brunhoff, la 

mercancía patrón de Sr.ifTa, no es una solución al prnblema de la tr.insfum1ación de 1'1arx. 

1.6. La participación de Dobh 

Los apartados anteriores son necesarios para entender una última panicipación en 

dicha polémica. 

La participación a que nos referimos es la de Dobh. Algunos meses después de este 

intercambio de anículos, en un breve anículo que tituló "A Note on the R.icardo-Marx-Sraffa 

Discu.o;.~ion", 12 h.-.ce una observación fundamental. 

Primero afinna que él estaria en contra de la posición defendida por De UrunhofT y 

de acuerdo con la de Eatwcll. Dice que, afinnar que Sraffa es un neoricardiano implica no haber 

entendido el objetivo específico del trabajo de SrnfTa: el de ser un preludio a la crítica de la 

teoría económica. Y propone que el debate debería ser conducido en esos ténninos y no desde la 

••pt:rspcctiva sesgada de con1pctcncia y scJc:c.ción entre do~ sistemas ahcntativos ... 

"La intención de: P. Srnffa -afim1a D0bb-. fue la de contestar ciertaS criticas 

imporuntcs a ~tan: (y por implicación a t.:xUi la aproximación de Ricardo-?>farx). desde BOlun

Ba\-.·crk hasta nuestros dias. Criticas que ~ic:nn1 conv1nccntcs )' de las que se concluía que 

cr..i lógican1cntc in1posiblc obtener pf'C'cios de: t.-quilihrio sin incluir la ·demanda\ con lo que se 

le dio a Csta el caractcr de prcmi~ fund3l11cntaL .. 

11 UrunhofT. 107..S. rP -478-482 
"Dobb. 1975, pp. ~68 .... 70 
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El trabajo de Sraffa -<fice Dobb- tiene el mérito de aclarar los fundamentos de la 

teoría clásica y de la teoría manciana y, al mismo tiempo, levantar algunos elementos teóricos 

que permiten invalidar la aproximación neoclásica ... En este sentido -concluye Dobb- su trabajo 

debe ser mirado fundamentalmente como una anti-crítica constructiva y no como un sistema 

teórico nuevo que reemplace o medie entre sus prcdcccsorcs:9 

Dobb argumenta que el principal objetivo de dicho trabajo es demostrar que es 

perfcctan1cntc posihJe explicar los pn. ... ""Cios en términos de: las condicione.'i de producción. la 

relación tnthajo a capital. sin incluir In dc:111anda de Jos consumidores ni concepciones de 

utilidad subjetiva. Y en tanto esto involucra la .. gran contradicción de Bohm-Bawerk", el 

.. problema de la transfomtación", es natural que la demostración en cuestión sea conducida en 

témtinos de precios. incluyendo valor y plusvalía como datos. tal como es hecho por Marx en la 

mayor pane del tomo 111 de El Capital. 

Finalmente Dobb termin.-i su anículo diciendo que esta critica resulta sectarista y, 

que en general )()s marxistas ganarían más si rcfor.r..ando Jo que tienen en común se aliaran para 

ganar una batalla que. a pesar del fucne golpe que dio la critica de Sraffa en los sesenia-. aún no 

está ganada: ··n:cientemente ha habido un poderoso contraataque de pane de los neoclásicos, 

bajo la fomta del equilibrio general. argumentando impunidad a la critica de Sraffa_'' 

.. El unir csfucrLoS pcnnitiria terminar de minar el sigk) de dontinio de la tcoria 

ortodoxa en la cnsci\an7 ... a { ... y ... ) la..-c; diferencias entre los marxistas. quas1-m.arxistas. etc, 

parecen totalmente irrelevantes en estos rnomcntos:· ~En este contexto. me parece -adadc 

Dobb- que la_' critica.s scctaristas. han subestimado la importancia de rehabilitar a Ricardo, ya 

que para la mayoria de la gente educada en la escuela onodoxa en nuestros paises, la 

rehabilitación de Ricardo es jpso facto una introducción al estudio de Marx." 

1.7. El objrlh-o dr la lrsis. 

El objetivo del presente trabajo es demo•-U-.tr que el trabajo .. Producción de 

mcn:ancia_, por medio de mcn:ancias'" de Sraffa es precisamente una contestación a la critica 

que hin1 Bi\hm-Bawerk a Ja tradición o paradigma clasico; una respuesta a la critica hecha a 

:..1arx en panicular. en tanto que él representaba el desarrollo más acabado del enfoque clásico. 

Y a..~in1i:'lom(.,. siguiendo el cspiritu de ()obb. buscaremos demostrar que la obr:i de Srafla es una 

constnicción intcfcctu.aJ que: n:ivindica la tradición del pcnsarnit!"nto cl~ico. que dcmuestr:t 

ciguros.amentc la invalide7 del enfoque de la producti,·i&d marginal. )' que. al complcur el 
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viejo paradigma clásico, permite establecer con precisión la magnitud de cada uno de los 

elementos (ecuaciones e incógnitas) que conforman cualquier sistema de producción. 

Sostendremos que la anti crítica a BOhm-Bawerk representada por el trabajo de 

Sraffa es una crítica en el sentido mas completo de la palabra: crítica. modificación y 

trascendencia. 

1.8. E•tructura y desarrollo de la tesis. 

l'ara comprobar la tesis que proponemos se hará primero una presentación. en el 

capitulo dos, de lo que hemos llamado los antecedentes de la trndición clásica. Se describen las 

dificultades que encontraron Ricardo y Marx y las soluciones que intentaron, respectivamente. 

en sus elaboraciones sobre el valor y la distribución. 

El conocimiento de las aproximaciones teóricas de ambos autores nos pernlitirá 

plantear y analizar la crític., de Bohm-Bawerk en el tercer capitulo, en el que concluimos con un 

balance de Jos efectos de esta crítica en el des.arrullo ulterior del análisis cconórnico. 

l Jna vez analizados y acotado~ los argumentos criticos de Bohn1-Bawcrk se 

dcsarro1Ja el cuarto capítulo. en el que se dcnHJt:strJ puntuaJrncntc cón10 y por qué el trabajo de 

SratTa. tal corno lo ha sugerido l)ohh. es pn:cisarncntc una anti-critica a Bohtn-Bawerk.. 

Finalizan1os esta tesis con un capitulo de conclusiones. haciendo una relación de los efectos de 

la obra de Sraffa en el desarrollo más reciente de la tcoria económica . 
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2. Antecedentes 

2.1. Las teorías del excedente 

Los antecedentes a la critica de BOhm·Bawerk y a la contestación que encontrarnos 

en Sraffa. son los trabajos de Ricardo y de Marx. 

Estos dos trabajos. al igual que el trabajo de Smilh. comparten el mismo espíritu de 

una aproximación anterior. Esta aproximación es la que fue desarrollada por los fisiócratas y en 

particular por el Doctor Quesnay. La característica esencial. por la que Garegnani califica a esta 

aproximación con10 de las Lc;"!lt:"Üh'i...~!!J_c;x._~~«)-~tc; 1 l y que nosotros hemos llamado teoría clásica. 

es el situar en el centro del análisis el com.:cpto de cxc_c<lcntc social. 

Este concepto de excedente social tiene. efectiva.mente. en Qucsnay su forma 

original y más simple. Quesnay consideraba que para que el producto social de un ciclo de 

producción rcapan:ciera idéntico durante el siguiente ciclo. una parte de éste debería volver al 

proceso de producción. 

Esta parte rccmphv.aria a los medios de producción y cubriría las necesidades de 

subsistencia de los tr'1bajadores agrícolas. L<> que sobrara del producto anual constituía el 

excedeJlJ_<;; o prod_l~cto __ netQ. del que la sociedad podría disponer sin afc:c:tar las condiciones de su 

sobre vivencia. Para Quc:snay el producto social cstat>.1 formado sólo por el producto agrícola y 

consideraba a las n1anufactura."' corno una mcrJ trMisfonnación del prin1cro. 

J)c otra parte. en tanto Ja suhsistcncia de los trabajadores era nccc.saria para la 

reproducción del ciclo productivo. el an~ili~ís de la pn."1ucción quedó vinculado a la distribución 

del producto entre las cJa....,.cs sc.xialc,. El excedente. según (..)uesnay. constituía la parte de los 

terratenientes. Con la demostración de Srnith de que el excedente surgía de la producción en 

general y no sólo de la producción agrícola. el henc:ficio surgió como un segundo componente 

del excedente junto a la renta de la ticrr.1. 

Esta aproximación caract~rizó a la econon1ia política ingles.a hasta Ricardo. La 

determinación del tamaJ)o del excedente se con\"crtiría en adelante. en el centro alrededor del 

cual gimría la t<-oria de la Jistribucion. 

u Gare-grani. 1960. p. VII 
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La determinación del excedente en Quesnay era simple, he aquí Ja ecuación: 

(1) Producto social (neto~onsumo necesario= parte del producto diferenlc a salarios. 

Los datos que se suponen conocidos son: 

1 ) El salario real (canasta de bienes que constituyen el salario) 

2 ) El producto social neto del reempla7.o de los medios de producción (la suma de 

los bienes producidos en el afio) 

Unn ecuación en Ja que la parte del producto diferente a Jos salarios es la única incógnita 

En tanto las condiciones técnica.."' cstñn Jada.. .... un cierto producto social irnplica un 

cieno nú1ncro de trabajadores c1nplcados. l....a rnultiplic...sción de c~te número de trabajadores por 

el salario real determinaría la parte del producto de los tr.ibajadorcs o .. consumo necesario". La 

detenninación. por diferencia. de la parte del producto social que va a las otms clases es 

inn1ediata. 

Esta aproximación es en esencia compartida por Smith. por Ricardo y por Marx 

entre otros. (lbvian1cntc l;:L.,. prcn1isa...o.; de esta solución: salarios y producto. deben ser 

dctcnninada_~_ Con respecto a la dctcrn1inación del salario hay algunas difcrc-ncias entre Jos 

diversos reprcscntanh:s de esta tn1dición: los fisióc:ratas y Ricardo tienen w1a tcoria simple del 

salario. Sostenían que: cst.aha dctc:nninado por el nivel de subsistencia. aun cuandl> «.:-stc nivel 

estaba dctl.·nninado tanto por razones fisiológicas con10 históricas. En un segundo grupo 

estarían Snuth y Marx con teorias del salario más complejas. Smilh alim1aba que el salano 

giraba alrededor del nivel de: suhsistencia pc:ro su dctcrn1inación dependía d~ la negociación 

entre obrcr0s y patrones. adrnitiendo que el salario podría alejarse de sus ··niveles n.atur..s.lcs,... si 

se diera una ··cs.ca.."iCz de n1anosº en un hcstado avanz.ado de la sociedadº. 

Marx, ¡x>r su parte, aseguraba que el salario medio tendia a los medios de 

subsistencia. que dependían ··no sólo de las necesidades fisiológicas sino también dd desarrollo 

histórico de la.' necesidades sociales" )' que esta tendencia ~-stab.a n:.·¡;ulad<t p..>r el tamaño del 

··ejercito industrial de: n:~<:rva"" de trabajo dcMlCUpado. 

Ttxio~ t.'"~tos autores colnciden en que no ~llo la..' nccesiJadc..""S lisioJúgicas 

dctcnninan el salario. sino también dc:n1cnlos convcncionalc.s o in .. ,titucionalcs. 

Con rcsp...--cto a la determinación del nivel del producto social. lo• elementos 

cornuncs a estos autores son: 
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1. -El estado alcanzado por la acumulación de capital que determina a su vez el 

número de trabajadores empicados y 

2. -Las condiciones técnica.' de producción. Dond<: se supone. además. que cada 

mercancla es producida mediante un método solrunentc. 

Ante esta detenninación del producto social es claro que el problema de su 

distribución sea estudiado por separndo. El salario real y el producto social están dados antes de 

detcnninar la panc del producto que no va a salarios. 

Este es el ··cora7.ón" de la tradición dá.,ica o de las "teorias del excedente". 

La correcta medición de la• magnitudes que aparecen en la ecuación [I] da lugar a 

las elaboraciones teóricas que desarrollaron Ricardo y Marx en este campo. 

2.2. Ricardo: La húsqurda de una medida in•·ari.,hlc drl , . .,lor. 

La tercera edición de los "Principios de economía política y tributación" de Ricardo 

y el artículo sobre valor" -inconcluso- que desarrolló al final de su vida como resultado de la 

solución que buscaba. son los trabajos representativos del punto más alto que alcanzó Ricardo. 

Para los cfc:chl'.'. que nos ocupan ;mali7.an:mos sólo esta forma más avanz.ada de su 

aproxin1ación y no nns <l<..·tcndrcmos a especificar la evolución de su pcnsrunicnto a través del 

••Ensayo sobre el precio del grano·· 1 ~ y la..~ primeras dos ediciones de sus ••Principios". 

Tampoco presentaremos su teoria de la renta de la tierra que Ricardo desarrolló a 

partir del ensayo de Malthus. -An lnquiry into the Naturc and l'rogress of Rcnt'". y que utilizó 

para aislar la ºrenta .. y poder identificar todo el excedente con10 bcncficios. 1 ~ 

1.-"1 t•irca que emprendió Ricardo fue la de determinar la tasa de beneficio partiendo 

de la definición del excedente que surgió de la aproximación de los fisiócratas y que hemos 

expresado en la ecuación ( I) 

'' R1c..ud'""· 1 S~3 
1

" Ri4.~ardo. 1S1 ~ 
1• $.e puede rC"Cuntr al supuesto de que: La ticrTa es libre y que por lo l&nlO DO existe un.a panc del nccdcnlc que debe 5CI' 

cnlroe~ad.."lo corno renta ;a los tinntcnlcn!cs... 
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Al igual que sus antecesores, Ricardo supone un ciclo de producción anual. donde 

los salarios son pagados al inicio del ciclo. y forman parte del capital social. Una caractcristica 

importante de Ricardo es que aun admitiendo la existencia de capital diferente a los salarios, al 

desarrollar su trabajo, trata al capital como si estuviera compuesto exclusivamente por los 

:Kilarios. 

De la ecuación [I] se puede definir la tasa de beneficio como: 

(2) tasa de beneficio e: producto social - consumo necei1ario 

consun10 necesario 

La pregunta que nos lleva directamente al desarrollo de Ricardo y al problema de la 

valoración. y que representa la principal dificultad de todos los autores dentro de esta tradición 

clásica. es ¿cómo medir los agregados de la ecuación [2)? 

Si estos agregados se definen en ténninos flsicos no se puede calcular la tasa de 

beneficio. ya que los agregados del consumo necesario y los del excedente pueden estar 

compuestos por bienes diferentes o simplemente en diferentes proporciones. La ra7.Ón en todo 

caso permitiría conocer la cantidad de producto excedente (un bien compuesto). por unidad de 

consumo necesario (otro bien compuesto). pero nula tas.a de beneficio: que es la ra7.Ón entre los 

valores de la.~ dos magnitudes. 

La cuestión central para recurrir a valores será si las dos magnitudes que están dadas 

en términos fisicos pueden ser convertidas a valores: .. Si no es así, y el valor de las magnitudes 

depende de la tasa de beneficio, la determinación de los beneficios como excedente. de acuerdo 

con las ecuaciones (1) o [2], se ve amenazada por un razonamiento circular" 11 

La primera aproximación de Ricardo (en 1815) fue medir estos agregados en 

términos de grano: a partir del supuesto de que la cana.~ta de los bienes salario estaba compuesta 

por un sólo bien. el gr.lllo, y de que el capital en el sector agrícola ern sólo grano; asl 

homogenci7.aba producto y C3pital. logrando ent<>nccs definir una ta.o;a de beneficio a partir de Ja 

ecuación [2] para el sector agricola. Bajo el supu~-,;to de una tasa de beneficio uniforme en toda 

la economía. la tas3 arrojada en el sector agrícola se gcncralizaria mediante cambios en los 

precios de los productos de los otros sectores según su capital. 

"Garcgnani. l 975. p. ::!6 

15 



Las condiciones de producción del sector agrícola. (producción del único bien que 

compone los salarios), determinarían la tasa de beneficio. 

Esta simplificación .. permite" comprender cómo se determina la tasa de beneficio 

sin recunir al método de reducir a un común denominador todo un conjunto heterogéneo de 

productos. 11 

La siguiente aproximación de Ricardo. ya en la primera edición de sus 

"Principios", se desarrolla al abandonar el supuesto de homogeneidad entre producto y capital 

en cualquiera de los sectores de la economía. Con esto requería necesariamente de una 

reducción de los productos heterogéneos a un denon1inador con1ún. 

La solución que ve Ricardo es la utili7.ación de la teoría del valor que había sugerido 

Smith: una medida de valor real. e independiente de Ja tasa de beneficio. seria la cantidad de 

trabajo que una mercancía puede demandar 19 20 

Con el supuesto de que las mercancías se intercambian de acuerdo a Ja cantidad de 

trabajo necesario para producirlas. Ricardo logró. en su proceso. dos avances importantes: 

El primer avance fue detenninar In tasa de beneficio r evitando el ra7..oruuniento 

circular. ya que el producto social y el consumo necesario podrían ser .. medidos" en términos 

de In cantidad de trabajo incorporado, sin tener que recurrir a la tasa de beneficio para medir el 

producto. 

131 r~~ 
N 

En donde P es el producto social y N el consumo necesario, medidos. ambos. en 

términos de trabajo. 

El segundo avance fue el poner en evidencia que una cla..sc social no puede obtener 

más producto sin que otra clase tenga menos: este hecho tan claro al contemplar el producto en 

términos fisicos. se obscurece al haber Wl3 circularidad. Smith pensaba que In tasa de beneficio 

y el salario se detenninaban independientemente y 1'falthus llegó a afinnar que los impuestos al 

1
• Sraffa.. IQSO p. XXV y s.c-cc1oncs IV y\' 

1
• Smith. 1763. Libro l. Cap VI~ p 53 

10 El uso de l.it medida dC' Smith. del 'lrOll(,_• o b cantidad de tra.b.aJO que u..-u. rncrcancí.a d<.""f1l.J.ndará_ en tcnnuhl<J. Je untdadcs 
salanares~ para medir los zt~.ados de W C\.."WICIÓn PJ. :uendo el con.!MMTlO ~c:-~nu umpkrncntc el o,.al<1.no &n~ de los 
trab.aJ3do.tt~. 11() f'C'Such·e cJ rrobknu de la ctreula.~ >ªque el "alor dd pr-o.Juc-to n~1co ~.oci.sJ no pucJ<" ).C'f. i.:"'"~>do sin 
conoctt la tas.a de bcnctic•o con antC'fiond.Ml (G~i. 1975, p ~6) T~I como l.,) d.cc- Srruth,. el monto Jd producto 
dC'pendcnl de la La.U de an1ef"t's· ~X el con.sumo nC'Ccs.vlO &nUAJ por tr.a....'"'w..aja.Jor. L el numc-ro Je I~ trab.J.;ad...")f"n, entonces 
el consumo s.oc&a.I nc·cc-s .. ario anual sen LX. un.a cantidad. conocida~ rcro d r"f'-"1lX."1.o :"oOC1.il. c1.:m el -..ur'Ye~o de C1p•tal 
consi~ientc sólo de I~ ulM"l01. add . .tntados.... sen\ LX (} ..- r). y dq:le"ndw:n&.J de t el rroducto aumc-nt..sn.1 o J1,m1nu1n.a..: La 
dc:-tennin.ación del bcncfte•o COfnO dafC'f"'C"nCia se "-e entOOC"C$ cn"ueJto c·n un T01J'Of\.&mu:nlo un.-ular q~ i.mpldc M.I 

dctcrmlnac1ón. 

16 



grano aumentarían Ja renta y el beneficio sin afectar el salario real. 21 

Esta segunda caractcristica del análisis de Ricardo es Ja que permitió echar por 

tierra las doctrinas "vulgares", como las llamó Marx, que velan los precios corno una simple 

suma de beneficios y salario:, donde el incremento de una de estas variables distributivas no 

afectarla a la otra. 

Uno de los efectos más importantes del trabajo de Ricardo, al poner en evidencia 

esta panicularidad en la distribución del producto, fue sin duda el antagonismo de las clases 

que resultaba con respecto a la distribución del producto en una sociedad capitalista. Los 

efectos de esto no tardarían en aparecer y cualquier visión de armonía de la sociedad fue 

seriamente cucstionado.21 

El supuesto de que las mercancfas se intercambian por la cantidad de trabajo 

requerido para su producción fue. indudablemente, un paso de central importancia en el 

desarrollo de las teorías del excedente al permitir los dos logros anteriores. Sin embargo este 

supuesto no coincidía con la realidad. Si Ricardo lo hubiern utilizado como un supuesto 

metodológico de su aproximación. tal como lo hizo l'.1arx. no tendría que haber concedido 

.. excepciones" n su teorin del valor-trabajo como efectivamente se vio for-;.ado a hacerlo al final 

de su vida y de su obra. Optó en cambio por sostener el principio del valor-trnbajo a través de la 

búsqueda de una medida invariable del valor: un "bien .. cuyo valor no variara al variar alguna 

de las variables distributivas. De tal n1anera que al variar los valores de los otros bienes, por esa 

misrnn razón. este ubicn-nu:dida-invariable" funcionando conto nwncnuio, permitiera conocer 

el valor o cantidad de trabajo contenido en cada bien a pesar de los cambios en su precio por 

cambios en la distribución. 

Esto sólo seria posible si existiera una rncrcancfa en cuya producción panicipara Wla 

proporción tal del trabajo a capital que representara la media de la economía, de tal manera que 

los cambios en la distribución no modificar.in su valor relativo. 

í:.n la tercera edición de los Principios. y a partir de notar el .. curioso efecto .. que un 

aumento en los salarios produce en los precios de algunos bienes., Ricardo se ve obligado a 

conceder excepciones a su teoría dd ,·alor. De otra parte su identificación del capital con 

salarios exclush·amentc y la acept.ación de la existencia de capital fijo, que trata como 

.. durabilidades" distintas del capital. lo envolvieron en contradicciones que no pudo rcsoh·cr. 

" Ga.rcgnani, 197S, p. 29 
'° Un ejemplo de estos cfC'C1os fueron loo "socialiSIAs rieardianos-, ..t.asc Dobb, 1975. 
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Con el supuesto del valor-trabajo logró resolver la determinación de Ja tasa de 

beneficio y hacer evidente Ja naturaleza antagónica de Ja distribución del producto en la 

sociedad capitalista, pero su manejo del capital le impidió explicar las "ex=pcioncs" a su teoría 

del valor, con lo que su determinación misma del excedente se veía debilitada. 

Con esta falla técnica. aunada a la implicación politica del antagonismo, se creaban 

las condiciones para buscar una teoría o aproximación alternativa. La nueva aproximación 

trataría de evitar la dificultad habida en Ricardo y seguiría la tr:oría de Smith y Say, donde el 

pr=io estarla fonnado por los pagos justos a los factores de la producción, sin haber una 

relación inversa entre las variables distributivas. Esta otra avenida de pensamiento desembocaría 

en las teorías marginalista.s de los años 70 del siglo XIX. 

Las ideas de Ricardo serian continuadas, no obstante, por un gran numero de 

autores, de los cuales el más importante por algunos de sus avances en este campo y a través 

de cuyo nombre se transmitió y representó esta linea de pensamiento, fue l\.1arx. 

fl.1arx, al que dedicamos la siguiente sección, logró un importante avance sobre 

Ricardo al definir nuevos conceptos, aclarar algunas relaciones y sugerir una linea de desarrollo 

teórico para continuar en la solución de la problemática. 

2.3. l\farx: La tran•fonnación de valores a pr~io•. 

Con respecto al problema especifico que aqul nos ocupa. el avance más importante 

de Marx con respecto a Ricardo fue el intento por medir los agregados de las ecuaciones [1] y 

(2) en una situación mas general; menos restrictiva que la que se desprende de la simplificación 

que permite la teoría del valor-trabajo. 

Los bienes realmente no se intercambian de acuerdo a sus magnitudes relativas de 

trabajo incorporado en su producción. Marx se planteó la tarea de dar un.a explicación teórica a 

la modalidad real del intercambio. La pregunta que intcnuuia contestar fue la siguiente: ¿por 

qué no se intercambian los bienes en proporción a la cantidad de trabajo necesaria para 

producirlos? Para presentar este intento de Marx, conviene partir de un concepto introducido por 

Marx que Garcgnani llama "el segundo avance de Marx con respecto a Ricardo"." 

,. Gan:gnani. 1975 p. 36 
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Ricardo aún cuando acepta la existencia de capital diferente a los salarios procede 

en su análisis como si el capital estuviera constituido sólo por salarios. Marx en su análisis, en 

cambio, incluye explícitamente la existencia de medios de producción en el proceso productivo. 

El capital estarla constituido ahora por los medios de producción (capital constante) y los 

salarios (capital variable) 

Para facilitar el desarrollo mantendremos los supuestos de un ciclo de producción de 

un año, tierra libre (sin renta) y supondremos que el capital constante es todo circulante, esto es, 

que el total del capital, variable y constante, es consumido en su totalidad durante el período de 

producci6n. 

Manteniendo temporalmente la teoria del valor-trabajo, la ecuación [3J de Ricardo 

se convertiría en: 

[4J r= -1i_ 
C+V 

Donde S es valor excedente. Medido en ténninos de trabajo, el excedente es trabajo 

de los asalariados en exceso del necesario para cubrir su subsistencia, que seria el equivalente de 

P-N en la ccuaci6n [3] de Ricardo. C y V representan el capital constante y el capital variable 

respectivamente. 

Sin embargo la teoría del valor-trabajo sólo podría sostenerse si pensando en el 

''precio de Smith", la proporción de salarios (trab.'.ljo) a beneficio (capital) fuera In misma en 

todos los "precios", con lo que las mercandns si podrían intercambiarse en proporción al 

trabajo incorporado. En tanto beneficios (capital) y salarios (trab.'.ljo) tienen proporciones 

diferentes en los diferentes precios. los bienes !!Q se intc=-ibian en proporción al trabajo 

incorporado durante su producción. y si así fuera. aquellos bienes producidos con una 

"composición orgánica" n l ta (alta proporción de capital constante con relación al variable) 

gencrarian bajas ta."'15 de beneficio. 

Este r.17.onamicnto llevó a Marx a plantear correctamente la problemática esencial, 

aún cuando se quedó a un paso de dar con la solución correcta. 

Efectivamente. si los bienes se intercambiaran en proporción al trab.'.ljo incorporado, 

los producidos con una composición orgánica baja gcnerarian altas tasas de ganancias y los 

producidos con una composición orgánica alta gcncr..uian menores ta.~ de ganancia. 
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La competencia en el mercado seria el mecanismo que. al uniformar las tasas de 

ganancia. evita que los bienes se cambien de acuerdo al principio del valor-trabajo. 

Los precios, a diferencia del valor-trabajo incorporado, se determinarían tomando 

todo el capital, variable y constante. sobre el que se calcularla una tasa media de ganancia que 

cstaria determinada a su vez por la relación entre el trabajo excedente de la sociedad y el capital 

social total. Ver la ecuación (4) 

La igualación de la tasa de ganancia implica entonces una transferencia de valor 

(plusvalfa) de las ramas con mayor capital variable (menor composición orgánica). a las ramas 

con menor capital variable (mayor composición orgánica), mediante precios de producción 

superiores, en estas ramas. a sus valores. 

En las primeras ramas, de baja composición, los precios de producción deberían ser 

menores, necesariamente, que los valores. Sólo así se daria dicha transferencia. La suma de los 

precios seria igual cntoncc.s a la suma de los valores. 

Tenemos entonces, suponiendo dos sectores a y b, donde a es el bien salario 

(capital variable) y b es el bien medios de producci6n (capital constante): 

151 

161 

!Sa + Sb) 

(Ca+cb) + (Va+Vb) 

pa - (Ca+Va) (l+r) 

pb = (Cb+Vb) (l+r) 

Esta solución, sin embargo. tiene un cm>r. los beneficios se igualarán no en función 

de los '"valores- sino de los precios de producción. Es decir en las ecuaciones se presentan los 

mismos bienes como valores siendo insumos y como precios siendo productos. la valoración no 

es coherente. 

!'.farx fue consciente de este problema al escribir esta solución" pero no llegó a 

resolverlo: el tiempo restante de su vida lo dedicó a la revisión y publicación del primer tomo. 

Engels publicaría los manuscritos restantes. como los tomos 11y111. 

>• MMX. t 894 Capiruk» IX y X 
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Si Mane hubiera intentado corregir su error. hubiera convertido las ecuaciones [6]. 

al introducir los insumos como precios de producción. en la siguiente ecuación: 

(71 pa = (paCa + pbVa) (l+r) 

pb = (paCb + phVb) (l+r) 

Si se dividen ambas ecuaciones por uno de los precios, por ejemplo por J!!!. nos 

encontraríamos con dos ecuaciones independientes y con dos incógnitas: el precio relativo 

pb/pa de los medios de producción con respecto a los bienes salario y r; con lo que la 

determinación de r según la ecuación (4] deja de ser necesaria y por supuesto. de insistir en 

utilizarse. se vuelve contradictoria y sobrc-detcrminaria el sistema. La tasa de beneficio r. queda 

efectivamente determinada simultáneamente con los precios relativos en las ecuaciones de 

precios [7]. 2' Esta es la solución que encuentra Bortkiewicz algunos afios después. 

3. La critica de Blihm-Bawcrk. 

En la obra de BOhm-Bawerk se puede encontrar al menos dos lugares en los que 

hace especial mención a Marx: en su libro Historia v Critica de la• Teorias del Interés que fue 

publicado en 188420
, y en un ensayo publicado dos anos después de la aparición del tercer tomo 

de El Capital de Marx, en 1896, titulado La conclusión del sistema de Marx y que está dedicado 

específicamente a hacer una critica a la tcoria de l'>·farx, precisamente a panir de la edición del 

último tomo de El Capital. Los elementos más importantes de la critica desarrollada en el 

ensayo fueron incorporados por BOhm-Ba.,..-erk a su primer libro en ediciones posteriores ( 1900 

y 1914 ). La descripción que presentamos de la critica de Bohm-Bawcrk está basada en ambos 

trabajos, sin embargo el tema está mucho mas desarrollado y detallado en el ensayo y por esta 

razón lo hemos utili:r.ndo primordialmente para la descripción de la crítica especifica a Marx. Su 

primer tr.ibajo ( 1884) es sin embargo complementario para la descripción )' la comprensión de 

la lógica de su critica, y fundamentalmente, para la comprensión del \:i!.~~IT de su critica. 

n .. No es d1t1c1I '••C'f en donde cs.uba el error en el raJ".on.vn1cnh .. ., \.l..>brc la n:Ju.tnbw.::h.\n de lA ph.1.:n.alt.a que llevó a Man. a las 
C'CU3ciones :5 y 6 A d1ferrncu1 de La dtstnhución <k 5 coi.uics de grano entre 10 J'l'C'1"'1oOC~ (con un Wuco rcsult:ado de StlO 
J'('r pen.ona), el urn.u\o dd valor- de la plwvaJU s.oc1aJ U CalTlt:'tt~ c'-lfl rclac1on al capital. aJ \.et' ra:h~tr1l:1t . .ud.a._ Este v.lor de la 
plus"·alla C$ un precto de proJucctón. (d del pn.'liducto c,cc-Jcntc), '.lo no puc-dc- rTú..1. que cambW con rcl~tón al ~atal M.X"iaJ 
C'11 unto los pre-c105o rd~t1,-os J1VCTJ3.0 de La.s con~r"""ndtC"fllc~ propon:~ dc=l trsha.Jo 1nc~o. l.11 u.y de beneficio es 
un "·alor rclata"--o. el del producto C:ll.C<'knte C't1 t~•~ dC'I c.ap1tal wxu.I ~- no puc:-dc ser- •su.al a l• prof"O"'Ctón entre la.-i 
c.a.nti~ de tnib.:tJO incorrora.Jo C'fl kn 001. :t~"TI:"~ado-1.. a m<'""-.b q~ W ~l.a." se intttounbH:"n en g:c:nct1ll de .acuado 
con el trabaJO incorporado - G.:t.."1:'gn.am 197~. p.46 

:... E.stc libro es el pnmcr tomo de :lu ot'!lf"a C~t~W!!~~ )'.el s.c-1--~ tomo e5o ~ .;,~1d3 ~1~~H~-. .J~ili~...r~! 
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En este trabajo sostendremos que la critica de BOhm-Bawcrk en principio oo estaba 

dirigida a Marx, sino a la tradición de pensamiento en la que se ubicaba su obra. 27 esto es, la 

tradición que sostenla que el valor estaba dcrcrminado por la cantidad de trabajo y que trataba al 

beneficio como excedente. 

3.1. Las concepciones de Blihm-Hawerk sobre los lcóricos del ••alor-lrabajo. 

Bohm-Bawerk dedica todo el volumen 1 de su obra Capital e lnterés>A a hacer una 

revisión de las distintas teorlas que buscaban explicar el interés o el beneficio. ¿Cómo y por qué 

el capitalista recibe sin esfuer?-<> este permanente flujo de rique:r..a? Estas palabras -afirma BOhrn

Bawerk- contienen el problema de la lC'Oria del intcrés. 29 Este lomo, l!isloria y Critica de la.• 

Teorías del Interés que antecede a su Teoría Positi_ya del Capital, tiene como objetivo estructurar 

una critica a la.• tL-oria.• sobre el inlcres y el capital habidas, de manera que sirviera como base y 

justific.acibn de su Tcoria Positiva. ParJ efectos de nuestro análisis vale la pena describir 

brcvemenle la estructura de su libro. La revisión que lleva a cabo pretende ser exhaustiva: en los 

primeros tres capílulos hace una revisión de la problemática y de las posiciones de varios 

autores, desde los griegos ha.•ta los filósofos de los siglos XVI, XVII y XVIII. En los dos 

capftulos siguientes anali:r.a det."llladamelllc a Turgot y a Smith. 

En el capilulo dedicado a Smith concluye que éste es contradicrorio, ya que trata de 

maneras diferentes el origen y los determinantes del interés a través de su libro. Sei\ala que sus 

diferentes ideas, tan solo expuestas. no fücron rca.lmeme desarrolladas ni sostenidas por él 

mismo y que en cambio si fueron desarrollad.as por autores posteriores a él, y dieron lugar a lo 

que BOhm-Ba"'-crk clasifica como las cinco teorías alternativas sobre el inlerés. 

" Pan el objetivo de cuc trabajo, es imporUnlc pRCisar CSUI particularimd. 
"' ~-aa .. -.n:.. 1 sll4. 
"°lbld. p.I 
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En el siguiente capitulo de su libro titulado "Las teorías sin color'', entre otros diez 

autores menciona a Ricardo porque"( ... ) aunque trata estos asuntos inteligentemente( ... ] lo hace 

de tal manera que su investigación no arroja ninguna luz sobre la cuestión teórica primaria".3º 
En el resto del libro dedica un capítulo a la crítica de cada una de las cinco teorías 

que menciona: 1. Las teorías de la productividad; 2. Las teorías de la utilidad; 3. La teoría de la 

abstinencia; 4. Las teorías de la remuneración y 5. Las teorías de la explotación. 

De estos capítulos, en el que anali7~'1 a los teóricos del valor-trabajo es en el de ••Las 

teorías de la explotación". Cabe mencionar que como introducción al capitulo caracteriza los 

trabajos de Smith y de Ricardo como decisivos en el desarrollo de estas t<.-orias. aunque no Jos 

incluye como representantes por parecerle que sus posiciones son indefinidas y ambiguas. 

En el capitulo ''Teorías de la explotación" incluye a varios autores: Locke y Stuart. a 

los socialistas Proudhon, Lasalle. Rodbcnus y Marx. y a autores no socialistas que también 

simpatizaban con Ja teoría de la cxplo1'1ción como J. S. Mili, Guth y Duhring. "Aunque la teoría 

de la explotación fue dcsarrullada principalmente por teóricos de la persuasión socialista. [ ... ) 

las ideas centrales füeron tamhién adoptadas por c'-Critores en otros círculos literarios. Y estos 

escritores fueron muchos y de n1uchos tipos .. _ JI 

La crítica que hace a todo este grupo es rápida y poco detallada. con las excepciones 

de Rodbcrtus y de Marx. a quienes dedica en conjunto la mayor parte del capitulo. 

Hay otra r.v""n imponantc por Ja que lk'lhm-13awcrk dedica una parte importante de 

su libro al análisis critico de las teorías de la explotación: la posibilidad de que a panir de 

algunos autores socialistas de su época. como Guth. Duhring y los profesores alemanes 

conocidos como "socialista.s de la silla"32 le dieran nuevos bríos al principio del trabajo como 

única fuente del valor. Principio"( ... ] cuya aceptación o refutación. es de tremenda importancia 

para juzgar los fcnórncnos cconórnicos n1á.s importantes••. 33 

'° lbid. p. S4 
H (bid. p. 248 
"tbld. p. 333. ScMffcr. entre los mAs rrprcsentativos. 
" lbid. p. 249 
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Con respecto al principio de que el trabajo es la única fuente del valor, explica 

mhm-Bawcrk que, .. habiéndose originado éste entre los economistas ingleses. gozó de gran 

popularidad en las primeras décadas posteriores a la aparición del trabajo de A. Smith. hasta que 

la influencia de las ensci\an7.as de Say que desarrolla la teoría de los tres factores de la 

produ=ión: naturale7a, trabajo y capital. y de Senior y Hcrmann. lo desacreditaron. siendo 

sostenida entonces solamente por algunos "socialistas•º. 

••sin embargo -continúa Bóhm-Bawerk-. al ser readoptado este principio. tomado de 

Proudhon, Rodbcrtus y l'.1arx. por los •socialistas de la silla" alemanes, ha obtenido una vez más 

un fuerte apoyo entre los economista.~. Y ahorn parece que la reputación gozada por los líderes 

de esa escuela le permitirían logrnr un segundo triunfo a través de los escritos económicos de 

toda.~ las naciones. Si es o no un desarrollo deseable será demostrado mediante una apreciación 

critica de la teoría de la explotación, a la que están dedicadas las siguientes paginas"."' 

Al describir las alternativas para criticar las teorías de la explotación BOhm-Bawcrk 

rechaza las de: 1) hacer una crític<i de cada autor, en parte porque seria repetitiva. y 2i criticar 

la teoría como una sola., ya que no haría justicia a ciertos individuos y correría peligro de 

criticar una versión irreal. Elige entoncc.s una tcrcc:rJ vía: ºseleccionar de entre la gran 

multiplicidad de planteamientos individuales de la teoría( ... ] aquellos que considero los mejores 

y los más completos ( ... ] y sujetar éstos. individualmente, a la critie<i. ( ... ) Con este objetivo 

seleccioné la exégesis de Rodbcrtus y de Marx"." 

La eliminación de Smith y de Ricardo como teóricos congruentes de la tcoria del 

valor se debe a la interpretación que de ellos tiene BOhm-Bawcrk. correcta a nuestro parecer en 

el caso de Smith pero incorrecta en el caso de Ricardo, sobre todo a la luz de las aportaciones de 

SralTa en la introdu=ión a la edición de la obra de Ricardo"' y del descubrimiento de su ensayo 

póstumo inconcluso.17 

.. lbld. p. 248 
" lbld. p. 2SO 
,. SratTa, 19SO p. XV 
l? Ricardo. 1823 
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3.1.1. Las concepciones de Bóhm-Bawc:rk sobre Smith y Ricardo. 

Después de la interpretación de Ricardo hecha por SralTa y el conocimiento actual 

de sus últimos escritos es necesario revisar la concepción de Bohm-Bawcrk sobre Ricardo, para 

poder argumentar que Ricardo debió ser tratado, en todo caso, dentro de la trndición que 

nosotros hemos llamado clásica_ 

B6hm-Ba,\.·crk sostiene que gcncraln1entc son contcrnplados Srníth y Ricardo como 

los introductores de la idea de que el valor de todos los bienes está fundado en el trnbajo y que 

esta creencia. aunque no está mal fundada, no es del todo correcta. Y que aunque la proposición 

se encuentra en los escritos de los dos, Smith la contrndicc sistemáticantcnte a través de su obra 

y Ricardo, por otro lado, le pone tales restricciones, a través de sus .. excepciones ... que .. uno 

dificilmente puede justificar el mantener que creía en el trabajo como la fuente general y 

exclusiva del valor de los bienes"." 

Bohm-Bawerk hace referencia al pasaje de Ricardo'° en el que éste afirma que 

también el tiempo transcurrido entre el pago por el trnbajo avanzado y la venta del producto 

final ejerce una considerable influencia en el valor de cambio de una mcrcancia, con lo que la 

cantidad de trabajo no seria el linico determinante, y distingue tres grupos de pasajes en el libro 

de Ricardo, cuyo análisis y critica lo lleva a ubicar a Ricardo entre las '"t~-orias sin color". 

El primer grupo de afimtaeioncs que ocupa a Bóhm-Bawcrk es el de aquellas sobre 

el origen del beneficio. Su observación es que en las ideas de Ricardo, al igual que en Smith. se 

encuentra el germen de la teoría de la abstinencia. pero sin ser desarrollada. 

Bohm-Bawerk se apoya en dos ideas que califica de ··muy débilmente 

representad.as".'º una en la que Ricardo afim1a que debe existir una tas.a de interés ya que de 

otra manera no habría un estímulo para acumular capital; y la segunda. tomada de un párr.ifo en 

el que Ricardo explica que. cuando el periodo de producción de un bien es más largo que el de 

otro. y por lo tanto se utiliza el capital por mayor tiempo. el valor de los bienes producidos en 

un periodo de tiempo mayor debc ser superior al de los bienes produ.;;:idos en un lap:.<> de tiempo 

más cono. concluyendo que "la diferencia en el valor [ .. -l es solamente una compcn.->ación por 

el tiempo que los beneficios fueron retenidos ... Lo que acercaria más a Ricardo a una teoría de la 

abstinencia .. 

'' Bohn1-Ba.""·ctk.. 1884. p :?87 
, .. Ricardo. 18:! 1 
.. BOlun-Bawcrl.. lbid P- .S9 
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El segundo grupo de pasajes es el que permitirla conocer la posición de Ricardo en 

cunnto a la determinación de la tasa de interés. 

Una vez deducida la renta del producto, el beneficio y los salarios están 

inseparablemente relncionndos. Como la variable exógena para Ricardo son los salarios, la tasa 

de beneficio seria el resultado residual: o sea. In tasa de salarios la causa, y In tasa de beneficio 

el efecto. 

El argumento que utiliza BOhm-Bawerk para descalificar el principio de que el 

beneficio es detenninado como excedente y que la tasa también resulta residualmcntc. es 

cambiar la dirección de ca\L"1lidad, sosteniendo que la variable exógena podría ser en cambio la 

tasa de beneficio. que se podría hacer depender de factores exógenos de la misma manera que a 

Jos salarios. 

El argumento de Ricardo, de que el uso de tierras adicionales detendría la inversión, 

(al incrementarse el salario y reducirse el beneficio), se podría entender al n::vés, como el punto 

en que la tasa de beneficio sería menor a la exigida por el capital. 

El tercer conjunto de postulados a los que sc refien:: Bohm-Bawcrk son aquellos que 

tienen que ver con la n::lación entre tasa de beneficio y el valor de los bienes. En este aspecto 

también concluye que Ricardo tiene una posición ambigua. Explicando a Ricardo afirma: -La 

cantidad y duración del uso del cnpital varia en los diferentes sectores( ... ) y el monto del interés 

demandado varia con ellos ( ... y] lns distintas demandas por interés son igualadas por el hecho 

de que Jos bienes en cuya producción la participación del capital es relativamente mayor tienen 

\LO valor de cambio relativamente mayor. [ ... ) De esto -continua Bóhm-Bawerk- se puede ver 

que Ricardo trataba al interés como un valor excedente especial.' ... , Sin embargo al comparar 

esta posición con otros pasajes en los que Ricardo asegura que hay una relación entre salarios y 

beneficios y que no se puede numc:nt.ar uno sin disminuir el otro )' aquellos en los que mantiene 

el principio del valor-trnhajo, Bohm-Bawerk concluye que es lo suficientemente indeciso y por 

lo tanto debe ser clasificado entre Jos autores ''sin color". 

La indefinición que BOhrn-Bawerk encuentra en Ricardo y el clasificarlo entre Jos 

autores sin color c:s evidentemente cqui,·ocaJa_ E.su clasificación se deriva esencialmente de 

una identificación ----C"rrónc.a- de Ric.ard'") con Smith . 

.. lbld. p. 64. 
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BOhm-Bawerk interpreta. incorrectamente, la ~mezcla" de los párrafos de Ricardo 

que sostienen el principio del valor-trabajo y los párrafos que tratan al factor capital de la 

misma manera, correcta. en que interpreta la ~mezcla" de los párrafos de Smith. Ef=tivamente, 

los párrafos sobre el principio del valor-trabajo son interpretados como correspondientes al 

periodo "rudo y primitivo" de Smith y los otros como "capitalistas". 

Bllhm-Bawcrk era sin embargo consciente de su desvío en la interpretación: "( ... ] 

Ricardo, desarrolla la idea de que hay una conexión entre interés y salarios y que el incremento 

de un factor implica la pérdida o reducción del otro; y por otro lado existen los enunciados del 

principio del 'valor-trabajo' de la época primitiva de la economía, que es inconsistente con lo 

anterior. Debe ser dicho también que Ricardo se muestra más de acuerdo y más interesado en 

su exposición con este último principio que con aquel de su modificación capitalista. ( ... ) De 

hecho Jos autores socialistas recientes han tratado el principio del "valor-trabajo" como la 

opinión real de Ricardo y su modificación capitalista como una mera intrusión lógica en Jos 

escritos del maestro [ ... J su ambigüedad no es tan marcada como la de su antecesor A. Smith, 

pero es lo suficientemente an1biguo para retenerlo en los rangos de los teóricos sin color"·.4~ 

Los diferentes pasajes "contradictorios'' en Ricardo, a la luz de la interpretación de 

Sraffa en su introducción a los "Principios", tienen un sentido perfectamente lógico. Cada una 

de las afinnaciones, como la de la relación entre salarios y beneficios en un contexto de suma 

cero y el que al incrementarse la participación del capital en la producción de cierto bien se 

incremente su valor de cambio. dándole el tratamiento de "excepción" a su teoria del ,-alor· 

trabajo, son precisamente los elementos que llevaron a Ricardo a bu.o;car una medida in,·ariablc 

del valor, hecho que no es más que la manifestación de la dificultad de la medición del capital, 

que luego se repctiria en Marx. 

Si Bllhm-Bawcrk hubiera conocido la interpretación de Sraffa o los trabajos 

entonces inéditos de Ricardo tendria que haber concluido en una clasificación definitiva de 

Ricardo como teórico del valor trabajo, y aunado esto al tratamiento ricardiano del beneficio 

como excedente, se hubieran satisfecho las condiciones para tratar la teoria del interés ricardiana 

como otra de la.« teorias de la explotación. •J 

,, tbid. p. 64~5. 
° Como W de los -socialistas'". 
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3.1.2. La conccpc:ión de Bllhm-Bawerk sobre Marx y la naturaleza de la critica. 

A diferencia de Smith y Ricardo, Mane -afirma BOhm-Bawerk- sostiene 

sistemáticamente que el valor de Jos bienes está determinado por las cantidades de trabajo, que 

sólo el trabajo crea valor, que el trabajador bajo un contrato salarial recibe un valor menor al 

que crea y que está for.r.ado. por la ne=sidad, a consentir dicho arreglo. que el capitalita se 

apropia del excedente y que el excedente que gana tiene Ja característica de ser el fruto del 

trabajo de otros. BOhm-Ba"-'crk mantiene que todas estas características son comunes a Jos 

trabajos de Marx y Rodbenus, y que por lo tanto todas las criticas a Rodbcnus son válidas para 

Marx. aunque admi1c que Marx tiene ucícrtas innovacionesu . 

.. Entre estas innovaciones Ja que es por mucho Ja más importante es su intento de ir 

más allá del mero planteamiento y de aducir pruebas para Ja proposición de que todo el valor 

está fundado en el trahajo.'"'' 

BOhm-Bawerk sostiene que Smith y Ricardo establecieron que el trabajo es el 

principio del valor de Jos bienes .. sin ningún argumento de apoyo y como si esto fuera 

completamente axiomático. Pero no es un axioma. Consecuentemente, si Ja proposición debiera 

ser mantenida. Smith y Ricardo deben ser ignorados totalmente como autorizados y Ja 

corroboración debe ser buscada en otro Jugar e independientemente ... " 

Afirma Bllhm-Bawcrl.: que de Ricardo a Rodbertus y de Sismondi a L.asalle, a nadie 

le ha parecido necesario mantener dicho principio con más apoyo que el nombre de A. Smith . 

.. Solo muy pocos de Jos defensores de Ja teoría del valor-tr.ibajo son excepciones a este cargo, y 

uno de esos pocos es Marx.' .. 6 

La actitud que !Jóhm-Bawcrk tenía hacia el trabajo de Marx era.. sin lugar a dudas, 

de gran respeto y el Jugar que le adjudicaba entre Jos autores de la época era uno de Jos más 

altos. Entre los socialistas y los teóricos del valor-trabajo, en particular, el lugar que otorgaba a 

Marx era el más dest3cado. 

''Mi critica de ese principio (valor-trabajo) en el tr.ibajo de Rodbcrtus fue informal. 

como fue el propio planteamiento de Rodbertus. No fue más allá de levantar objeciones que 

consistieron en la mención de unas cuantas excepciones indud3.bles a dicho principio. Pero 

nunca fui en realidad a la raíz del problema. Y eso es algo que no puedo y no haré en el caso de 

l'l.1arx.·-" 

----------·-----· 
.... Jbid. r. :!Sb 
.. , Jbid p. 2Qo0 
.. lbld. p ~Q() 
0 lbid. P- 286 
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El esplritu, el carácter. la naturalc7.a de la critica a Marx puede ser ahora definida: la 

tradición iniciada con Smith de una teoría del valor-trabajo, complementada y definida más 

tarde por Ricardo con una teoría de la distribución que trntaba una variable distributiva como 

dato cxógcno y a la otra con10 un excedente. encuentra c.ontinuadorcs en los socialistas 

ricardianos. en Rodhcrtus. en ~1arx y postcriom1cntc en Jos Hsocialistas de la silla H. Tradición de 

pcns.arnicnto que c:jcrcia una gran intlucncia C"Jl la Europa del sig.lo XIX y que dchí~1 .ser 

anali:l'_ .. ada y criticada. de: tal rnancra que se aceptara finalrncntc co1no superior la aproxin1ación 

propuesta por la ••otra·· tradición: Ja n1arginalista. 

La critica entonces. dchía ser hecha rjpida. precisa e intdigcnh:n1cntc: el único autor 

coherente >' que pn:tcndia dcn1ostrJ.r sus afinnacioncs era f\.1arx y tan1bién crJ el más respetado 

y conocido . .r\si la crítica a la tradición .. cl.isica·· r.,odrí~• dirigir!'.c al n1ás prestigiado de sus 

exponentes: a l\1arx. 

En este sentido es que afinnatnos que la crítica de Bühn1~Bawcrk no era ºuna critica 

a l'\.1arxH. sino a la trm:lición altcn1ativa de pcn~n1ic:nto. EJ carlictcr de su critica crJ n1á.s 

atnhicioso: no pretendía descalificar a 1'.-1arx. sino a una tradiciün. a una aproximaciún más 

an1plia fundada c:n un autor t~1n in1portantc: y tan pn:stig1aJl, corno Ric;uJo. f\.1ar:\. era d mejor 

exponente t:n ese n10111cntn. el que ofrccia adC'rna., lil prun1c:~1 de ~o~tcncrla y apoyarla cnn 

clahoracioncs novcdo!'.3!'.. '0 

l lna critica a la nlt~jor c.xposición contcn11"1(_)f;].nca J\! Ja tradición clásic .. l. Esta es la 

naturnlc;r.a de la crítica de Bohm-Bawcrk. Obviamente la supcriondad de la tmdición 

marginalista debería florecer. a través y con10 fnJhl de la critica. 

Los tecnicismos de la critica indudablcrnc:ntc: son los que dan importancia al análisis 

y estos si están dirigidos. por supuesto. al trabajo de t\1arx. En el siguicntc upa.nado veremos 

con detalle prt:cisan1cntc: la t~cnica )' los argun1cnh.l~ cspccilicos . 

.-\ Bl>hn1·Ba,,·crk no k habia pn:t'k..:up~1do <.·n1prcndcr una crítica forrnal de nadie 

tnás. cvidcntc:rncntc pt._lr la concepción que tenia del n:~to '-h.· lus h .. ·úncos de la trjd1..:i..'ln clásica: 

ni de Ricardo a Rodhcrtus. ni de Sisrnondi ¡1 J ..;.L~llc había un CXfKH1cntc digno de tal crític.a. 

l .. .a t:ritica ¡t la tradición clasica tenia q,ui: ~c:r hc..·..:ha. ~1n imrx-.,nar quiene!'> la 

representaran. era una tr;1dición. un p..iradil!n1a altcniati\o al que: el nüsrno Jes.arrollaOO. BOhn1-

B.:n,·crk dirigió pues la t:ritica a la n1cjor cxpt.)~icion de la é-P'X::t de c.-sa tradición alternativa. 

0 Bnhm-B;s"crL. a. prc1o.;U de -.u -dA~tÍIC..Któn" • .al an.J.hr..:u ~ otn_l,. a.ut~ a Stolnl"'...vl por C'JCTnpJo. 1'C' rC'ficrc .a La '\'cr.uón 
R1(;.3rd..r\h.n.1an.l.. lbíd p ..SSO. {ptc de roigm..a Só) 

29 



3.2. La critica a Marx. 

Para describir y definir la critica de BOhm-Bawcrk a Marx nos hemos basado tanto 

en su Interés y Caoital como en su .. La conclusión del sistema de Marx". Para presentar su 

análisis critico. lo hemos dividido en 4 panes: 

i) La "gran contradicción ... 

ii) La critica a la teoría del valor ·tr.ibajo. 

iii) La critica a Ja teoría clisica Je la distribución. 

iv.> La critica a la rnctodologia de !\·1arx. 

En realidad la crítica de hase es la primera. que hemos llamado .. la gran 

contradicción'", las críticas a las teorías del valor y la distribución se generan a panir de ésta. 

corno conclusiones. Y 1cnnina. finaln1cntc. ofreciendo una ºexplicación a los erroresº de ~1arx. 

en Jo que podcn1os identificar como una critica a la n1ctodología de ~1arx. "' 9 

La ultima sección que de.arrollamos en este capitulo. ..La conclusión de Bohm

Ba\vcrk y los efectos de su critica··. sin fon11ar panc de lo que hcrnos lla.rnado propiamente la 

critica a l\1arx. resulta compJcn1cn1ario para el cntcndin1icnto de Ja naturalc:t . .a de la critica. 

3.2.1. La .. ,::run con1r..1dkci<)n". 

L.a. gran contr..uficción a que se refiere Bóhn1-Ba"c.:rk tiene que ver con la 

tmnsfonnación de valores a pn:cius que hace ~1arx en el tcn:er torno de El Capital. 

Según B11hm-Bawerk en el primer y en el segundo tomo de El Capital se desarrolla 

unn teoría que: es ah~"'lut.arnentc olvidada y relegada en el tercer ton10. donde se ofrece una 

teoria alternativa .. habiendo por lo tanto una contradicción abierta entre an1ba5 pn:sc:ntacioncs. 

En los dos primeros tomos del tr.ibajo de Marx se sostiene que: 1) el valor de las 

mercancía..~ se ºª·"'' en la cantidad de trabajo incorpor.ido en ella..'; 2¡ por la ley del valor. las 

ntcrcanci.:.i..'i se intcrcan1l'li;1n asinlisnto en proporción aJ trai,.:ijo incorpor..tdo en ellas: 3) la 

ganancia o plusvalía que: ~e apropian lo~ capitahsta~ c:s el fruto di.: una cxplotacion de los 

trabajadores: 4) Ja n1;..1~nitud de: la plu.."ivalía no esta en relación con todo cJ capital invertido por 

el capitalista. sino solo c'-1n la rnagnitud del capital ... variable~~ ·pago d<: salarios·. micntrJ.S que: el 

capital ··constante··. ·la adquisición de medios de: producción- no pucdt: agregar plusvaJia. 

•• 1MJ .. p. 2~~ 
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Bllhm-Bawerk afirma que en la práctica. en cambio, la utilidad del capital es 

proporcional a todo el capital invertido y. lo que esta estrechamente ligado a esto, las 

mercandas no se intercambian en proporción a la cantidad de trabajo incorporado en las 

mismas. Y agrega que al mismo J\.1arx se le escapaba esta contradicción evidente, dice al 

respecto: esta ley -plusvalía sólo en relación con el capital variable- se halla manifiestamente 

~n contradiccj{J_n con toda la experiencia basada en la observación vulgar.~º 

Con1u sabernos f\.1arx ofn:ció una prüpucsta de solución a esta ºcontradicción .. en su 

Tercer torno de El Capital. 

Efc:ctivaincntc. sí las n1crcancias se vendieran de acuerdo a su valor las tasas de 

ganancia en la cconontía difcririan de: un sector a otro y cada una dependería de la relación entre 

capital variable y capital constante utili7 . .ada en dicho sector, esto es, dependería de lo que Marx 

llamó la composición org:inica del capital (e I ,.) en cada proceso productivo. La solución que 

ofreció f\.1arx consistía en que J partir Je la .. migraciónº de los cnpitales en la búsqueda de 

ganancias altas. via ofcna y dcrnanda. ~e dctcm1inaria una ta....-.;.a n1cdia de ganancia.. que aplicada 

~• la lotalidad Jc:I e.apita!. '-·on\·c:rt1ri;1 Jos valores en precio~ de producción. 

A4tR"lla~ rncrcancias pnH.iucida.s C1.ln una cornposición org3nica de capital (e/ \.') 

ntayor a la n1cdia <le: la cnH101nia se \Cndcrian por arriha de su valor y .aquellas con una 

cornposición orgánica infc:rior a la nu:dia ~e venderían por abajo de su valor. convirtiéndose los 

valores en precio!-. Je pnx.iuf..·ciún y h.ahicndo entonces una perdida de plusvalia en aquellos 

sectores con alta proporción de capital variahlc y una ganancia c:n aquellos sc..~tores con una baja 

proporción de capital \'ariahlc. esto cs. =--e daria una tr..tnsfercncia de plusvalia entre los sectores. 

Es prccisamcllle esta "'lución ofr.-cida por Marx a la que Bühm-13awerk se refiere 

con10 a una retracción e.Je lo plantt.·ado en el prin1cr tomo. 

BOhm-Bawerk afirn1a que: las mercancías. o se cambian de acuerdo a la ley del valor 

y entonces es irn¡x-.sible una ni,c:lación de las ganancias del capital o bien. la nivelación de las 

ganancias de c.apital si se verifica y entonces es imp. . .lsiblc que los productos sigan siendo 

cambiados en proporción al tr.ibajo incorporado en ellos . 

.. BOlun-Bawcñ. 1896. p. 31 
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"El primero en admitir -dice ~hm-Bawerk-, en el campo marxista la efectiva 

incompatibilidad de estas dos hipótesis fue ( ... ) Konrad Sehmidt. Pero ahora tenemos la 

auténtica confinnación del mismo maestro. Este afirmó claramente que una cuota igual de 

beneficio se hace posible sólo por Ja venta de las mercancías a precios tales que una parte de la 

mercancía se cambia por encima de su valor y otra parte por debajo. o sea no en proporción al 

trabajo incorporado a las n1isn1as:· 51 

.. ¡,Cuál es la n:lación existente entre esta teoria y Ja celebre ley del valor del primer 

volumen? ¿Contiene la dcn1ostración según la cual no ya sin inflingir la ley del valor. sino sobre 

Ja base precisamente de esta ley. puede y debe fom1arsc una cuota media de ganancias igual? ¿O 

no contiene n1as bien exactamente lo contrario? Es decir. la comprobación de una contradicción 

real e incompatible y Ja demostración de que Ja cuota media de ganancia se puede fonnar 

solamente porque no es válida Ja presunta ley del valor:"' 

L-, incompatibilidad absoluta entre precios y valores y entre plusvalía y ganancia. es 

la gr.in contradicción 4uc ve Bohm-Bawerl..: ·• ( ... ] en el tercer volumen se nos explica con 

frialdad y precisión que C!->O que. ~cgún la doctrina del prin1cr volunu:n debe suceder. no sucede 

y no puede ~uccdcr; cs decir que no p\.lí c.a.."'iualidad o pc.."lr saltos si no Je modo necesario y 

pcnnancntc las n1crcancía..c-,. individuales ~e cambian n:cíprocarncntc según una proporción 

diferente a la del trabajo incorpomdo en ella.• y que no puede ser de otro modo:· " 

Cito la conclusión de BOhm-Bawcrk sobre este punto y agrego su cita de Loria: -yo 

no sé 4uc hacer. pues no veo aquí en absoluto Ja explicación y el ajuste de un problema 

controvertido. veo aquf sólo una pura y simple contrndicción. El tercer volumen de Marx 

desmiente al primero. L-, teoria de Ja cuota media de ganancia y de Jos precios de producción no 

es compatible con la teoria del valor( ... ) parece que esta es la opinión universalmente difundida. 

Loria expresa ( ... ) 4ue Marx en lugar de la solución ha proporcionado ·una mistificación": 

consider.1 que la publicación del tercer volumen es "La campana de Rusia del simema 

n1arxiam .. 'l·. su "bancarrota. tc-óric.a totar. un ·suicidio científico·. •Ja renuncia n1ás fonn.al a su 

doctrina misma· y Ja más total completa adhesión a las teorías más ortodoxas de los detestados 

economistasº'.'" 

51 Jbfd-. p. ""18 
" lbiJ. p. 48 
" lbid. p. 49 
"lbid. p. 50 
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Este problema de la igualación de la lasa de ganancia. que se conoce como el 

problema de la transfonnación es ··1a gran contradicción'· que ve Bl>hm-Bawerk. -1a solución 

borrando los valores de un lado de las ecuaciones" que ve Samuelson y .. sólo una 

argumentación circular" que ve la Señorn Robinson. 

La Sra. Robinson y Samuclson. por citar dos críticos de Marx posteriores. sólo son 

"interpretes" del desarrollo reali7.ado por Bohm-Bawerk. ninguna de sus criticas es original. 

Incluso la de !'arelo en dos partes, 1893 y 1902, es muy inferior a la critica de Bohm-Bawcrk." 

Bóhm-Ba\\'Cf"k no se lirnita a esta exposición. estos argun1cntos sólo son el preludio 

a su critica. aunque el ••tema" queda hicn definido. 

Bllhm-Bawerk afinna que Marx previniendo que su solución se entendiera más 

como una abdicación de su ley del valor claborn una autodefensa anticipada que se encuentra. si 

no fom1almentc. sí en sustancia en la ohra Je Marx. 

El argumento central que pn.-ocupa a Bohm-Bawerk es la idea explícita en Marx. de 

que aun difiriendo los precios de los valores. es la ley del valor en última instancia la que 

domina a los precios. Y es prccisamcnlc a partir de esta preocupación que Bohm-Bawcrk 

dcs..1.rrolla cspccfficamcntc su critica a la tcoria tJc:I \'alor-trabajo de ~1arx y a su teoría de la 

distribución. 

3.2.2. La crítica a la teoría chl•ica del •·alor·trabajo 

Los argumentos críticos de Bohm-Bawcrk que aquí presentamos se encuentran en su 

··conclusión del sistema de l\-tarx•". son más an1plios y contienen los ya desarrollados con 

anterioridad en su ••Historia y critica de las teorías del interés."' 

El espíritu de BOhm-Bawcrk es anali7.ar, con la aparición del tercer tomo de El 

Capital, las afirmaciones de Marx sobre la validez pc:mlanente de toda o una parte de la ley del 

valor aun habiéndose efectuado la transfonnación. 

" S"c-c>y. 1949. p.216 (nota de pie de p.tgina 11) 
,.. La critica. dC' Bohm·B:t~ni.. en w -J11story. _ .- fue dn.:t:rrol~ uU« de 1.:t aparición del lt:r'CCT tomo de El Capiut ~ ~por 

eso que b. dirección de b critica ua distinta. pno la nat:unlcu dr la cncK.a. era la misma )' los mismos argumcntm. son 
\o-UCltos a utili.z..ar. 
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Los argumentos de Marx que toma en consideración son cuatro, presentaremos cada 

uno de ellos y la critica que desarrolla. 

1 _ Marx: "'Aunque las mercancías individuales sean vendidas entre si por encima o 

por debajo de sus valores. estos alejamientos opuestos se anulan recíprocamente, y por eso en la 

sociedad -considerando todos los ran1os de producción en su conjunto- la suma de los precios de 

producción de la~ n1crcancia.~nnanecc siempre igu~l a la de sus \.alorcs."q 

Bllhm-Bawerk dc"'1.rrolla la critica mediante dos argumentos: 

a) Toda n1crcancía que entra en el camhio es al nlismo tien1po n1crcancia y trunbién 

el precio de lo que se da en cantbio. La suma de la~ r11crcancías es en definitiva idéntica a la 

suma de los precios pagados por ellas." 

Sostener -dice Bilhm-Bawerk- que la suma de los precios es igual a la suma de los 

valores, es decir que el precio del producto nacional es el producto nacional mismo. Sólo una 

tautología. Pero no sirve para prohar la exactitud de la pr<.-sunta ley, en realidad se podría 

comprohar cualquier otra '"ley" como que los hiencs se cambian por su peso especifico ... el peso 

total de la sun1a de los precios corrcspondcria exactamente al peso total incorporado en la suma 

de las n1crcanciasu. ~~ 

(J,bhn1-Ba·w.:rk concluye 4uc: la nlÍ:..ión de: la tc:orla dc:I valor es la de aclarar la 

relación de c.~mbio de los hic:ncs tal como se ohscr\"a en la rc.ali<lad. relación de catnbio 

evidentemente sólo entre n1c:n:ancias paniculares diferentes entre sí. )' que al tomarse en 

consideración todas las mercancías en su conjunto y sumar sus prc.-c1os se prescinde necesaria y 

expresamente de la relación existente en el seno de esa totalidad. Para el '"»ector .. de la totalidad 

de las n1crcancia.'i la pregunta es inconsistente y Ja respuc:sta es una tautología . 

.. A la pregunta sobre el problema del valor. los marxistas responden antes que nada 

con su ley del valor. según la cual las mercancías se cambian en proporción al tiempo de trabajo 

incorporado a ellas; por tanto -\'cladamente al menos- se de:.Jicen de esta respuesta en lo que 

respecta al sc..""Ctor de c.an1bio de rnercancias particulares. o sea prc.""Cisamcntc para el sector en el 

que la pregunta tiene un ~igniticado efectivo."""° 

"Marx. t 89.S, pp.178 a ~00 
., ~-8•"~ 18"6. p. SS 
,. lbld. p. SS 
.. lbid. p. s.s 



Para el sector de la totalidad de las mercancías --continúa

inconsistente y la respuesta es una tautología. 

Ja pregunta es 

b) A Ja afirmación de l\.1arx de que Jos distanciamientos del valor que existen en Jos 

precios de producción se eliminan recíprocamente y que por tanto Ja ley del valor -se impone 

como una tcndcncin prcdorninantc de un modo muy cornplicado y aproximativo. como unn. 

media jamás susceptible de ser fijada entre 12\;~tuas fluctuaciones". Bóhm-Bawerk argumenta 

que t-..1arx confunde dos cosa...<li diferentes: una media entre fluctuaciones y una media entre 

magnitudes constantes y fundamentalmente desiguales: "para Jos precios de producción que 

divergen de los valores no se trata de fluctuaciones. sino de divergencias nc:ccsarias y 

pcnnancntcs ... 61 

2. 11.·farx: La ley del valor domina el movimiento de Jos precios en cuanto un 

aumento o una disminución del tiempo de trabajo requerido hace subir o bajar Jos precios de 

producción.62 

.A este argumento l36hn1-Ba\verk contesta tan1hic!n de manera concluyente .... también 

esta conclusión se apoya en un error conceptual tan cnonnc que a.son1hr.i que I\farx mismo no lo 

haya advertido. El hecho de que. ~lanecicndo inVL1JJ_¡~b!~._tod~1s I:.~~- otr~ circunstancias. los 

prc:.·cios suban o bajen con el aurncnto o disnlinuc1ón del crnplc..·u Je- trabajo. no demuestra. nada 

n1:í.s ni nada n1cnos que el lli~!s!i!:! es ~~! cau~ dctcnninantc de los prc..a.cio~ [ ... ) lo que: es 

recon<..lCido y cnscr1ado t~u1to por los clasicos con10 pt..n los ··cconon1istas vulgares··. 

El crrnr de Marx es su,tener que el trabajo es el único factor que regula las 

relaciones de ca1nhio de las mercancías y no sólo uno de ellos: Igual se podría sostcnc..."T que .... los 

precios suhcn o bajan allí donde. permaneciendo invariables todas las otrJ.S circunstancias, 

aumenta y disminuye Ja dumeión de la inversión de capital. [ ... ) Pero, como es evidente( ... ] no 

se puede demostrar o verificar que Ja durnción de Ja inversión de capital es la Unica 

circunstancia que don1ina las relaciones de cambio:..t).3 

3. Marx: La ley del valor domina con autoridad intacta el intererunbio de mercancías 

en 9."1:1!'S t•st,\Qíos primitivlls en Jos que no se ha producido todavía Ja transformación de los 

,,.aJorcs en pn."'Cios de pro.Jucción . 

... lbid. p. 56 
~: ~ha.n. t 89.i p. :'!07 
"'-

1 B~hm-Ba"-cr\.... 1896 p . .SS 
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Este argumento es rebatido en los siguientes términos: supongamos que hay dos 

obreros, 1 y IJ, el bien producido por 1 requiere de seis ailos de trabajo y el de IJ tan sólo de un 

mes de trabajo. según Marx -afirma Bohm-Bawerk "( ... ] los precios de las diferentes mercancías 

1 y 11 están exactamente en la misma relación que las cantidades de trabajo empicadas y que por 

lo tanto el producto de seis años de trabajo para la especie 1 se vende al mismo precio que la 

suma de los productos de seis ar1os de trabajo para la especie 11. De esto se sigue además que 

para la especie 1 el ohrcrn ~e confom1a con recibir por c.ada año de trabajo el pago retrasado en 

una inedia de tres añ<1s. P'0LJa_flJL~fl!ª ~urna ohtcnida por el obrero de Ja especie 11 sin rctr...L~o 

nl!Ifil!!!~ ·• ''"' 

Biihrn-Bawerk atinna ademas que Marx reconoce que diferentes características del 

trabajo con10 intensidad. fatiga. o ciertos inconvenientes. in1ponen. gracia.." al juego de la 

concurrencia. una con1pcn~aciún .a nivel del salario. ...Pero un retraso de años en la 

cor11pcnsacíón del trahajo. ;.no cs t.an1hién una circunstancia que necesita compcnsación?·..&S 

Boh111·Ba\\'t.•rl concluye diciendo que Jos ohreros. aun ducr"\os de sus medios de 

producción. corno en el cjcn1plo. no sc:rian indiferentes a los pagos .. atrasados ... por lo que es 

poco pn.ihahlc que la le~ dc:I ,·alllr rigÍc.."ra aun en ··ccindicioncs prinlitivas··. 

4. DcspuC!"t de hal'\C'r dc..·~c .. 1lificado los prin1cros tres argumentos. de lo que Bohm

Ba\\·crk concluye qu<: la lc..·y del valor no dcmucstra tener ninguna validez real y dircc~ 

n1c:nciona que c:ntonl.·cs súlo quc..."<la una posihilidad: ... ¿,Ejerce tal vez al menos un dominio 

indirecto. una suene de ~ohcranía superior?"" t.t· 

En el planteamiento de este cuano argumento. B~hm-Bawerk agrupa las siguientes 

ideas de ll.farx: ··en una economía avan7.aJa. la ley del valor 'regula' al menos indirectamente y 

en última instancia lns precios de producción. en cuanto que el valor total de las mercanclas. que 

se determinan según la ley del valor. regula la plusvalia total. y esta a su vez regula la ganancia 

n1edia y por In t~tnlll la Clh'l.:t ~cncral de ganancia.u t'J., 

Hührn·lkt\\.crJ... at~-:a c.·,tc Ultin1u argun1ento. de la ºregulación"· de la ley del valor 

•·en Ultin1a in~tancia"· .. dc.. .. rnostrandn que en el proceso de formación de los precios de producción 

influyen otros fachlrL·~ ajc..·rh'' a la IC"y del '\'alor-trabajo. 

~ th1d p b.~ 
,,, lb1d p (J_"; 

-ll>ld p 69 
•" ~b.n •• 18Q.4, p. l&-1. 
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Si rigiera la ley del valor-trabajo se determinarla a partir de ésta el valor total 

producido y también la plusvalfa total; y a partir de la última se podría determinar la tasa media 

de ganancia y finalmente los precios de producción. Sin embargo Bóhm-Bawerk sostiene que 

hay dos elementos que rompen esta determinación. ••en última instancia' .. de la ley del valor, al 

ser capaces de influir dos factores durante el proceso en la determinación de las cantidades en 

cienas etapas. Estos dos factores son el salario y el monto del capital social. Veamos su 

ra?..e>nan1icnto. 

i) El razonamiento de Bóhm-Bawerk es simple, la determinación de los precios de 

producción por la cantidad de trabajo se ve modificada si cambian los salarios. ya que al 

cambiar los salarios cambia la cuota media de ganancia y también por lo tanto se modifican los 

precios de producción aun .. permaneciendo invariable la cantidad de trabajo". 

ii) Por otro lado -afirma ll<lhm-Bawerk- ya que la plusvalía depende del tiempo de 

trabajo necesario parn cubrir el valor de los medios de vida para a.segurar la subsistencia. medios 

que también se venden por sus precios de producción. sin modificarse el tiempo de trabajo los 

movimientos en los salarios intluycn en la detem1inación de la plusvalía total. habiendo 

entonces al menos una causa extr.ti\a al valor total capaz de influir en la plusvalía total. 

iii) La afinnación de que la plusvalía total regula la cuota media de ganancia 

también es imprecisa. sostiene Bóhm-Bawerk. ya que si cambia el capital social. aumentando o 

disminuyendo, cambia la cuota media de ganancia.. por lo que es claro que existe otro factor 

ajeno a la ley del valor en el proceso y por lo tanto otra influencia. 

La argumentación de BOhm-Bawcrl; contra la teoría del valor de Marx e 

indirectamente contra la de Ricardo. se encuentra esencialmente en esta critica dirigida a los 

.. argumentos .. de Marx. Como se puede observar no habla ya de la diferencia entre trabajo y 

esfuer7.o .. para refutar la teoria del valor trabajo. argumento que además dirigido a Marx no era 

sostenible. sino que intenta esencialmente h.~cer notar la diferencia entre el primer y tercer 

tomos de El Capital y se dedica a mostrar la discontinuidad )' ··contradicción" existente en 

ambos tomos. Pero no sólo eso. adicionalmente señala abic.-ruuncnte aquellos puntos con los que 

si está de acuerdo. Concluyo esta sección con una cita de lk,hm-Bawerlc ""La ley del valor 

pretende que In cantidad de trabajo determine sola las relaciones de cambio; los hechos 

demuestran en cambio que !!Q es únicamente la cantidad de trabajo. o los factores homogéneos a 

.. Como lo hxla Bohm-Bawcrk en su aili= en d -Hi>to<y ----antes de la apuición del le:rccr tomo de El ~ita!. 
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a misma. lo que determina la relación de cambio. La relación que se da entre estas dos tesis es 

de si o de no, de afirmación o de refutación. Quien reconozca la segunda tesis y, la tcorfa de 

Marx sobre los precios de producción contiene precisamente ese reconocimiento, contradice de 

hecho la primera. " 69 

3.2.3. La critica a I" leona dásica d., la distribución. 

Bllhm-Bawerk se refiere indistintamente a la escuela Ricardo-Marxiana y a la 

doctrina Marx-Schmidt 70 tanto al referí~ a la ley del valor como a la teoría clásica del interés, 

que propone como fuente de las ganancias la teoría de la explotación. 

Su crítica a la ""distribución clásica" sin ser ambigua es imprecisa. Aun cuando 

sostiene que las retribuciones a los factores dependen de sus productividades marginales, en su 

trabajo se encuentran elementos para aceptar que el salario puede estar determinado 

exógen:unente. 71 En cuanto a la determinación de la tasa de interes y su origen es en cambio 

inflexible. la critica a la teoría clásica del .. interés" es precisa y la alternativa que el mismo 

ofrece es asin1ismo totaln1cntc diferente y coincide adcn1as con la tradición neoclásica. 

No es razonable, sin embargo. pretender que sólo dirige su critica a la teoría del 

interés de la tradición clásica. ya que en realidad aun cuando sólo, o esencialmente, se refiere a 

la teoría del interés, la determinación de la ta.= de salario y su explicación queda 

irremediablemente definida al definir la otra. 

Su crítica al tratamiento del beneficio como excedente que dan Ricardo. f.1arx. 

Rodbertus. Schmidt. etc.. tiene como base tambien la .. contradicción.. de Marx. o la 

.. aceptación" de la invalidez de la teoría del valor-trabajo por parte de estos mismos teóricos: 

•• (Schrnidt) debe demostrar que ni siquiera un átomo del valor de cambio puede 

surgir por otra causa que no sea el trabajo. con el objeto de establecer que cualquier 

participación del valor del producto que un no-trabajador recibc: es a cxpcnsa.s del trabajador. 

siendo por lo tanto fruto de la explotación. Pero tan pronto como dehc ser admitido que el valor 

de cambio de las mercancías no es exactamente igual a la cantidad de trabajo incorpor.sdo, 

entonces es claro que junto al trabajo algU.n otro factor influye en la creru::1ón del valor de 

cambio. Y tan pronto como eso sucede ya no hay ninguna cenidwnbrc de que la porción del 

capitalista surja de la explotación de los trab3jadorcs." " 

.. BOlun·Ba"crl.· 18%. p. 77 

.,. Bolun-a..w.,,.i... 1884. vé.uuc pp.) 11 )' 4110 por CJ<:mplo. 
" lbtd. p. 3 18 
,., lbfd. p. 310 
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El beneficio pues. es un excedente sólo en tanto no exista otro factor además del 

trabajo que influya en el valor de cambio. Evidentemente al intercambiarse las mcrcancfas por 

sus precios de producción y no por sus valores, el otro factor. el capital, influye en los términos 

de crunbio. echando por tierra la teoría del beneficio o pago no retribuido a los trabajadores. 

3.2.4. La Critica a la melodologla de Man.. 

La crítica a la metodología de Marx es pane de la conclusión de BOhrn-Bawcrk; 

.. ¿Por qué un pensador de su nivel -porque lo considero un pensador de primerísimo rango

comctió un error que lo condujo a tales contradicciones?" 73 

BOhm-Bawerk sostiene que su metodología es .. a priori" innatural y pensada .. a 

posteriori." ,. 

Sostiene que junto al método escogido por Marx. de una demostración pununentc 

lógica. de una deducción dialéctica de Ja esencia del cambio, existen otros dos métodos: el 

emplrico (la experiencia) y el psicológico (los motivos operantes) pan• desarrollar su teoría. 

''El primero, el empírico, que era el mas natural en tanto Jos valores de cambio y 

cantidades de trahajo necesarias para su reproducción son magnitudes visibles desde afuera y 

susceptibles de una precisión empírica. es evitado por l\.1arx, pero no se puede decir que haya 

sido descuidado. Al contr..1rlo. con10 n1ue-stran las argumentaciones de su tercer '\'Olumcn. sabe 

bien como actúan los datos empíricos, [ ... pero ... ) sabe también en que se contraponen a su tesis 

( ... ) sabe que Jos precios de las mercancías no están en relación con Ja cantidad de trabajo 

incorporada en ellas, sino que se establecen de acuerdo con Jos costos totales de producción que 

incluyen también otros elementos[ ... ) No es natur.il que haya evitado la prueba más natural de 

su tesis [ ... ) Jo hace con la clara conciencia de que siguiendo <.--se camino no hubiera llegado a un 

r-esultndo favorahle a la misnta .. 7 '.' 

"El segundo método, el psicológico, con el que se pueden indagar -con una 

combinación de Ja inducción y deducción· Jos motivos que guían a la genle por un lado al 

cumplimien10 de sus cambios y al establecimiento de los precios de cambio. y por el otro a su 

copanicipación en Ja producción. ( ... de Jo que ... ) se podría derivar tambien un nexo entre los 

precios regularmente exigidos y la cantidad de trabajo necesaria para la producción de las 

,., BOhm-Baucri... 1896. p. 91 
'

4 tbid .p. 81 
"!bid., p. 81 
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mercanclas" también es evitado por Marx, y concluye Bohm-Bawerk. "un análisis profundo [ ... ] 

de las dos fuerzas sociales ( •.. ] demanda y ofena ( ... ] no es oportuno !!ID!!" 76 

El "aquí ... dice BOhm-Bawerk refiriéndose al párrafo de arriba, en realidad "se 

extiende a todo el sistema mandano y en panicular a la motivación de fondo de su pcnsantiento 

más importante" 77 

Para demostrar la equivalencia de dos mercancías a partir del trabajo como el "algo 

común de igual magnitud" que ya adelantaba Aristóteles -<!ice BOhm-Bawerk- Marx recurre no 

a un método positivo, que hubiera llevado a uno de los dos anteriores, sino a un método 

negativo: mostrando que la propiedad buscada para explicar el valor, no es ninguna de las otras 

propiedades, aislando al trabajo como ese "algo común". 

Bohm-Bawerk acepta el método como efectivo, con la condición de que se aplique 

con cautela y exhaustivamente. De aquí siguen estos argumentos contra la metodología de 

Marx: 

1) Sólo incluye entre los objetos intercambiables aquellos dotados de la cualidad 

que busca "aislar" y excluye todos los bienes que son producto de la naturaleza. El excluir 

bienes que también son objeto de cambio "es un pecado mortal de método. " 71 No es exhaustiva 

la aplicación del método. Si Marx no hubiera restringido la in\'estigación a productos del trabajo 

y en cambio hubiera incluido también a los dones de la naturale7.a intercambiables, se hubiera 

encontrado que el trabajo, para empc7.ar, no era un elemento común."' Con este artificio logró 

Marx -concluye BOhm-Ba.,.,-erk- introducir el trabajo a la discusión. 

2) Una vez "incluido" --continúa IWhm-Bawerk- el trabajo a la discusión. 11.iarx 

excluye las propiedades fisicas, es decir, precisamente su cualidad de ser valores de uso y de 

satisfacer necesidades especificas: ''lo que caracteriza visiblemente la relación de cambio de las 

merc:mcías es preciS3ITlente el hecho de hacer abstracción de sus valores de uso respectivos".'° 

El abstraer de las modalidades especiales de cierta circunstancia no se debe 

confundir con hacer abstracción de la circunstancia misma: se puede hacer abstracción de la 

modalidad bajo la cual puede p=nurse el valor de uso; si sirve para alimentar. vestir, etc., 

parn buscar la relación de cambio de las mcrc=cias. dice Bóhm-Ba"-erk "pero no se hace por 

"' !bid ..• p. 8:? 
"!bid .. , p. S:? 
: !bid . ., p. 84 

!bid ..• p. 87 
.. Man., !S67. pp. 48 a SS 
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cierto abstracción del valor de uso en general.""' Según esto, Marx confunde el abstraer )ns 

modnlidndes de unn circunstancia con la abstracción de In circunstancia misma. No puede existir 

ningún valor cambio donde no existe también un valor de uso, concluye BOhm-Bawerk12 13 

3) Después de lo que le parece .. esta equivocada abstracción~ Btlhm-Bawerk 

continúa afirmando que Ja siguiente afim1ación de Marx es aun más grave: •• [ ... ) si 

prescindimos del valor de uso de lns mercancías estas solo conservan una cualidad: la de ser 

productos del trabajo. ;.Realmente? -dice Bllhm-Bawcrk ¿sólo una cualidad? pero, ¿los bienes 

susceptibles de cambio no conservan. por ejemplo. también la propiedad de ser escasos en 

proporción a las necesidades? ¿O la de ser objeto de demanda y oferta? ¿O la de ser apropiados? 

¿O la de ser productos de la naturalc7.a? .. " 

Después de este análisis en el que se señala que primero se excluyen los bienes 

naturales. ''incluyendo .. de esta manera al trabajo; después se abstrae equivocadamente del 

valor de uso y no solo de sus modalidades; y finalmente. se afirma que la única cualidad 

restante en los hienes es la de ser producto del tmbajo. olvidando muchas otras cualidades. 

Biihrn-13a\\'Crk se plantea el porqué ~1arx cornctió estos serios descuidos y por qué recurrió a 

Una u\.'Ía t.an retorcida C innalUrJJ.'~ 

.. En lo que a mi respecta cxclu)'O del modo m:í.• absoluto que esta mc7-<:olanza 

dialéctica fuese base y convicción para el mismo Marx. Un pensador de su nivel nunca hubiera 

recurrido a una vía tan torcida e innatuml. ni hubiern caido por una mem y desafortunada 

casualidad en toda la serie de errores lógicos y metodológicos indicados, y nunca hubierd 

podido obtener como resultado esponl:ínco -desconocido y deseado a priori- de tal modo de 

investigación, la tesis del tmbajo como la única fuente del valor .. " 

La conclusión. y explicación, de Bohm-Bawerk es que Marx heredó la tcoria del 

valor trabajo de Smith y Ricardo y buscó justificarla solamente, creando su desarrollo 

obviamente a posteriori y perdió de vista las reglas mismas de la lógica y de la metodologia 

siendo. por lo tanto. perfectan1entc vulnerable: a la mas minima de las criticas formales. Para 

tcmiinar con la descripción de la critica a la metodología vale la pena agregar un interesante 

argumento de Bohm-Bawcrk. sobre: el papel de la concWTI:ncia en !\tarx. 

11 Dr.hm-Ba"crl... 18º6 p. 8Q 
•! lb1d . f" Q{) 
11 lbiJ. .. p Q 1 B. B. ~ugtcrc c.ambt.U' -,,'a.Jor de uso ... por ~-alor de cambto- en ~ ptrn.fos de Pi.tan... para obccncr d rcsuJtado 

comrar10 . 
.. ~ lbid ... p. 89 
" tbld ... p. 9t 
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BOhm-Bawerk describe los párrafos en los que Marx explica cómo la concurrencia 

nivela las cuotas de ganancia correspondientes a diferentes composiciones orgánicas del 

capital, cómo surgen los precios de producción y cómo las fuerzas de oferta y demanda pueden 

explicar las divergencias del valor comercial provocadas por la preeminencia de una fuerza 

sobre otra, pero no el nivel del valor comercial. Esta minimi7.ación de las fuerzas de oferta y 

demanda -afirma Bohm-Bawerk- Je impide a Marx entender que estas no dejan de actuar cuando 

se equilibran y que precisamente ese equilibrio es el que si da el nivel del valor comercial. 

Sinteti7..ando n Bohm-Bawerk: 11.farx admite. en el tercer tomo. que la igualación 

de las tasas de ganancia se da mediante una relación tal entre Ja oferta y la demanda que Ja 

ganancia media se iguala en las diferentes ran1a.s de la producción y en consecuencia los valores 

se transforman en precios de producción. pero estos pn-cios de producción no son meras 

fluctuaciones en tomo al centro de gravedad que corresponde a Ja teoría del valor de los dos 

primeros tomos, sino el despla7.amiento d_efinitivn de Jos precios hacia otro centro de gravedad 

permanente, los precios de producción. cuyo nivel si esta dado por la.• fuer;.as de oferta y 

demanda. 

UOhm-Bawerk concluye: "( ... ¡ s1 a la consi¡ma de la concurrencia Je hubiese 

conferido contenido científico mediante un cuidadoso análisis psicológico-científico de las 

'fuerzas motrices de la sociedad" que entran en función bajo ese nombre colectivo, si no hubiese 

dado tregua mientras no lograse explicar todo eslabón intermedio. mientnts no hubiese seguido 

hasta el fin toda consecuencia. [ ... J entonces se hubiern visto obligado a construir un sistema de 

contenido totalmente diferente, y le hubiera sido imposible evitar una abierta contradicción y 

retractación de las tesis de su sistema originario ... &b 

La metodología d<: l\1arx le parece errónea a Bohm-Bawerk en tanto minimiza y 

hasta abstrae las característica.~ esenciales para la tr.idición n<.-oclásica. el valor de uso. y el 

fenómeno que lo acomp.'lña necesariamente, oferta y demanda. entendidas éstas, no tanto como 

coneurreneia sino como "fuer;.as psicológicas sociales". c<>mo escasez y necesidad. que son 

precisamente las premisas de la teoría marginalista . 

.. lbld. p.112 
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3.3. Las conclusiones de Bilbm-Bawerk y los efectos de la critica. 

Desde la muene de Ricardo y en realidad ya durante la vida de éste, las dos 

tradiciones que hoy caracterizan el pensantiento económico come07..aban a rivalizar. La 

tradición clásica. cuyos enfoques y premisas fueron defendidos esencialmente por los 

.. socialistas", tuvo su mejor exponente en Marx, cuyo último volumen prometla una solución 

que permitiera conciliar la teoria de los dos primeros con la realidad. 

La extraordinaria importancia que concede Bbhm-Bawcrk tanto a Marx como a los 

otros teóricos de esta tradición es un claro indicador de la importancia que esta visión tenla 

como teoria alternativa a la neoclásica durante todo el siglo XIX. 

El tercer tomo de El Capital cuya espera dio lugar a un verdadero certamen literario 

con premios, sobre la cuota media de ganancia y su relación con la teoria del valor -como dice 

Bbhm-Bawerk-, parcela central en la lucha que se daba entre las dos tradiciones alternativas, el 

tercer tomo er.i cspcr.>do por ambas panes, por unos para continuar y por otros para atacar. -Era 

completamente natural, casi diria inevitable, que B-Ohm-Bawerk escribiese este ensayo'' dice 

Sweesy. ''La reputación internacional que Bóhm-Bawerk entonces había adquirido garanti7..aba 

-por otro lado-. que cualquier cosa que hubiese escrito obtuviera rápidamente an1plia y 

deferente resonancia. L.•~~e>DdusiórL del sistema de Marx [ ... ] muy pronto pudo ser 

considerado la rcspucst.a oficial de los econon1istas de profesión a f\!arx y a la escuela 

Marxista." Nosotros agregariamos al párrafo de s"·c-csy. que el trabajo de Bohm-Bawcrk sirvió 

esencialmente como la respuesta "oficial" a la trJdición clásica. 

La hábil exposición de Bohm-Bawcrk del tercer tomo como "fracaso" de la 

tradición clásica. o tal vez de manera más importante, como -contradicción... sirvió como 

critica en el sentido má..."i cotnplcto del concepto: mostraba la incongruenci~ sustituía y 

superaba. 

La "contradicción" invalidaba la aproximación clásica y ofrecía al mismo tiempo 

los elementos para validar otra teoria económica: la tcoria que si incluia el capital en la 

fom1ación de los precios -de los precios de producción- que utiliz.aba ciertamente oferta y 

dcrnanda con10 ·•cJ n1cc~misr110 ... quC' pcnnitia la fornlación de los precios. y pro~lnía una teoria 

de la distribución del ingreso análoga a dich."\ fom1ación de los precios. El tercer tomo fue 

presentado ~-,r Bl)hm-Ba\\·c:rk como una teoría diferente a la de los dos pnmcros. como un 

conjunto de elementos aun poco relacionados pero ya capaces de formar otra tc-oria diferente, la 

teoría que por otro lado Bllhm-Bawerk ya representaba siguiendo a los precursores de la otrn 

tradición: Say y ~1~-ngcr cscncialn1cntc:. 
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La ••cafda"' de Marx fue hábilmente utilizada por BOhm-Bawerk para impulsar su 

teoría. Ja Conclusión del sistema de Marx era ni mAs ni menos la teoría neoclásica. Los 

principios y conclusiones de ésta. eran confirmados por el mismo Marx. desdiciéndose de sus 

dos primeros romos. 

La victoria que alegó BOhm-Bawerk no fue ficticia. Aun seguidores de Marx 

admitieron que la teoria de Marx" era insostenible. sólo la aislada respuesta de Hilferding y los 

artículos de Dmilriev y Bortkiewicz -··ncardianos .. - fueron los intentos por defender a Marx, o 

en realidad a Ricardo y a In tradición clásica. 

La economía política inglesa fue prácticamente olvidada. ocupando si acaso un 

lugar en los cursos de la historia del pensamiento económico. 

Ricardo en general se perdió; se asocia su nombre en todo caso a su teoría (tomada 

de Mahhus) de la renta. y al principio de los costos comparativos de su teoría del comercio 

internacional. 

El nombre de Marx representó sólo un capitulo en la historia de la filosofia. una 

corriente sociológica y por supuesto el comunismo, pero sus aportes a la tradición clásica del 

pensamiento econón1ico se ignoraron casi absolutamente. 

Keyncs expresa de manera precisa la situación de la tradición clásica: ••Et gran 

enigma de la demanda ef~-criva ¡ .. ] Sólo pudo vivir furtivamente disfraz.ada. en la.• regiones del 

bajo mundo de Carlos Marx."' u 

El efecto má.• importante. sin duda. fue el olvido de los postulados y del enfoque y 

las lineas de invcsri¡mción pendientes. tanto en el desarrollo como en la investigación y por 

supuesto en la enseñruv.a de la teoria económica: dio lugar a más de un siglo de absoluta 

preponderancia de la tradición marginalista. El par.idigma marginalista dominó y continua 

dominando absolutmnente durante ya má.< de cien aílos. 

Por otro lado la critica de Bóhm-Ba"-erk ha sido sin duda la -mejor critica a las 

teorías del valor y de la plusvalía ... como la calificó \\'eis."'i en su introducción a una edicíón 

presentando la obra de Bohm-Bawerk y en la que .. sin duda expresaba la opinión generalizada 

de los cconon1ista.."i··. tal corno lo comt"nt.a S'''CCS)'· Adicionalmente hay que: agregar que las 

critica.~ post<"riores a la 1eoria del valor-trabajo y a la teoría de la distribución clásica.. ··son una 

u Somban )' Schmidt. ll<>hm-ll.ll"'nio.. 1884, p 307 
u Kcyncs. -La TC'Ofi.3 General .. - p 3Q 
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directa derivación de BOlun-Bawerk. y muy a menudo son un reconocimiento explicito de tal 

derivación. o son variaciones sobre el mismo terna que no merecen atención panicular.'""' 

Efectivamente, aun las críticas relativamente recientes, como las de Sarnuclson y de 

la Señora Robinson que ya hemos mencionado, no agregan nada que no haya sido señalado ya 

por BOhm-Bawcrk 

La importancia de la critica de BOhrn-Bawerk a Marx es pues evidente, tanto por los 

efectos que tuvo, de los que hemos mencionado sólo los más importantes, como por su 

extensión y su carácter exhaustivo, con lo que su critica cubre en realidad todas las criticas 

hechas con posterioridad. 

3.4. La solución de Uortkiewicz 

Bortkiewicz ( 1907), y Dmitriev ( 1904 ), dos autores conscientes de la magnitud de la 

critica hecha por Bllhm-Bawcrk y esencialmente por defender a Ricardo. desarrollan soluciones 

para responder a la critica. En este apanado nos referiremos sólo a la de Bortkic";cz. quien 

escribe en 1907 su "Contribución a una rectificación de los fundamentos de la construcción 

teórica de Marx en el volumen 111 de El Capital"."° 

El planteamiento de Bortkie-...;cz es importante:: en tanto presenta una solución y es 

la primera reconocida. A diferencia de /\.1arx, lo que hace es poner en forma de precios de 

producción los insumos. 

(8J 

y además define 

el pe+ ,.1 P'º = C pe 

e2 pe + ,.2 pv - V pv 

e3 pe + v3 P'º - M pm 

r= M /(C+V) 

Donde M es el sector productor de bienes por conswnidos de los capitalistas. Los 

que se compran con el beneficio. 

Al multiplicar cada una de las ecuaciones por (1 + r) se queda con tres ecuaciones y 

cuatro incógnitas: 

(9( (l+r) (el pe+ vi pv) -e pe 

(l+r) (e2 pe+ ,.2 P'') - V P" 

(l+r) (e3 pe+ ,.3 P'') - M pm 

"Fnmz \\'ci.ss )' Loud Boudin en S""-ecsy. 1949. pp. 10 y 1 t 
.. 5,.....,.y, 19-19, Introducción 
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En este esquema, por cierto, ya no tiene sentido requerir la tasa media de beneficio 

con anterioridad, ya que se resuelve simultáneamente al hacer uno de los precios el numerario. 

As! el sistema está determinado y tiene solución. 

4. SrafTa y las dos tradiciones. 

4.J. Las contribuciones de Sraffa. 

4.1.1. El articulo de 1925. 

En 1925 Sraffa publica un trabajo de alrededor de ochenta páginas en italiano y 

posteriormente, en 1926. un resumen de este mismo trabajo en inglés. Esta es la primera 

contribución de Sraffa al análisis de la teoría económica. En este articulo discute y demuestra 

que la teoría de la empresa de fl.1arshall, y uno de los fundamentos del análisis marginalista. está 

en conflicto con los supuestos mismos de su autor. En panicular la idea de que los costos están 

directamente relacionados con la cantidad producida, de tal manera que cuando la cantidad 

producida se incrementa. los costos por unidad de producto se reducen inicialmente (por el 

principio de rc:ndirnicntos crecientes) y luego se incrementan (pt..lí el principio de rendimientos 

dccrecícntcs). SrafTa hizo notar que estos dos pnncipios fueron introducidos en el pensamiento 

=onómico clásico por dos ra7.oncs totalmente distintas: de una parte los rendimientos crecientes 

basados en la mejoría en la productividad. que se desprendía de la división del trabajo que 

producía la expansión de los mercados y que estaba relacionada con la teoría de la acumulación 

que había presentado Smith. Y de otra parte. el prin.::ipio de rendimientos decrecientes estaba 

asociado con la renta diferencial que surgía de la cxp;msión de cultivos a tierras menos fértiles. 

y que estaba vinculada a la teoría de la distribución de Ricardo. El punto de SralTa era no 

solamente el que 1'farshall hubiera me7.elado estos conceptos provenientes de muy distintas 

fuentes. sino adcn1á..o;;.. que estos misn1os concc:ptos violaban Jos supuesto~ de ceteru paribus en 

el análisis de equilibrio parcial mar~hallian<'. ~ que así combinados. impli=ban una 

inconsistencia lógica. 

Poden1os sintetiz..a.r el r..1.l'ona.r111cnto ~ Ja critica que: llc\."a a cabo Sra.ffa a la teoría de 

los ··costos crecientes .. o n:nJimicnlns dccn ... """Cicntc-s~ en tres puntos· 

l .Si se aun1enta la cantidad pn~ucida y ~ incrementan los factores c:n las miSinaS 

proporciones para llevar a cabo esa mayor prc>ducción. lo que sucede no es un mo,;rniento a lo 

largo de la curva. sino un despla.z.runicnto de la curva ) por lo t.antú Jo que hay son rendimientos 
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constantes a escala. 

2. Es por lo tanto absurdo pensar en rendimientos decrecientes cuando los factores 

efectivamente se incrementan en las mismas proporciones. no hay ningún elemento que permita. 

en competencia perfecta, suponer que pueda haber rendimientos decrecientes a escala. 

3. De acuerdo con este planteamiento, lo que podría explicar los rendimientos 

decrecientes sería que alguno de los factores quedara fijo y que por lo tanto no se incrementara 

en las mismas proporciones. Pero lo único que podría explicar que un factor quede fijo es que se 

trate de un factor monopoliT.ado y esto rompe. ciertamente, con los supuestos fundamentales de 

la teoría neoclá.~ica de competencia perfecta. Como efecto de este articulo surgieron, casi 

inmediatamente, dos importantes trabajos: "Competencia imperfecta" de Joan Robinson y 

"Competencia monopolística" de Chambcrlin. Posteriormente apareció un número imponante 

de artículos y libros que incorporaban algunas de las consecuencias. 

4.1.2. La recopilación e inlrrprrlación de la obra de Ricardo. 

SmITa se dedicó por más de veinte ru)os a reunir y organi7...ar cartas y documentos 

de Ricardo. como editor, para el proyecto de la publicación de las obras completas de Ricardo 

en la Universidad de Cambridge. Este proyecto fue apoyado de manera particular por Keynes. 

quien en realidad tal vez apoyaba más que al proyecto de la recopilación y publicación de la 

obra de Ricardo. al propio SraITa. que desde entonces había emprendido tarnbien la elaboración 

de su hProducción de n1crcancías JXU n1edio de mercancías001 y quien además tU\:O una influencia 

importante en alguno de los capítulos de la ''Teoría General" del mismo Keyncs. El proyecto 

de recopilación y publicación de la obra completa de Ricardo fue terminado, en parte, gracias a 

la participación de Dobb. quien se incorporó al mismo par.i ayudar a concluirlo. 

1-"1 recopilación. estudio y <-<lición de la obra de Ricardo le permitió a SraITa lograr 

un amplio entendimiento de las ideas de Ric.udo, de sus procesos. de sus dudas y de sus 

búsquedas. En la introducción a la edición. Sraffa ofrece una interpretación de las ideas de 

Ricardo que ha pemlitido aclarar y entender cabalmente "u posición y b~ueda alrededor del 

problema del valor en particular. El estudio y anahsi• de la obrJ de Ricardo desarrollado por 

SraITa. van rn;i,, allá del simple trJb.ijo de recopilación ) c-dición. y representa ef~-ctivamente 

una importante contribución para la comprcn.."iión tanto de la tradición clisica con10 de la 

rnarg.inalista. en cuanto a pn.."lecsos. erron.""S y confusionc::s. 
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4.J.3. Producción de mercancias por medio de mercancias. 

Para nuestro objetivo. este es el trabajo especifico de Sraffa en el que nos 

concentraremos. Describiremos brevemente las carncteriastieas de esta obra. presentaremos de 

forma general los planteamientos más relevantes para nuestros objetivos y se desarrollarán con 

más detalle aquellas partes necesarias para nuestras comprobaciones en los apartados 

pertinentes. 

SmfTa publica en 1960 su pequeño libro Producción de mercancías por medio de 

mercanclas", con un subtitulo: "Preludio a una critica de la teoría económica." En su prefacio 

dice " ... un rasgo peculiar del conjunto de proposiciones ahora publicadas que, aunque no 

entran en una discusión de la teoria marginalista del valor y de la distribución. han sido 

elaboradas, sin embargo, para servir de base a una critica de tal teoría. Si los cimientos se 

sostienen. la crítica podrá ser intentada más tarde, bien por el autor, bien por alguien más joven 

y mejor equipado para la tarea. " 91 

Como se verá. su trabajo es efectivamente la base de una critica a la teoría 

marginalista de Ja producción y la distribución. en el sentido más completo del coneepro: critica, 

modificación y trnseendcncia. 

Para efectos de nuestro objetivo. podemos afirmar que en el libro se encuentran tres 

aportes fundamentales: 

•Lleva a cabo una generalización de la solución de Bortkiewicz. 

• Mediante una mercancía patrón llega a la siguiente relación. inversa. entre w, 

salarios, y r, beneficios: r - R (1-.. ·) y resuelve, de \lll.8 segunda manera. las variables de valor 

y distribución en un sistema -clásico ... 

• Establece la base para una critica de la teoría marginalista del "·alor y de la 

distribución. 

Vale la pena mencionar que en el prefacio a su libro hace tambicn una aclaración 

importante para establecer su critica desde y en el interior de la lógica rnarginalista: establece 

que. sin ser necesario hacerlo. el lector puede suponer como hipótesis temporal. rendimientos a 

escala construucs si eso le facilita la comprensión. Este punto es fundamental para entender y 

•• SrafTa. 1960. p.13 
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explicar la esencia de la diferencia entre las dos tradiciones. En su exposición no hay cambios 

en las cantidades producidas. sino que se trata de cantidades dadas: .. La investigación se ocupa 

exclusivamente de aquellas propiedades de un sistema económico que no dependen de 

variaciones en la escala de producción o de las proporciones de los .. factores". [ ... ] Es un 

sistema donde la producción continuará sin variación en esos aspectos, dia tras dia. el producto 

marginal de un factor, [ ... ] no sólo sería dificil de encontrar, sino que no habría en donde 

cncontrarlo."02 

En el sistema que propone los precios no están basados en variaciones. ni en las 

concepciones de marginalidad y, ciertamente. no hny ninguna referencia a la demanda en la 

detenninnción de los precios. 

4.2. Proporciones distintas rntre medios de producción y trabajo, en la 

producción dr mrrcancias qur producrn mrrcanclas. 

4.2.J. La genrralización dr la solución d" Bonkirwicz 

En los capítulos 1 y 11 de su libro. SratTa presenta una rigurosa demostración de dos 

de las propuestas clásicas: a) que en una econornla sin excedente los precios de las mercanclas 

está."l determinados por sus condiciones de producción y b) que en una economía en la que hay 

excedente. los precios están determinados por las condiciones de producción y por la manera en 

que se distribuye este excedente. 

En estos dos ejercicios considera los s.~larios como .. consistentes en los bienes 

necesarios para la subsistencia de los trabajadon...-s. de modo que entran en el sistema en pie de 

igualdad con el petróleo para las máquinas o los alimentos para el ganado:·•3 A panir de que 

dcrnucstr..i que los precios en la cconon1ia con cxcc<lcntc están determinados por las condiciones 

de producción y por Ja mancrJ en que !-OC distribuye este cxc~"dcntc. hace una modificación en el 

tratamiento del s..-ilario. modificación que n1anticnc en todo el resto de: su libro: decide trJ.tarlo 

con10 parte del producto neto y ya no como parte de los ··insun1os··. es10 es, trata al salario como 

parte del cxn-dente. De esta mancrn la distribución del excedente ser.\ hecha entre w y r, y la 

fom1a en que se distribuye queda abierta en su análisis. El sistema. por lo tanto. solo puede ser 

•! lb1d .. p. J 1 
"' lbíd .. p. :!.5 

49 



cerrado con la "adición" de una teorfa exógena. que determine el salario real o la tasa de 

beneficio. 94 

El sistema que propone es el siguiente: 

(Aa pa + Da pb + ••• + Ka pk) (1 + r) +La w - A pa 

(Ab pa + Db pb + ••• + Kb pk) (1 + r) + Lb w - D pb 

(Ak pa + Dk pb + .•• + Kk pk) (1 + r) + Lk w - K pk 

En donde: A, B •... K. son las cantidades anualmente producidas de cada mercancla 

"a". "'b ....... "k". Y Aa. Ba. ...• Ka, son las cantidades de las mercanclas "a"\ "b", ... , "k" que 

utili:r.a anualmente la industria que produce A; y Ab, Bb, ...• Kb, las correspondientes Wlidades 

para producir By asl sucesivamente. 

Además en tanto existe un excedente social. o renta nacional. que se puede usar 

como numerario,. lo define como: 

IA- (Aa+Ab+ .•• +Ak)) pa + IB- (Ba+Db+ ... +Bk)J pb + ... + 1 K- (Ka+Kb+ ..• +Kk>I pk - 1 

.El resultado es que se tienen k+l ecuaciones, (k por los métodos de prod• . .;ción de 

las mercancías y 1 por la renta nacional), y k+2 incógnitas (k precios, el salario w. y el tipo de 

beneficio r). Si una de las variables se fija las demás variables quedarán determinad.as. 

Esta solución "simultánea .. no explica ni define las relaciones entre las variables: 

pareciera ser que todo depende de todo. El tipo de beneficio queda determinado por los métodos 

de producción de las mercancías básica.'>, pero es cierto que si el nivel de producción de las 

mercanclas no hasicas modifica los métodos de producción de las básicas, entonces modificará 

indin.-ctamcntc la tasa de hcneficio . 

.&.2 .. 2 lndusCrias con .. déficit" e industrias con '4c1cc:dc-ntc'"" 

En su capitulo 111. Sraffa parte del sistema e..:onómico con excedente, que se 

distribuye entre w y r. y se hace la siguiente p"'¡;unta: .-_Si los métodos de producción 
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pcnnaneccn inalterados, cómo varían los precios de las mercancías individuales y el tipo de 

beneficio cuando varia el salario, digamos de 1 a O? Donde este rango, 0-1. representa 

proporciones de la renta nacional o del excedente. 

Demuestra que si el salario fuera 1 es decir que todo el excedente: o Ja renta nacional 

fuera pagado exclusivamente a los salarios. Jos valores relativos de las mercancias serian 

proporcionales a los .. costos-trabajoº. pero hace notar que ... los valores no siguen una regla 

sencilla para ningún otro nivel de salarios .. ~'."' Y explica que al rcducir~c "' a una proporción 

menor a 1, entonces surge un tipo de beneficio y una variación en los precios relativos_ 

"La clave del n1ovin1icnto de precios relativos que sigue a una variación en el 

salario consiste en la desigualdad de las proporciones en que el trabajo y los medios de 

producción son empleados en las distintas industrias.''"" 

Si al surgir un beneficio los precios quedasen invariables en cada industria, el 

"ahorro" resultante de Ja reducción salarial dependería del número de hombres empicados, y lo 

requerido para pagar los beneficios dependería del valor de los medios de producción utilizados. 

Así, en aquellas industrias con una proporción baja entre trabajo y medios de producción habría 

un "déficit" y lo contrario. un excedente: en aquellas con una alta proporción entre trabajo y 

medios de producción. 

La solución a este fenómeno es necesariamente una variación de los precios de los 

productos para rccstablcccr el equilibrio entre las diversas industrias. En principio debería subir 

el precio del producto de una industria con "déficit" potencial (y lo contrario, reducirse el 

precio del producto de una industria con "excedente"] Sin embargo. dice Sraffa. en realidad 

esto no nccc:sariwnente sucede. y es muy posible que suceda exactamente lo contrario: -La 

razón de esta contradicción aparente es que los medios de producción de una industria son. en sí 

mismos. el pn._xjucto de una o n1ás industrias que pueden empicar. a su vez. un.a proporción aún 

rnas haja entre trabajo y n1cdios Je pn..">ducción ( y lo mismo puede t."">Currir con estos últimos 

n1cdios de producción. y a.~í succsivan1cntc); en tal caso el precio Jd producto. aunque 

producido por una industria con ··déficit'", podría descender en krrninos de sus medios de 

producción ... ._1.1, 

., SratT.:i. 1 Q60. r =Q 

.. lbíd p JO 
-~ JbiJ_ p. 32 
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.. En consecuencia. los movimientos de precios relativos de dos productos vienen a 

depender no sólo de las .. proporciones .. entre trabajo y medios de producción con los que se han 

obtenido, sino también de las "proporciones" mediante las que estos medios han sido, a su vez, 

producidos, y también de las "proporciones" mediante las que estos medios de producción y 

aquellos medios de producción han sido obtenidos, y así sucesivamente."91 

Estn elaboración de SrafTa. es la que crea la base para la critica a la aproximación 

marginalista. 

4.2.3. Razón rquilibradora y mrreanrla patrón. 

Entre las industrias con "déficit" y con .. excedente" puede existir una industria que 

se encuentre precisamente en la frontera. Seria una industria cuya proporción de medios de 

producción a trabajo fuera tal que compensaría precisamente el "beneficio" que surge, con el 

salario que se "ahorra". 

A partir de este concepto se puede suponer que existe una industria que utiliza 

medios de producción y trabajo en una proporción tal que. al reducirse los salarios, muestre un 

perfecto equilibrio entre salarios y beneficios. Y que los medios de prnducción utíli:r.ados en esa 

industria. fueran tan1bié-n producidos en esa n1isma proporción entre trabajo y medios de 

producción y así sucesivamente. En este caso la nH:rcancia de cqu1hhrio no cambiaría de vaJor 

con respecto a sus medios de producción, en tanto la misma pro¡x>rción se aplicaria a ellos: 

habría una rccurrencia de la proporción. Una pro¡x•rc1ón ··cquilibradora". Dado este concepto 

escoge sustituir la proporción entre trahajo y medíos de producción por otra razón 

correspondiente, la raz_ón-valor entre el produ.:to neto y los medios de producción. 

(Correspondencia que solo puede darse en las industrias fuera de equilibrio cuando ,... = 1 ). En 

las diversas industria.~ esta raz.ón-valor entre el producto neto y los medios de producción es 

diferente y depende de sus métodos de produc..:ión. sin cn1har~o. dice Sraffa. hay una 

excepción~ ··cuando el salario es igual a cc:nl y la totalidad del proJucto neto va a beneficios. la 

razón-valor viene a coincidir nc-cesariarncntc con el tipo g.cncrJl de beneficio. Por muy 

diferentes que hayan podido ser entre sí a otros nivcks de '-'11arios. las ··ra:rones-,·alor- de todas 

las industrias son iguales a este nivcr·w 

.. ,bid. p. 33 
"lbid. p. 3S 
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SrnfTa concluye que la única .. razón-valor" que puede no Canlbiar ante cambios en 

Jos salarios y ser .. recurrente", es aquella que es igual al tipo de beneficio que corresponde al 

salario cero, y la llama: la .. razón equilibmdora". Define R. como el simbolo de las dos razones 

coincidentes, el tipo máximo de beneficio, cuando la renta nacional es toda para los beneficios, 

y la .. razón equilibradora .. entre el producto neto y los medios de producción. 

Sraffa dice que una rncrcancía de este lifXl puede ser dificil de encontrar .. pero que 

en can1bio una ··mcrc.ancía cnn1puc~ta". cuyas n1crcancias con1ponC'ntcs sean las mismas y estén 

en las mismas proporciones tanto con10 producto que como ntcdios de producción. tiene 

exactamente el mismo efecto. Diseila esta mercancia y demuestra. trasladando exactamente el 

mismo razonan1icnto pard la ""razón cquilibradora•'. que esta .. mercancía patrón compuestau 

tiene la'i misn1as carJcteristicas. [)cmucstra adicionaln1ente que sus características no cambian 

cuando deja de medirse en términos fisicos para ser medida en precios, y demuestra igualmente 

que sus características son válidas también para un subconjunto de ella. en particular para el 

producto neto y también. por lo tanto, el producto neto puede dividirse entre salarios y 

hcncficios. 

4.2.4. Desarrollo de r = R (1 - w) 

A partir de estas premisas concluye. a partir de un desarrollo algebraico scncillo100
• 

en la siguiente ecuación para el tipo de beneficio: 

r- R (1 -w) 

100 Partiendo de la ecuación de producción de lll ~La patrón: 
(al x· p,.;; ( 1 -. r) • L~ '4· - ., .. X 
~a (b) Lv"' I ) definamos el producto neto (e) P" (X -·X") - 1 
cntc.-.nc~ de (a)~ (h}. (X" P'-) ( I • r) • vi. ... X p),. 

X'p' .. X"p,.r•vi.""XJ'lw. 
X'p11. r•vi."'(X-·X')p, 

por(~) P'- (X - X'l - 1 cnioncC'"1. 1 ... vi. .. X' P'-. r 
de (e) tarnb1Cn P'- .... __ l.____ J"'."H' lo ~uc 1 - vi. ... _x.:__ . r 

x - x· x -· x· 
Ycomo R ... ~X: entone-~ r"'" R (1 - vi.·) 

x· 

53 



Así, a medida que el salario se reduce gradualmente de 1 a O, el tipo de beneficio 

aumenta en proporción directa a la deducción lolal hecha del salario. Tal como aparece en la 

gráfica 1: 

12 
10 

3:: 8 .. 
o 6 -e 
.!! 4 .. • 2 

o ¡ 

GRÁFICA 1 

Relación entre los salarios (como proporción del 
producto noto patrón) y el tipo de beneficio. 

·--r=R(1-WJj 

o 2 3 
tipo de beneficio (rl 

4 5 6 7 8 9 10 
R 

Relación que además se mantiene en el sistema real y que no requiere del sistema 

patrón: efectivamente. si r = R (1 - w) que es el -producto neto patrón"' se adopta como medida 

de valor. sustituyendo a la ecuación de excedente o renta nacional del sistema en lo que 

llamamos la gencraliz.,.ción de: Bonkiewicz.. w quedará expresado como Wla pane de la 

mercancía patrón. Y t..'lnto R como r serán las mis.mas en ambos sistemas. tanto en el real 

como en el sistema patrón. Por supuesto ,.. es el mismo también en ambos sistemas. y por lo 

tanto r = R (1 - w), es t.."lmbién válido en el sistema real: "'Proporciones paniculares. tales como 

las proporciones patrón. pueden dar transparencia a un sistema y hacer visible lo que está 

oculto. pcrn no pueden alter.u SlL'\ propiedades matemáticas.- 1
C1

1 

Este dt."sarrollo tiene dos implicaciones: Primero. se puc:Je excluir del sistema de 

ecuaciones la renta nacionat que usaJnos como numerario.. y substituirlo con el -producto neto 

••• lbk!. p. 43 
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patrón" r - R (1 - w). Para resolver el sistema se toman las ecuaciones de producción: 

(Aa pa + Ba pb + ••• + Ka pk) (1 + r) + La w =A pa 

(Ah pa + Bb pb + ... + Kb pk) (1 + r) +Lb w = B pb 

(Ak pa + Bk pb + •.. + Kk pk) (1 + r) + Lk w = K pk 

y adicionalmente se define w en términos de la mercancía patrón: 

w = Ew pe + Fw pf + Gw PI!· 

Con lo que hay K + 1 ecuaciones y K + 2 incógnitas: K precios, w y r. Basta con 

fijar ro w para resolver el sistema. La segunda característica o implicación. es que a diferencia 

de la solución simultánea. los determinantes de r son claros: r es igual al producto neto. R. neto 

con respecto a los medios de producción, multiplicado por aquella ra7..Ón del producto que va a 

beneficios (1- ·w) 

4.2.5. Trabajo fechado. 

En el capitulo VI, SmlTa lleva a cabo una .. Reducción a cantidades de trabajo 

fechadas' .. con el objeto de ver los precios desde su aspecto de costos de producción para 

examinar la forma en que se .. resuelven .. en salarios y beneficios. 

Partiendo de: 

(Aa pa + Da pb + .•• + Ka pk) (1 + r) + La w • A pa 

SrafTa rccmpla.7..a las mercancías que fom1an los medios de producción de A por sus 

propios medios de producción y cantidades de trabajo y multiplica por un factor de beneficio 

compuesto (1 + r)2 a los medios de producción. en tanto fueron gastados un afio antes, y al 

trabajo por ( 1 + r) Luego reemplaza los últimos medios de producción por sus propios medios 

de producción y trabajo, y les aplica un factor de beneficio por un año más, a los medios de 

producción ( 1 + r)', y al tr.obajo (1 + r)2 

Entonces: 

La w + l..al w (l+r) + ••• + Lan ... (I+ r)" + .•• • Apa 

E.'<ta elaboración permite efectivamente saber qué sucede con los precios cuandu 

cambia la distribución. 
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Si r - o. el valor de cada término depende exclusivamente de su tamai\o con 

independencia de la fecha. ya que los ténninos (1 + r) desaparecen y el -tiempo" deja de ser 

relevante. Los precios son entonces proporcionales a la.~ cantidades de trabajo directa e 

indirectatnente incorporados. 

Apa=(La w + Lal w + ••• + Lan w) = Law 

Bph= (Lh w + Lbl w + ••• + Lbn w)= Lbw 

pa/ph =(La/A)/ (Lb!H) 

Sin embargo. si r > o. entonces los precios dependen ya de la cantidad de trabajo 

incorporada directa e indirectamente y por supuesto del nivel de la tasa de beneficio. Y la 

influencia de la tasa de beneficio se deben las distintas proporciones de medios de producción a 

trabajo. 

..A medid" que el tipo de beneficio se eleva. el valor de cada uno de los términos de 

trabajo rccihc un tirón en direcciones opuestas dcJ tipo de beneficio y del salario, y se mueve 

hacia arriba o hacia ahajo según que prevalez.ca el uno o el otro. El peso relativo de estos dos 

factores varia. por supuesto. a diferentes ni\'clc.s de distribución; y, además. varia de modo 

diferente [ ... )"' 1°' 
l'I ejemplo aritmético que usa Sraffa para ilustrar esto. es el de varias curvas que 

representan .. términos·· d" fechas diferentes entre si y diferentes cantidades de trabajo. Veamos 

dos de los seis ca."<'S con que SrafTa ejemplifica esto. Tomamos las siguientes ecuaciones de 

trabajo fechado de Ja., mercancía..' A y B: 

Una unidad de la mercancía A. requiere 20 unidades de trabajo realizado 8 a.ilos antes de 

ser completada: pa= :zo,.·(J+r)ª. Y una unidad de la mercancía 13 requiere una unidad de 

trabajo 25 años antes de =r completada y 19 unidades el último año: pb= l 9w+( 1 +r)~ 

y dado que r = I~ ( 1-w). cntorn:cs" = 1- (r/R) 

se pueden calcular Jos pr~~ios de las rncrcancía..o; al hacer variar r. 

K: lbid. p. SS 
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En la tabla J 1°
1, se presentan los distintos valores. columnas 4 y 5, que van tomando 

los precios al hacer variar el tipo de beneficio r y darle diversos valores, de O a 25o/o. En la 

columna 6 se presenta Ja diferencia entre estos dos pr<•cios 

ac;J Sraffa .. 1 Q.60. pp 61 "' 61 

TABLA 1 

Variaciones en '"alor de lo\ 1ennmo~ de reducción a tralMJ«.l~ lcctuJ.o~ 
de diferentes p<riodo~ con rc-lacinn a la mercanoJ palrún. a 01C"d1d3 que 

el hcnelic10 vana cnuc cero,.. R (4u~ ~e ~Uf'k'nc 1pJal a 25": .. ) 

3 4 s " (1 +r) pi p: pl-p:! 
o ~o 20 

0.01 o.~u, 1 01 :'O 7908~ ¡<.J ..s 71 1 3 

0.02 o Q,1 1 02 e 1 5 58'.'J 18 11'8436 

0.03 o 88 1 01 22 :'Q~l:<i 1 K 5it•25.:' 

0.0-I O.ll4 1 0-I :!2~1Qo IS 1993 

o.os 08 1 u~ 21.639:'<' 17 '>090S 

0.06 o 7() 1 º" :'4 22t~.iq I"" 701 K2 

0.07 o 72 1 07 247-llSX ¡;5s-r-75 

0.08 O.t,8 1.08 2' 1 7:'ttC. l 7 "7h'"t• 

0.09 064 1 (N e' ~O·lS 1 - ,,,s-; -
0.1 06 1 l 2~ 72-:0:- 17 900K~ 

O.JI o.~6 1 ll ,;:5 s 1os: 1 s .'.'·i78h 

0.12 O.S::! Je :!5 7~00:' 1 s ;:003 

0.13 0-48 '-' ~5 5:'106 l'I ;106tJ 

0.14 0.4.4 14 25 10276 :o 00324 

O.IS 04 1 < :'..1,47218 :'O 767~S 

0.16 0.36 '" 23 6-0..S~q " ~5'47"• 0.17 0.3::! .17 .1~ 47"'1 ~;! ~Q()~ 

0.18 0_28 IS 21 (),.:'#(, 1 2: 807:'2 

0.19 0.24 JQ l'.1 30:!6"- 2't 113 1.i 

0.2 O_:! 1 2 17 l'W'2.7 :!~ S7Gi'2..S 

0.21 0.16 l e 1 1-i 703Gil 21 8.~~54 
0.22 0.1:! l ,, 11 778~ l Q 585:'1 

0.23 008 1 '2..l 8 :_l8:':'5~ 1 ~ t.<>874 
0.24 o 04 1 cJ .,i .S7 IN1~ ~ .S~lóS 

0.25 o 1 ::'~ o o 

d.tdo que r .... R ( t-w).. entonen \A.- - 1 .. (r/R) 
) pa-20u( l «l' 
pb-19'o.••(l+r)" 
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En la gráfica 2 se presentan las dos curvas correspondientes a los cambios en los 

precios de los productos. 

• e: 
~-g 
.e "' .; c.. 

.!! .. u 
"'O e: ... .. 
o ~ 
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§ E 

.!! 
"!! e: .. .. 
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"'O .. 
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c.. ... .. 
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GRÁFICA2 

Movimiento de precios de dos mercanclas con trabajos 
fechados cuando varia .,... 

\.:...+-p¡J,;,20w(1+r)exp 8 --pb=19w+w(1•r)exp25 j 

tipo d• l>ftn•flclo (r) 

1 

1 

··-·' 
En la gráfica 3, se puede apreciar la diferencia entre los precios de las dos 

mercancías al variar el tipo de beneficio. (de la columna 6 en la tabla 1) 
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GRÁl'ICA3 

,--------;;if:~:ncla de precios: pa-pb= -;~~~~-r) -{~;~~~r)} 

1 ¡.:...-topo de bene''ªº <r> --dorerenaa-~0-~~-~:<~>] 

1 
' 10 

¡ 
8 _¡ ---· -

1 
6 I_ 

4 

.g 2 
e 
c. o ... 
"' .!! ., 
e 
e 

.!!!. 
'5 : ¡ =~-~~-~~-= ~~==:=----- -

-10 i 
tipo de beneficio (r) 

5 26 

l ¡ 
! 

1 
! ¡ 

l._________ --- ·- -- ___, 

En las ecuaciones con trabajo fechado, los .. 'términos de trabajo,. son 

efectivamente los .. elementos constitutivos" de los precios de las mercancías, y la maner1l en 

que se combinan sus diversas proporciones, .. puede dar lugar, al cambiar la tasa de beneficio, a 

complicados esquemas de movimientos de precios en varias alzas y bajas" 1°' 

.. Resulta así que el precio relativo de dos productos puede moverse con un descenso 

de salarios en dírt-cción opuesta de la que hubiera sido cspcr.ida sobre In base de sus 

... pro¡x>rcioncs .. n...--spcctivas; adem.is los prc-cios Je sus respectivos medios de producción pueden 

moverse de modo tal que ínvienan el orden de los dos productos en cuanto a la altura relativa de 

sus proporcionesº 10 ~ 

'"' lbid. p.6t 
"'' lbid .. p. JJ 

Estas conclusiones son la piedra angular de la critica a la tcorfa marginalista. 
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4.3. Fundamentos de la Teoría Marglnalísta. 

Utilizaremos Ja función de producción agregada. que es la más difundida. 

La pregunta relevante para el análisis es: ¿qué sucede con la distribución al cambiar 

la acumulación?. 

que: 

Sea Q = r (K. L) 

una función homogénea de primer grado. con rendimientos decrecientes. 

En términos de producto por tmbajador: 

q = f(k) 

que es una función homogénea de primer grado, con rendimientos decrecientes. tal 

r• (k) >o 
al incrementarse k se incrementa q, y 

f" (k) <O 

Al incrementarse k. q se incrementa menos que proporcionalmente. En 

competencia. donde se ma.ximi;r..a la producción frente a los costos: 

f'' ( k) = .. 

Así tenemos: 

Q-\\'L+ r K ó 

qmw+rk y 

w-q-rk 

Una función de producción está hecha por un conjunto de técnicas. Cada técnica 

tiene diferentes relaciones -q'". producto a trabajo (Q I L). 

igual 

Sea entonces la técnica -a-. tal que: 

qa mw + rka 

Donde -qa" es la relación producto a trabajo correspondiente a la técnica -a", al 

w = qa-r ka 

Dando valores a r, tenemos la recta w - qa - r ka 
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GRÁFICA4 

• -- técmca ·a-: 

o 2 3 4 5 6 7 
r 

o 
8 9 10 

l 
! 

1 
.. J 

De esta gráfica podemos hacer dos imponantes observaciones: a) si r fuera eero, r 

=O, esto implica que el producto por trabajador q. (q=Q/L), serla idéntico a w, esto es, q=w 

que es el salario por trabajador ("=\\'IL), y representarla el salario máximo, esto es, si r=O 

entonces qa = w max. y. b) la relación k, (KJL), es la pendiente a todo lo largo de la curva, y 

es por supuesto la misma y constante a través de toda la curva ya que se trata de una recta y 

representa una técnica especifica. 

Así cuando se tienen varias técnicas con diversas relaciones k, se puede construir 

la siguient<• gráfica (5) 
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GRÁFICAS 

14 

Técnicas a, b ye. representadas por lineas w=q-rk, cada 
una con una relación "k" (K/L) constante y donde 

ka>kb>kc 

12 

10 1 

·1 
6 

:j 
o +----- ..----. .. 

2 3 4 5 6 7 8 9 
..-r(k) 

¡ -- técnica "a" · ¡ 
: -·- téccnica 0 b· 1 
¡ --- técnica •e• l 
: . . ---- -··--·- - - ·-·· .J 

10 11 12 13 

La técnica que se selecciona siempre es la que está en la frontera de las técnicas. ya 

que de estar en un punto diferente al de la frontera., por ejemplo en r=2. se podria escoger 

cualquiera de las 3 técnicas, pero se escoge aquella que ofrece el salario más alto, en este ca_<;o la 

técnica .. a .. en r=2, porque es la más barata.'°" Cuando W es máximo. Q/L= q es máxima y eso 

implica que r-o. Entonces la función de producción q=f(k), a partir de los datos de la gráfica 5, 

puede graficarsc de la siguiente manera: 

100 Lo to!cnica •a· es L> más banta. ya que 5Í - es un salario real más alao que,..¡, y wc. esto implica q11C: 
,...,_.,.,lp.o > "'-b""'/pb > wc-lpc ; Por lo Q11C la t«nia -.- c:s L> que lleva a los pcccios más b.aj°" en L> cconomla.. y por lo 
tanto n L> técnica ..- barata. 
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GRÁFICA 6 

Función de Producción: q=f(k) 
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k-KIL 

Donde q""'W max, en -16", cuando r=O 

4.3.1. Las "parábolas ncoelásic:as". 

De lo anterior se pueden desprender 4 diferentes .. parábolas", como las han llan1ado 

los mismos neoclásicos. Que representan cuatro diferentes hechos o premisas fundamentales de 

la teoría del capital, de la producción y de la distribución neoclásica. De la gráfica S se derivan 

fácilmente las tres primera.• parábolas. La cuarta requiere un desarrollo adicional. 

Estas cuatro .. panlbolas·· son las siguientes: 

l. Primera parábola. 

Existe una relación im·ersa cntr<' cambios <'ntr<' la tasa d<' beneficio, r y d wJ/or del 

capital empicado por trabajador. Esto cs. al incrementarse r, la relación k. (KIL) disminuye y 

viceversa. 

Esta parábola es fácilmente derivable de Ja gr.ifica S Como se puede ver. al 

incrementarse r. se cambia de técnica. se pasa a una técnica con relación KIL menor. En 

nuestro ejemplo se pa.."'1 de la técnica-.,- a Ja técnica -b"", ya que Ja relación kb<ka. Es decir 

se rcali7..a un cambio de técnica hacia aquella con menor pendiente. 

Además también, qa(=wa max.) > qb ("''"'ª max.) 

De esta parábola se define además la función de dcn1anda por K. 
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GRÁFICA7 
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2. Srgunda parábola. 

Existe una relación im-ersa enrre r, la tasa de ganancia y. K/Q. la relación 

capital-producto. 

Lo que implica que dkldr<O. 

Al igual que en el caso anterior, de la gráfica S se concluye que ka>kb y como 

qa>qb. a mayores tBsas de capital producto están asociadas menores tasas de ganancia. Se 

puede ver también: 

ka/qa + kb/qb - (ka qb) I (kb qa) = 

~ [(qa-w) I (qb-w)I qb/qa = 

*" (qb qa - w qb) / (qb qa - ... qa) > 1 

en tanto ... qb < w qa para los distintos valores de w y r. 

3. Tercera parábol2. 

Existe una relación ím-ersa entre r. la tasa de ganancia y -q". la canridad de 

producto por traboja®r. 

También se puede entender como una asociación entre menores tasas de interés y. a 

través de wt proceso de inversión sostenido, al abarat.:u-se el capital. un incn:mento en los 

niveles de conswno. 
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Esto es, al reducirse r, la relación k., (K/L) se incrementa, dando lugar a procesos 

más mecanizados de producción y q, (Q/L), también se incrementa, pcnnltiendo mayores y 

sostenidos estados de consumo. Por supuesto el proceso inverso llevaría a una reducción de k y 

a una reducción de q. Esto se desprende y se puede comprobar fácilmente también de las 

gráficas 5 y 6, ya que qa>qb>qe y estas corresponden precisamente a ka>kb>kc:. 

4. Cuarta parábola. 

En condiciones de competencia, la distribución del ingreso entre trabajadores 

asalariados y propietarios del capital, se explica por la productividad marginal del producto 

del trabajo y del capital. 

Esta cwirta parábola se refiere precisamente a la teoria neoclásica de la distribución. 

Veamos: 

Si q=w+rk., derivando la función, tenemos: 

dq/dr= dw/dr+ rdkldr+ k 

si multiplicamos por dk/dk, tenemos 

dq/dk. dk/dr = dw/dr + r dkldr + k 

y como la productividad marginal del capital es r, entonces 

r dk/dr = d"·/dr + r dk/dr + k., de aquí que 

k = (K/L) ~ - dw/dr 

y si calculamos la elasticidad tendremos la euana parábola: 

E(r,w) = (dw/w) I (dr/r) lo que implica que 

E(r,w) = dw/dr. r/w 

Y como dw/dr = - (K/L) se comprueba que la productividad 

marginal del capital es r y la del trabajo es ,..._ 

De las gráficas 4 y 5 también se puede probar esto. Las líneas que representan una 

técnica forman un ángulo con la abscisa, sea a. y éste tiene una tangente igual a dw/dr. Y como 

sabemos que la pendiente k. de cada una de estas líneas, es precisamente la relación KfL. 

tenemos. por lo tanto: 

1an a= dw/dr y tambi~o 1ao a - - K1L 

lo que confimul que: d"·/dr ~ - KIL 
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GRÁFICAS 

Cuarta parábola: r y w son Iguales a sus productividades 
márglnales: • K/L= dwfdr 
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4.4 Preludio a una critica dr la troria rcooómica. 

4.4.1. La polrmica sobn- la medición drl capitaL 

9 10 

En 1953, la scnora Robinson escribió el articulo -Tue Production Function and the 

Theory of Capital .. , en el que se lamentaba que en la teoria existente. y por pane de algunos 

teóricos, se le diera un tratamiento extremadamente ambiguo a la unidad de medición de capital 

en la función de producción ngrcgada pnncipalmente. Este trabajo dio lugar a una larga 

polémicn sobre In medición y la naturale7..a del concepto nt-oclásico del c..apital. 

En ténninos de la< paráhola." que hemos descrito, la cuarta plantea que es la 

productividad marginal de un factor lo que detcmlina su precio. Para que esta productividad sea 

medida se requiere que el factor cuya producti,·idad se mide varie mientra.• los otrus factores 

pcm1anecen fijos. Esto implica que los factores sean homogéneos o reducibles a una cantidad 

homogénea. Y además por supuesto que una vez medida. sus unid..adcs sean tales que se puedan 

incluir en una función de producción en la que la derivada parcial del producto, con respecto a 

cada factor. iguale el pago a ese factor. En el caso del trabajo tal ve¿ se puede argumentar que 
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no habría dificultad en hacerlo, ya que el trabajo podría tratarse como homogéneo o podría ser 

reducible a una medida homogénea. Sin embargo en el caso del capi!al esto no es posible. Este 

fue el señalamiento, pTCCisamente, de la seflora Robinson y desde entonces ha habido conciencia 

de que existe un problema fundamental en la medición del capital. 

La dificultad surge cuando se pretende medirlo como una unidad independiente de 

la distribución o de los precios relativos, como lo pretende hacer la tradición marginalista. 

Algunas soluciones que se han intentado se enumeran aquí. 

Una solución seria sumar los precios de cada uno de los bienes de capital y entonces 

se tendría efectivamente una unidad homogénea a partir de los bienes de capital heterogéneos, 

con lo que hay una cantidad monetaria común. sin embargo para poder e-0nocer los precios de 

cada uno de los bienes tendría que haberse C-Onocido antes ya una tasa de ganancia: hay que 

presuponer una tasa de beneficio para conocer la tasa de beneficio de equilibrio. Un 

razonamiento circular. 

Otra solución seria no hablar de capital homogéneo sino heterogéneo, y tratar cada 

bic:n de capital, cada máquina como un factor por separado, pero existe la dificultad de saber 

cuál es la tasa de ganancia para todos estos bienes heterogéneos, cómo llegaría a ser uniforme y 

a qué nivel. 

Otro intento ha sido el reducir todos los bienes heterogéneos a una sustancia común. 

pero esto no es factible hacerlo sin tener que recurrir a una sustancia metaflsica. que de nuevo 

resulta imposible de medir: "ectoplasma", "mecano" o "plastilina''. 

La dificultad radica evidentemente en la restricción impuesta de intentar medir el 

capital de manera independiente: a la distribución o a los pTCCios relativos. 

El trabajo de SrafTa pcnnitc concluir. de manera definitiva, esta polémica: "La 

reducción a ténninos de trabajo fechados tiene alglin alcance en relación con los intentos que se 

han hecho de encontrar en el ''periodo de producción" una medida independiente de la cantidad 

de capital que pudicr.1 ser utili7.ada sin incurrir en un argumento circular p.ir.i determinar los 

precios y las participacionc:s en In distribución. Pero el caso 4ue acahanlos de considerar (se 

refiere pn."Cisamcnte al cambio de pTCCios al variar la tasa de beneficio) par=e dcmostrn.r de 

modo concluyente la imposibilidad de agregar los "periodos" correspondientes a las diferentes 

canti<bdcs de trabajo en una sola magnitud que pudiera ser considerada como representativa de 

la cantidad de capit.-tl. Las inversiones en la dirección de movimiento de los precios relativos. 
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frente a los métodos no variados de producción, no pueden ser reconciliadas con ninguna 

noción de capital como una cantidad mensurable independiente de la distribución y de los 

precios. "'"' 1º7 

4.4.2. Doble cambio de téenka~ y reversión del capital. 

El .. doble cambio de técnicas" o .. reversión de técnicas". como también se conoce, 

se refiere a la posibilidad de que un mismo método de producción pueda ser el más rentable 

entre varios otros métodos. 11 más de una tasa de beneficio r. aún cuando otros métodos son más 

rent11bles 11 tasas intem1c:dias. Esto es que existe la posibilidad de retornar o volver a una técnica 

o método que ya había sido abandonado al haber variado la ta."8 de beneficio. 

La .. reversión del capital" de otra parte:. se refiere a que el valor del capital se mueva 

en la misma dirección que: las tasas de beneficio. Esto es. que al variar las tasas de interés. ya 

sea ascendiendo o descendiendo. se seleccione una técnica con mayor o menor grado de 

mecanización, respectivamente. En realidad este fenómeno de la reversión del capital puede ser 

considerado como un caso específico de la reversión de técnicas. o del doble cambio de: 

técnicas. ya que en el proceso de variación de los precios que lleva al doble cambio, 

efectivamente, 111 utili;r.ación de capital puede: mo\·ersc en la misma dirección que la tasa de 

beneficio. 

Al existir dos o más métodos alternativos como lo plantea la tc:oria marginalista. se 

scleceionaria. de: acuerdo con la lógica de: la productividw:I marginal. una mayor relación K/Q 

vinculada a menores ta.'ilJS de beneficio. como lo dice la .. segunda parábola". o una mayor Q/K 

a mayores tasas de beneficio. 

Sin embargo. como dice Sra.ffa .. Hemos visto que. a mt."dida que: c:I tipo de beneficio 

se eleva.. puede haber varias intersecciones entre los precios a los que: producen ambos métodos. 

con otros tantos dc:spla:r..runic:ntos hacia atrás y hacia delante de un método al otro y. por 

consiguiente. de un sistema al otro. [ ... ) En ,;sta de esta posibilidad no podemos decir. en 

general (contrariamente a lo que se podria haber esperado). que. de los dos métodos alternativos 

de: pn>ducción. el que corresponde: a un sistema patrón con una razón más alta entre producto y 

medios de producción (es decir. con una R mayor). será el más rentable:. cuando el tipo de: 

beneficio sea comparativamente alto. y el menos rentable:, cuando el tipo de beneficio sea 

compar .. uivarncntc bajo:· ioa 

------------------·---
'º'" lbid . r 63 
IO:.lbidp 118 
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Evidentemente. después de Ja posibilidad de que los precios de los bienes en general 

y de los bienes de capital en panicular suban. bajen. o suban y bajen sucesivamente ante 

descensos en la tasa de beneficio. ya no se puede cumplir la segunda parábola. Pero debido a Ja 

posibilidad de que exista la reversión de técnicas. o reversión del capital, se deduce fácilmente 

que tampoco se cumplen las parábolas primera y tercera. Esto es, las tres primeras parábolas 

neoclásicas pierden su sustento teórico a panir de la posibilidad del .. doble cambio de técnicas ... 

La misma maquinaria o bienes de capital pueden tener más de un valor: diferentes 

tasas de salario reales y diferentes vectores de precios relativos pueden estar asociados a la 

misma tasa de interés a la que se dio la reversión de Ja técnica y Jos bienes de capital entonces, 

tendrán que ser evaluados de acuerdo con el nuevo vector de precios relativos. 

Entonces, en tanto una reducción de r ya no garanti7.a un mayor uso de capital, se 

concluye Ja absoluta imposibilidad de que la curva de demanda de capital tenga forma de curva 

de demanda, es decir, Ja nueva curva de demanda podría tener más bien una forma de varias 

curvas formando una especie de .. z ... lo que llevaría a una solución múltiple, distintos precios 

para la misma cantidad demandada y / o a que la demanda por capital se muc~·a en el mismo 

sentido de la tasa de beneficio. Esto es exactamente igual para el mercado de trabajo. Al no 

existir una curva de demanda que responda a movimientos de ro de w en un sentido especifico, 

ya nada garanti7..a el equilibrio en Jos mercados de capital y trabajo, ni pued<..--n existir, bajo esta 

aproximación, .. precios" del trabajo y del capital. de equilibrio. 

4.4..3. La cuarta parábola. 

M. Dobb en un anículo escrito en 1970 dice Jo siguiente. refiriéndose a Ja reversión 

de técnicas: "Podria decirse, en efecto. que da el golpe de gracia a toda Ja noción de función de 

producción y por lo tanto a Ja misma idea de la productividad marginal como determinante de la 

ganancia.-uw 

Del apartado anterior pudimos concluir que las tres primeras parábolas pierden su 

sustento y ya no se cumplen. 

A continuación presentamos el argumento para demostnu que la cuarta parábola. 

que afinna que las productividades marginales son las que explican el pago a Jos factores. 

también resulta insostenible. 

'"" Dobb, 1970 p. 36-1 
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Ahora sabemos, por el trabajo fechado, que puede haber un segundo método de 

producción además del que supusimos en la ecuación y gráfica 8 del apartado 4.3.1; 

Retomamos las ecuaciones y agregamos un segundo y tercer método de producción, que 

coinciden con los ejemplos de Sraffa de '"trabajo fechado''. 

No es dificil de corroborar. tanto a través del gráfico 9 cómo a través de los 

ángulos de las tangentes, que en los puntos de intersección de las dos técnicas con la linea, en 

este caso cuatro puntos de intersección. ninguna de las derivadas de las curvas coincide con la 

pendiente k de la recta. 

GRÁFICA 9 

Reversión do técnicas y productividades marginales 

[~~-~~:~~~-.,...-~~~tÓdo l'.neal ~q=2~1+r)ex~ a-_ --__ -q=19w+(1+r)exp2iJ 
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Si recordamos, dada q • w + rk. al derivar la función, tenemos: 

dq/dr • dw/dr + r dk/dr + k 

si multiplicamos por dk/dk. tenemos 

dq/dk. dk/dr = <h~·/dr + r dk/dr + k 

O'> 
N 

y como la productividad marginal del capital se suponía ser r, entonces: 

r dk/dr - 1lw/dr + r dk/dr + k. de aquí que 

k = K/L = - dw/dr 
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Esto es, la derivada de Ja función de producción. -dw/dr, coincidía con Ja relación 

k. (proporción de capital a trabajo K/L) que es precisamente Ja pendiente de la recta.. sin 

embargo, al existir métodos que son curvas (por el trabajo fechado) y al existir Ja reversión de 

técnicas, Jos diferentes métodos coinciden en diversos valores de r, y lo que es relevante es que 

en ninguno de los puntos de intersección coinciden la.o; derivadas con la pendiente de la recta. 

k.,. dw/dr 

Y r. evidentemente. no puede ser igual simultáneamente a k y a -dw/dr, cuando 

estas ya no son iguales entre sí. 

Otra manera de verlo. es que los ángulos con el eje horizontal que forman las 

tangentes de las curvas en los puntos de intersección ya no son los mismos que los de Ja recta, 

por lo tanto lo que sosteníamos en Ja sección 4.3. 

tan a = dw/dr y también tan a. = - KIL 

Que confirmaba que: dw/dr = - K/L, ya no es válido. 

En efecto, ya no se trata de la tangente de un sólo ángulo a.. ahora existen. en 

nuestro ejemplo. otros 4 ángulos: P. 'Y· o. y e, y evidentemente: 

tan a .,. tan p .,. tan 'Y .,. lan o .,. lan e 

Por Jo tanlo, r no es igual a dq/dk. en ninguno de los casos, y el valor de E. la 

elasticidad: 

E(r;w) ~ dw/dr. r/w 

ya no es una medida de Ja distribución del ingreso. Y las productividades marginales 

de Jos factores no coinciden ni con la tasa de beneficio ni con el salario. 

Pasineni. 110 adicionalmente. hace notar que - ... la continuidad en la variación de las 

técnicas. conforme varia la tasa de utilidad. no implica continuidad en Ja variación de Jos 

valores de los bienes de capital por hombre y de la producción neta por hombre. De hecho esto 

parece ser uno de los resultados más importantes que surgen de la discusión sobre reversión de 

técnicas. Parece revelar a la tcoria sobre el capital como un campo inadecuado para la 

aplicación del cálculo y del an:ilisis infinitesimal y. por consiguiente. del an:ilisis marginal." 

11
• Pasinctti. t 969. p. 301 
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Una de las implicaciones importantes de la reversión de técnicas para la leona 

marginalista es que, en tanto deja de haber una relación general entre la tasa de beneficio y la 

cantidad de capital que se utili:r.a., se acaba la posibilidad de utilizar la tasa de beneficio como 

indicador de la intensidad de capital, esto es, no funciona más como indice de escasez de la 

cantidad de capital, y queda en duda como un instrumento de asignación de recursos. Y 

exactamente sucede Jo mismo con el salario real. ya que puede disminuir el salario real y se 

puede incrementar el desempleo, debido a que. al subir r. la tasa de beneficio. puede 

incrementarse el uso del capital~ es decir. se pueden seleccionar técnicas más intensivas en el 

uso del capital. Así. ni r. ni w son ya instn.Jmentos de asignación de recursos ni funcionan como 

índices de cscase7- Esto sin duda tiene importantes consecuencias teóricas para las 

recomendaciones de JX'llític.a económica. 

De otra parte. como demuestra SratTa. en la tradición clásica los precios de Jos 

bienes de capital, de toda una diversidad de bienes de capital que son a su vez mercancías y que 

JX>f lo tanto tienen precios como las derruís mercancias. se resuelven con10 el de cualquier otra 

mercanc!a. en un mundo heterogéneo de bienes de capital. El tipo de beneficio. diferente a los 

precios de los bienes de capital. tiene una determinación que no depende de Ja participación del 

capital, ni de la medición del capital agregado, ni de Ja agregación de .. n .. bienes de capital en el 

proceso de producción. El salario, igualmente, se determina de manern independiente del 

proceso de producción. 

4.5. Rehabilitación de la aproi:imación clásica a la Icaria de los precios. 

La tradición de los clasicos se fundamenta en que, dadas las condiciones de 

producción o de reproducción de una economía existe un excedente, -que se distribuye al 

finalizar el ciclo productivo·. por encima de lo ~uerido para que se reproduzca el proceso de 

producción en el periodo siguiente. Dada esta economía con e>.CC'dcnte, los precios relativos a 

los que se intercambian los productos dependen de, primero, la manern en que las distintas 

proporciones de mercancías se combinan par-.t producirlos (condiciones de producción), y 

segundo, en Ja manerJ en que c:I excedente se distribuye entre el trabajo y el capital. Esto cs. los 

precios relativos en un si~tcn1a ~'" tales que pcmlitcn que se den Ja...i;; condiciones de 

reproducción de dicho sistema y no son independientes de la forma en que el excedente del 

sistema se distribuye entre Jos miembros de la so<:ie.dad. 
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Sraffa nos ofrece dos soluciones diferentes para demostrar que la formación de los 

precios relativos en una economía depende de sus condiciones de producción y de las variables 

distributivas. Fenómeno del que fueron conscientes pero no pudieron llegar a demostrar ni 

Ricardo, ni Marx. 

1. El primer método, se basa en lo que hemos llamado la generaliz.ación de 

Bortkie\.\~C7... Construye un sistema de ecuaciones simullá.ncas en una t."Conomia en la que hay 

excedente y demuestra, a la usanza de los clásicos, que los precios están determinados por las 

condiciones de producción y por la manera en que se distribuye este excedente. Sin requerir ni 

permitir que entren en consideración rendimientos a escala, ni consideraciones de demanda. 

El resultado es que con k+J ecuaciones, (k por los métodos de producción de las 

mereanclas y 1 por la renta nacional o excedente), y con k+2 incógnitas (k precios, el salario w. 

y el tipo de beneficio r). al fijar una de las variables se determina el sistema y se fijarán las 

demás variables. El sistema queda determinado. 

En esta solución sin embargo. como se mencionó, al igual que en cualquier solución 

de un sistema de ecuaciones simultáneas, todo pareciera depender de todo, sin una causalidad 

definida. 

2. El segundo método para resolver el sistema y detemtinar los precios relativos. es 

n partir de In construcción de la mercancía patrón. que permite concluir en la razón: r = R (1-

w), que representa precisamente la distribución del excedente entre r y w, y que representa 

también la renta nacional o el excedente. Utiliz.ando esta metodología. los precios relativos. se 

ve con claridad. dependen de la parte de la renta nacional {J-ft') que no va a salarios. Sraffa 

utiliza esta razón como numerario y el sistema se resuelve fijando. exógenarnentc, una de las 

dos variables distributivas. 

3. Adicionalmente, la "reducción a trabajo fechado" de los medios de producción 

hace evidente que los precios relativos cambian al cambiar la distribución en el sistema. Esta 

forma de plantear la valuación de las mere<Ulcías tiene el atributo de permitir ,.cr con gran 

claridad que en ausencia de una r ó r = O, los precios coinciden preci=ente con las cantidades 

de trabajo: 

Apa = (l..a w + L.al ... + ••• + L.an w) - Law 

Bpb =(Lb,..+ Lbl w + ••• + Lbn .. ')- Lbw 

palpb =(La/A) I (Lb/O) 
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En el precio. en este caso. sólo inciden las cantidades simples de trabajo. Sin 

embargo cuando la tasa de beneficio r aparece. cuando r "" O, los precios varian para 

acomodarse de acuerdo a las distintas composiciones entre capital y trabajo en cada uno de los 

métodos de producción de las mercancías. Este desarrollo permite hacer un símil del proceso 

metodológico de Marx, y una .. sintcsis"" de la problemática que no resolvieron en su momento 

ni Ricardo ni Marx. Problemática que como hemos visto en Ricardo, al saber que Apa"" Law. 

tomó la forma de una húsqueda de una medida invariable del valor. en ausencia de la cual tuvo 

que plantear "excepciones'" a su tcoria del valor. y que en J\.farx, consciente de que Jo relevante 

para el intercambio eran los precios de producción. tomó la forma de la "'transformación". En 

SralTa. simplemente, al igual que en ellos, al ser r =O, también. 

Apa=(La w +La 1 w + .•. + Lan w) = Law 

Pero cuando r "" O, entonces. 

La w + Lal w (J+r) + •.• + Lan w (I+ r)" + ... -Apa 

Los precios se resuelven incorporando r. Y se dan las soluciones al sistema con los 

dos métodos que ya mencionamos en los dos párrafos anteriores. 

4.6. Rehabilitación de la aproximación clásica al problema dr la dutribución. 

En la tradición clásica. desde Qucsnay y hasta los autores más recientes. el beneficio 

se ha tratado como un excedente, y el salario en general como el mínimo necesario para la 

subsistencia de los trabajadores. Ma.rx concibió el salario como determinado no solamente por el 

mínimo de subsistencia. sino también corno determinado por otros tipos de necesidades. 

detem1inadas socialmente, a tr.ivés de la historia. 

Con la contribución de Sraffa sc demuestra que las variables distributivas no 

dependen de los méwdos de producción. ni se resuelven con una derivada de la función de 

producción, ni corresponden a la_' productividades marginales de los "factores", sino que. 

efectivamente, se pn.'<lucc un excedente dur.uttc la rcpn.'<lucción del sist<."ftla que sc distribuye 

entre los trabajadores y los propiet.-..rios de los bienes de producción. y que csl3 distribución está 

fuera. si no dc:I campo mismo de la cconomia. al menos si del proceso de producción. Se 

confirma también. por lo tanto. que lo que una de las clases sociales se apropia. la otn• lo deja de 

percibir. 
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Frente a la incapacidad de la aproximación marginalista de ofrecer una propuesta 

teórica congruente para la definición de las variables distributivas, dadas sus contradicciones 

internas, podemos afirmar que el paradigma mnrginalista puede ya ser sustituido por el 

paradigma clásico, que separa la definición de la distribución de la determinación de los precios 

de los bienes de manera congruente y que es capaz de resolver satisfactoriamente el problema 

del valor y de: la distribución. 

4.6.1. La rehabilitación del tratamiento clásico del beneficio. 

La principal caracteristica de la aproximación clásica al problema de la distribución 

es tener como concepto ccntml el concepto de excedente. Esto es, durante la reproducción del 

sistema se da un excedente y este representa precisamente el ingreso de los propietarios del 

capital. 

Con Srafía. se reivindica esta aproximación, al resolver un sistema de precios 

relativos en el que se confimta que la relación entre r y w es efectivamente inversa: 

r= R (l -w). 

La única diferencia con Marx y con Ricardo es que el salario se paga con parte del excedente, 

como si en el caso de Mane la plusvalía se definiera dividiendo entre "e'", capital constante y no 

entre (e+-..·), la suma del capital constante y el capital variable. Pero también se puede concebir 

que una pane del salario, el .. mínimo", esté considerado como insumo y la pane que se 

comparte del excedente como una parte adicional. 

4.6.2. La teoria de la distribución: abierta. 

Es importante hacer notar que en el esquema de Srd.fTa no se define cuál de las 

variables distributivas debe ser fijada. E.~to quiere decir que el sistema queda abierto para 

aceptar una teoria independiente del salario. tal como lo hicicron todos los autores clásicos, 

abriendo además un espacio adicional -en tanto " se P'•ga con parte del excedente- para admitir 

teorias modernas sobre el pago de alguna..,. con1pcnsacione~ ;t los trabajado~ y C'ITipleados. 

asalariados en general. con JX1T1C del pro.J.ucto cxccdc:ntc_ Ex'-"«..'"<lc:ntc ~uc originalmente. en la 

teoría. era sólo utili7 .. .ado par.i pagar a los propic-tarios Je los n1t:d10~ de producción" O .. de igual 

manera. quccfu ahicrt.a para integrar al sistcn1a una leona c."\.Ó~t:na del tipo de beneficio. Esto 

tan1bién ofrece la posibilidad, en la cconomia moderna. en la que hay una gr.in movilidad de 

capital. de poder desarrollar una teoria del beneficio que pueda ser integr...J.:i al sistema. 
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Esto es, los parámetros distributivos en Sraffa, al no estar predeterminados, ofrecen 

un sistema abieno a construcciones teóricas sobre su detenninación. 

4. 7. Reivindicación dr la mrtodolo¡:la clásica. 

4.7.J. Irrelevancia de la lcorfa del •·alor-lrabajo: una cueslión de mélodo. 

El que Marx no haya podido concluir exitosamente el desarrollo de los precios de 

producción fue brillantemente aprovechado por Bohm-Bawerk para atacar el punto más débil 

del planteamiento de Marx: el valor-trahajo. 

Marx. al igual que Ricardo. utilizó el valor-trabajo para resolver r, la tasa de 

beneficio ... El mérito de Ricardo -dice Garegnani- fue romper Ja circularidad. Y Jo hizo con una 

hipótesis audaz. " 111 La teoría del valor-trabajo utilizada por Ricardo para resolver el problema 

de la medición de Jos precios y romper Ja indetenninación en la que se encontraba su definición. 

al pasar de una economía de un solo bien. grano. n una de bienes heterogéneos.. es ciertruncntc 

retomada por Marx exactamente por las mismas ra7.oncs de Ricardo: para poder determinar r y 

evitar la n1isn1a circularidad aJ inlioduc1r bienes heterogéneos. 

Este objetivo, el dctem1inar r, era esencial para Marx. La determinación de r cm 

fundamental para su análisis de Ja acumulación y para .. traer a Ja luz el conflicto entre trabajo 

asalariado y capital" que revela ··que los intereses del capital y los intereses del trabajo son 

diametralmcnle opucstos.··112 Pero indudablemente !\1arx.. como sabemos. crJ consciente de 

que las mercancías no se intercambian de acuerdo con el trabajo incorporado. sino que 

efectivamente se intercambian a otros precios. los .. precios de producción··. que se definirían en 

el proceso de la igualación de Ja tasa de beneficio. mediante la redistribución de la .. plus•·alía .. 

entre los diversos sectores con composiciones orgánicas de capital diferentes. 

l\.farx tiene el m~rito, sobre Ricardo, de avanzar en ese sentido. El intento de superar 

el supuesto temporal. de carácter metodológico, del valor-trabajo. Y lo hizo una vez que este 

supuesto ya Je habia permitido llevar n cabo su análisis sobre Ja acumulación del capital y que 

ya había desarrollado su an.'\lisis sobre el conflicto entre el trnbajo asalariado y el capital. y así 

trato de concluir con Jos precios de producción. 

111 GM'l:'gnani. 1978. J'f· 32 
"'Man. K. Ciudo en Guq;JW'ii. 1978. p. 31 
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Marx pudo mostrar una relación inversa entre r y w utilizando Ja teoría del valor

trabajo. pero la crítica de Bilhm-Bawerk por su fallido intento de volver a Jos precios de 

producción. pareció invalidar no sólo la teoría del valor trabajo como determinante de los 

precios. sino también la aproximación clásica a la distribución. Sraffa. por medio de la 

mercancía patrón. con la relación r = R (1- w) que deriva de ella. valida la relación entre w y r 

con10 si Jos precios fueran los de la t<.."'Oría del \.'alor-trabajo. Esto rehabilita la teoría del valor

trahajo corno una parábola que sin1plifica. sin dcfom1ar. el análisis de: Ja distribución. Lo que sin 

duda representa también una rcspuc:~ta a la prin1cra y n1ás in1JX1rtan1c de las criticas de Bóiun

Bawerk y reivindica Ja metodología de Marx y de Ricardo. 

J..a relación r = R (J- w) es también válida al pasar del sistema patrón al sistema 

real. y Ja relación inversa entre r y -..· se mantiene, a pesar de que Jos precios de las mercancías 

no coincidan con el valor-trabajo. 

4. 7-2. Oferta y demanda: rrivindicación de la abstracción del "valor d., usofl 

como método del análisis clásico. 

Como se presentó en nuestra sección 4.4.2, a par1ir de los capítulos VI y XII de la 

··Producción de mercancías por medio de mercancía..,·· de Sraffa. concluimos que no s.: puede 

construir una curva de: demanda de: capital. o que en todo caso seria una curva atravesada en 

varios puntos por la curva de ofer1a, lo que produciría varios puntos de .. solución .. : lo que 

resulta .:n una indetcmlinación. Es obvio que el mecanismo de oferta y demanda no puede ya 

utili7~lrse para detem1inar la cantidad de capital empicada. ni el -precio .. d.: equilibrio del 

capital. ni la cantidad d.: trabajo utili/.ada. ni el salario. 

Adicionalmente. los precios de equilibrio de los bienes en general, lalnpoco se 

pu~Jcn justificar por el rncc.anismo de oferta y demanda. Los precios de los bienes dependen de 

los rnétodos de producción y de la..<i \"ariahlcs distributivas y al can1biar éstas los precios de los 

bienes pueden llh)Vcrsc en cualquier din:cc1ón. la curva de costo marginal no tiene pon.¡ue tener 

fonna de curva de ofc:rta. p.._Jr lo que tainrxx:o es f41ctihlc construir una curva de oferta Je bienes. 

F-'lll e~. tarnf"'.Xll ~<..· pueden dctcnninar lc•s rrccio~ de cquihhrio de h1s bienes a partir del 

111cc.anis1110 d&: oti:n.a ~ dcrnanda. 

f)c: cstLl ~e desprende: una irnp..1nantc conc.Ju~1ón: el a~thsis cieonómico que ~ 

1.h:n'a (_l !-.Chas.a .:n el ··\"alor de u.~·· de las n1crca.ncías. que es lo que le da a un.l. n1crcancia. la 

capacidad de satisfacer una necesidad. la cualidad por lo que e~ demandada. busca definir el 
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equilibrio de precios y cantidades a partir de la construcción de una curva de demanda derivada 

de la utilidad que representa dicho bien y espera encontrar el equilibrio, de precio y cantidades, 

en el cruce con una curva de oferta. Pero, como se ha visto, no se puede sustentar la 

construcción de una curva de oferta. 

Por tanto. se desprende de esto que el valor, en función de esta calidad. la de 

satisfacer nccc-~idadc!'t. es incapaz de resolver el problema de los precios. por Jo que era 

necesario. corno lo hizo !\1arx, hacer abstracción del .. 'valor de uso .. y determinar Jos precios de 

equilibrio a partir de las condiciones de producción. 

Cicn"menle el supuesto de Marx, sobre cómo la concurrencia pennitla que se 

igualaran las tasas de ganancia en los distintos sectores. que Bllhm-Bawerk utili7.6 tan 

hábilmente en su critica. no era que Marx admitiera "el despla7.amiento definitivo de Jos precios 

hacia otro centro de gravedad permanente. los precios de producción. cuyo nivel si esta dado 

por hL'\ fucrl'...as de ofCrto.s y dcn1anda. 0

• conHl concluyó BOhm·Ba""'crk 

Vnh: la pena aclarar que en este análisis. a la usanza clásica, nos referimos a los 

precios d~ producción y no a los precios de rcali7..ación. en los que la demanda puede tener una 

influencia en l~ts decisiones de producción; al igual que puede influir en las decisiones de los 

empresario~. en el largo plazo. en cuanto a la ~lección de tccnologÜL"i. Ciertamente la.."i 

condiciones de mercado pueden modificar Jos márgenes de ganancia. Jo que no implica más que 

la ta.'kl de beneficio puede ser detemlinada cxógenamente: como por los estándares de las tasas 

internacionales de ganancia o por la tasa de interés que se define en el sector financiero. 113 

S. Conclusion"5. 

5.1. El caráelrr dr anli-crflica dr la obra de Sraffa. 

Con Ja elaboración expuesta "'° puede concluir que. efectivamente, como lo sugirió 

Dobb, el tr.ibajo de Sraffa es una respuesta a Ja critica de lk~hm-Bav.-erk; tanto por su carácter 

de prdudío de la critic.a a la teoria C"Conóni.ica. conto por pn:sentar una solución alternativa a la 

prohlcmática tcúrica ncr~.:lá.sic.a. lJJl.3 respuesta en el sentido ni.is completo de una critica: 

critica. n1f~Jifica"'-ión y tr..t:-;.ccndcnci.:i. 

a) Como criti<·a. el trJbajo de Sr.iffa ha señalado una contradicción en la lógica 

interna de la tradición maq,:inalista. que no tiene solución y que la hace insostenible. La defensa 

y Ja n:sistencía a .Keptar Ja linica otra solución al problema del valor y Ja distribución. •·uclve a 
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poner en evidencia el carácter apologético de esta constnJcción teórica. 

b)Como modificación. en el sentido de presentar una construcción teórica 

alternativa en la que se han resucito los problemas que alguna vez la hicieron perder 

importancia. esto es, la reivindicación de las nociones clásicas. 

e) Como trascendencia, en el sentido de presentar la posibilidad de un cambio de 

paradigma, de una sustitución: la invalidez de la teoría marginalista y la presentación de una 

construcción teórica con un poder superior de explicación para la determinación del valor y de 

la distribución. 

Se Ir.Ita efcctiv::uncntc de dos "paradigmas .. : dos concepciones distintas del 

funcionamiento del sistema económico y dos diversas construcciones teóricas para explicar la 

realidad económica. 

En una de ellas hay un proceso circular. como el que se ve desde Quesnay. un 

"ciclo .. de producción. de consumo y de reproducción del sistema económico; mientras en la 

otra. lo que se concibe <:s "una avenida unidireccional que lleva desde los 'factores de 

producción· a los •bienes de consu1no·. un proceso en una dirección única. no circular. 

Roncaglia hace un sencillo resumen de ambas tradiciones: .. En la aproximación 

clásic.'l, la teoría del valor se ha.-;. .. en la tecnología y en la distribución del excedente, que se 

asumen con10 datos. En la apru:\.imación n1arginalísta. en cambio. tenernos con10 datos de base, 

la.< dotaciones de los recursos y las preferencias de los c-0nsumidores. ( ... ] En el caso de la 

aproximación clásica. el "problema del valor" no consiste en determinar los valores de 

equilibrio simultáneamente. par.1 precios y cantidad<..-s intercambiadas. ( ... ] sino más 

modestamente en el detemtinar l;L< relaciones de intercambio que satisfagan las condiciones de 

reproducción del sistema cconómico." 11
• En <..-Sto radica la gr.ut diferencia entre las dos 

tradicionc..<O\ de pcnsamtcnto. 

De otra parte. la tradición clásica tiene ya los elementos para poder sustituir en el 

esfuerzo de investigación. en la cns.cr'\an;r.a y en la política económica .. a la teoría margina.lista. 

después de n1á.s de cien ai'\os de dnra )' ahsoluta preponderancia. 

Como lo ,_.,¡\ala Kuhn, en los proc~"!oOS de crisis de un paradigma hay cicnaincntc 

una resistencia al cainhio. En este caso. esta resistencia se ve .apunta.lada por el carácter 

apologético del marginalismo. que husca c•·itar las implicaciones de la relación inversa entre la 

tasa de beneficio y los salarios. 

11
" RoncagliA. J 998. p_ l 67 
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5.2. Los desarrollos recienlcs y la investigación futura. 

Existe una enorme tarea por desarrollar a partir de la aportación de Sraffa. El 

instrumental neoclásico debe ser sustituido, a pesar de que ahora argumentan algunos de sus 

representantes que lo importante en una teoría no es su lógica interna sino más bien sus 

resultados empíricos. Pero es evidente que las relaciones fundamentales. en panicular en la 

esfera de la producción. no están explicadas. Y los resultados empíricos son pobres y 

contradictorios . 

... (Jna cconon1ía tan •inexplicada' obviamente no es predecihlc. y por lo tanto no es 

factible de ser modificada en términos de las técnicas de •medios a fines' actuales de guia y 

control indirectos. Esto es. no parece haber ru7.Ón para cspemr que acciones paniculares de 

política (medios). llevarán a un rcsullado deseado (fin) [ ... )"'" En este sentido. es importante 

revisar y desarrollar varios as¡x-ctos fundamentales del análisis económico a panir de la 

aportación smfiana. En panicular aquellos relacionados con las medidas de política económica. 

Vewnos algunos casos espccificos. 

Por ejemplo, dada la confirmación clásica de la relación entre salarios y beneficios 

en la distribución del ingreso y la influencia de estas variables en la determinación de los 

precios. hay elementos fundamentales para un estudio. teórico y empírico. sobre el diseño y 

manejo de una política de ingresos; igualmente, a partir de una concepción amplia de la ·•canasta 

de bienes-salario" y de su panicipación en el excedente, se tiene una veta importante de 

investigación. y no sólo como parte de la política de ingresos. sino en todo los a.~pectos que 

conciernen a las ··canastas básicas", tanto en las cláusulas para escalar los salarios como en 

políticas fiscales y otros muchos ternas vinculados 

Una de las tareas importantes en la que ya están trabajando diversos economistas, es 

la construcción de un puente cntrc el análisis srafiano de los precios y la distribución, y la 

determinación del nivel de producción de Keyncs, 

incrustaciont.'"'S marginaJistas. ni lb 

"depurando a esta última de sus 

Además, recordemos que la distribución en SratTa queda abi.:n.:i a la tijación de 

cualquiera de la.< variables distributivas. y por lo tanto a una h:oria independiente de alguna de 

estas. ya sea del hcncficio o del salario. Esta irnportante c.aractcristica invita .al desarrollo de una 

constn1cción tc."'1..'lrica y su con1probación ya se-a para WlO o parJ otnl: en la sociedad actual con 

obn:ros c.alificadüs y empleados que comp.:tncn una parte del cxccJc:ntc pari:cc funda.mental 

profundi:t ... 'lr soi"irc las tendencias y las nuevas estructuras cmpresarialc:s. ya que C'.'o a través de los 

11 ~ Ch..i~. 197S, pp 81 
11

• Ronc.agha... l 9'Q8, p_ t 77 
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precios que se resuelve Ja distribución del ingreso o de Ja renta nacional. Con respecto a este 

campo, por ejemplo, Sraffa escribe una carta a Garcgnani en 1962, en la que afirma que Ja tasa 

de interés en el sistema financiero tiene una pane, una participación, en el .. determinar Ja 

distribución del ingreso entre las clases sociales: porque es un paso obligado para quien da y 

para quien toma un préstamo ( ... ) No veo la dificultad de Ja detenninación de una tasa de 

beneficio mediante una tasa de interés controlada o convencional. con la condición de que no se 

presuponga la tas.a de beneficio con10 dctcnninado por circunstancias inn1utahlcs cxtcmas·• 117• 

Pivctti a partir de esta afirmación de Sr . .1'Ta lleva a cabo un análisis sobre ··Lo!'i. efectos reales de 

Ja política monetaria. inflación e independencia de la banca central. liberalización financiera y 

proyecto UME (Unión Manci.aria Europea)" 

Como se puede ver con estos cjcn1plos n1ínimos. la tarea en la investigación y 

construcción de Ja teoría. práctic."Imente en todos los campos de la economía. es enorme y de 

fundamental imponancia. 

La construcción teórica de la tradición clásica de pensamiento es. objetivamente. el 

paradigma más apio para explic."Ir la n:ali<lad en el análisis económico y a través de su 

objetividad se vuelve a subrayar el c..váctcr apologético del n1arginalisn10. 

En este sentido. la tarea de sustituir la concepción de equilihrio y de mecanismos 

automáticos de .. solución"' en los mercados es fundamental. Es esencial continuar con el estudio 

y desarrollo Jos instrumentos de politic.~ económica. Discilo y desarrollo de instrumentos y 

concepciones que sustituyan la apretujada y apologética restricción OC'(_lClásica. precisamente en 

el cwnpo de la politica c..~onón1ica. lnstrun1entos parJ w1a politica c...a.conómica que tenga 

presente el carácter social c histórico del sistema., los proce'-<>s reales de la acumulación y del 

crecimiento y el verdadero papel y limitaciones de los mecanismos de oforta y demanda en los 

mercados. en panicular con respecto a k>s objetivos de empico y bienestar. Esto es. es 

fundamental el diseño de in.~trumcntos de politica económica que tomen en cuenta la 

circunstancia históric..3.. social y politic.a de la c..:onomia. y que ciertamente tomen en cuenta el 

conflicto de cla.o;cs en la distribución del ingreso. 

Este es el sentido del quehacer y del desarrollo de una nueva economía politica. 

111 Sr.103. citado por Ph·ctti. 2000. p. l 10 
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