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l. - INTRODUCCION: LA TEORIA ECONOMICA DE MARX 

El tema del presente estudio es la teoria econ6mica de Marx o Ello 

sin embargo, requiere una explicaci6n, por cuanto la forma de tratar esta 

teorta ha sufrido notables cambios en el transcursc de los ultimos dece

nios. En un principio se la concibi6 como un conjunto homog~neo, en 81 

cual los elementos fundamentales no llegaban nunca a diferenciarse en fOE 

ma definida. 

Por un lado se encontraban los elementos de una teoría econ6mica en 

sentido analítico, que encajaba perfectamente en la tradici6n de los cl~

sicos de la economía política inglesa. Se basaba en los conceptos fun

damentales de la teoría de Adam Smith y David Ricardo, pero fue desarro

llada hasta formar un conjunto m~s complejo elev§ndose por encima del ho

rizonte,primitivo y eliminando sus principales contradicciones te6ricas. 

La teor1a econ6mica de Marx, repr8senta, por tanto, el desarrollo de es

tos principios en un sentido que estana imp11cito en la econom1a ooliti

ca cl~sica. 

Sin embargo por otra parte, la teorla de Marx contiene elementos que 

SDn totalmente nuevDs, que eran desconocidos por la economía cl~sica. 

Las categorlas de ~sta fueron concebidas primordialmente como relacion8s 

entre objetos, mientras que Marx se esfuerza por analizar el contenido 

social de esas categorías. Nos señala que existen categor1as sociales 

y filos6ficas correspondientes a las econ6micas. De esta manera Marx 

traspasa el limite de la eCDnomla politica en cuanto ciencia exclusiva

~ente econ6mica: la teoría econ6mica se convierte en el esqusleto mismo 

de la filosofía de Marx. 
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De todos modos,. ambos aspectos permiten una diferenciaci6n, pues aOn 

admitiendo que la economía politica nunca podr~ restringirse exclusiva

mente al ~mbitD económico? siempre ser~ posible relacionar las categorlas 

econ6rnicas como cantidades puras, sin negar por eso su contenido cualita

tivo_ Tambi~n es obvio que la consideraci6n del aspecto cualitativo de 

las cstegor1as econ6micas influye en la selecci6n y definici6n de su di

:~ensi6n cuantitativa. El salario, por ejemplo, representa una categorla 

8con6mica que cuantitativamente se define como una suma pagada al factor 

trabajo~ Sin embargo~ cualitativamente, el salario representa un factor 

social: la situaci6n del asalariado. Aunque ambos aspectos son dife

renciables, se influyen mutuamente, pues segfin sea el criterio que se a

dopte respecto a la situaci6n del asalariado, ser~ la definici6n del sal~ 

rio de trabajo. Esto tiene, por ejemplo, incidencia en la definición 

del sueldo del empresario que puede ser considerado como salario de tra

bajo o como una categor1a econ6mica independiente. 

La diferenciaci6n de estos dos aspectoe es pr~cticamente inevitable~ 

a6n cuando -como sucede en "El Capital"- aparezcan juntos en un mismo 

estudio. En esta diferenciaci6n y en su efectiva posibilidad, se basa 

la posición de los an~lisis sobr2 la teorla de Marx realizados en las ~l

timas d~cadas. En los autores marxistas se puede observar un trato ex~ 

trañamente disparejo de estos dos aspectos; los autores no marxistas han 

seguido en parte la misma tendencia de los primeros. 

El trato desigual de los dos aspectos de la teoría de Marx, se debi6 

principalmente a la omisi6n total del an~11sis cuantitativo de las cate

gor!as econ6micas. Mientras que hasta la Primera Guerra Mundial, exis

tió un desarrollo progresivo de la argumentación acerca de las dos di

mensiones señaladas, en los ~ltimos decenios se produjo un enmudecimien

to casi total sobre el aspecto cuantitativo. Esto ocurrió tanto en la 

Unión Sovi~tica como en los paIses occidentales. Cuando la teoría de 

Marx no se repet1a en forma dogm~tica (defendi~ndola de modo meramente 

apolog~tico), se inventaba la manera de tautologizarla, situ~ndola fuera 
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del alcance de'toda critica.(1) 

La primera de estas alternativas predomin6 en la Uni6n Sovi~tica. 

Hoy en d!a sin embargo, han surgido nuevas iniciativas orientadas a vi

tal izar el estudio de la economla polltica en Rusia, pero ellas tienen 

una relaci6n muy indirecta con la econom!a polItica de Marx (2). Se li

mitan generalmente a hacer citas de Marx a mod~ de introducción. Las 

categorlas econó~icas de la corriente matem~ticé' de la economia politica 

sovi~tica no se fundamentan en los esquemas de Marx. Por estas razones 

tambi~n se ha eliminado el an~lisis del contenido cualitativo y social 

de las categorías económicas. De este mODo, solamsnte quedan relacio-

nes muy superficiales entre la teorla polltica sovi(tica y la teorla de 

Marx.' 

La segunda alternativa -la tautologizaci6n de los principios de 

Marx- ha sido desarrollada por el marxismo en los paises occidentales, 

Al hallarse incapacitado de real L::,'~ uno crItica de la llamada "econo

mía politica burguesa", tuvo que afirmar que la tendencia de esta teo

r1a econ6mica era realmente distinta a la de Marx. (3) "La Economía 

política de Marx no tiene por objeto la producci6n de bienes materiales 

sino las relaciones sociales del hombre. La teorla econ6mica burguesa 

en cambio, investiga la actividad del hombre al disponer de escasos me

dios; es decir una relación entre el hombre y los objetos, supuesta

mente invariable" (4). 

Sobre esta base, la enseñanza de Marx podía ser declarada como una 

teor1a fuera de lugar para el an~lisis de la dimensi~n cuantitativa de 

las categorlas de la economía politica. Se afirmaba que en consecuen

cia, el pensamiento de Marx era compDtible con cualquiera teoría cuanti

tativa. Seg6n este punto de vista, la teor!a marxista tiene por obje

tivo principal descubrir las categor!as sociales de la producci6n. Por 

lo tanto, se la declara superflua para el an~lisis del proceso econ6mi

co-cuantitativo, que es el objeto principal de la economla polltica en 
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cuanto ciencia especifica. 

El presente estudio va dirigido justamente a destruir esa tesis. 

Porque si la teor!u de la plusval!a fuese superflua para el an~lisis eco

n6mico cuantitativo de los diferentes sistemas econÓmicos, tambi~n serian 

superfluas todas las categorías sociales que se analizan mediante la teo

ría de la plusval!a. 

Por otra parte, hemos afirmado que la tauto10gizaci6n de la teor1a 

de la plusvalta del capital s610 fue posible debido a que se desconoce 

la contradicci6n b~sica existente entre ~sta y la teoría estática del ca

pital predominante hoy en Occidente. Ninguna de las dos teorías son 

tautologizables en tal forma que pudiesen coexistir una al lado de la o

tra. 

Si ante esta contradicci6n se asumiera el punto de vista de la teo

r!a estática del capital? el m~todo de Marx quedaría reducido a un mero 

análisis de los conceptos sociales imp11citos en la teoría cuantitativa 

estática. En este caso s6lo res tarta por examinar hasta qu~ punto sir

ven las categorías sociales del an~lisis de Marx para explicar otra teo

r!a econ6mica. Muy distinto sería si se demostrara que la teoría de 18 

plusvalla del capital no sÓlo est~ en contradicci6n con la teoría está

tica, sino que además es superior a ~sta en el análisis del capital y del 

inter~s. Se establecerla al mismo tiempo que las principales categorías 

sociales del análisis del Marx siguen siendo v~lidos y que se basan en u

na explicaciÓn cientlfic8, cuantitativamente exacta, del fen6meno del ca

pital. 

El presente trabajo pretende demostrar la exactitud de este ~ltimo 

punto de vista. De donde se deduce que pensamos que el análisis cuanti

tativo contenido en el pensamiento de Marx, tiene exactamente la misma i~ 

portancia que la interpretaci6n del contenido social de las categorías e

conÓmicas. 
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A6n si se estima que Marx estaba m~s interesado en el an~lisis del 

contenido cualitativo y social de las categorías econ~micas, queda esta

blecido que la objetividad de su an~lisis depende de la solidez de su 

fundamentaci~n cient!fico-cuantitativa. En este sentido, predomina el 

an~lisis cuantitativo sobre el cualitativo. Aunque no sea la ~nica con

dici~n, para que el an~lisis cualitativo sea exacto es imprescindible que 

S8 construya sobre la base de un an~lisis cuantitativo correcto, utiliza

ble y operable. 

La interpretaci6n unilateral de las ideas de Marx referentes a la 

teoria econom!a burguesa, se dirige exclusivamente al contenido social 

y filos6fico de sus categor!as econ6micas y desatiende completamente el 

desarrollo progresivo de la dimensi6n cuantitativa de su teoría econ6mi

ca convirti~ndose as! -lo quiera o no- en una interpretaci6n dogm~tica. 

Esta es la raz~n por la cual esta interpretaci6n no es tomada en serio 

por los especialistas modernos. Y no pLEde ser de otro modo. 

Lo dicho tambi~n explica porqu~ una reanudaci~n de las discusiones 

sobre el contenido cient!fico-anal!tico de la teoría del capital de Mar~, 

es provechosa, en la medida en que no sea una simple apolog!a destinada 

a demostrar que Marx tenia raz6n. Un nuevo debate sobre la teorla de 

Marx tiene que partir de la misma posici6n critica que ~sta tuvo frente 

a David Ricardo y Adam Smi th. El ~nico objeto de un tal. detJate es lD]rar un 

ulterior desarrollo de la teor!a econ6mica de Marx partiendo de sus prin

cipios b~sicos y estableciendo nuevas tesis, impl!citas en aqu~llas. La 

obra de Marx debe ser considerada, por lo tanto, como algo inconcluso en 

espera de ser terminado~ Al emprender esta tarea tambi~n ser~ necesario 

revisar otros puntos de vista, considerados por el mismo Marx como facto

res esrmcia1es. 

La teorla est~tica dpl capital no es la ~nica teor!a no-Marxista re

ferente al tema que existe actualmente, pero es sin lugar a dudas, la 

predominante. Existe además la teorla sobre el capital de Schumpeter, 

que representa un hito decisivo para el desarrollo de la teur!a del ca-
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pital de Marx. Incluso los modelos sobre el capital y el inter~s, es

tablecidos en el presente traQajo, pueden ser entendidos como una apli

caci~n de las ideas fundamentales de la teoría de Schumpeter a los es

quemas explicativos de Marx. (5). 

Naturalmente que el pensamiento de Schumpeter sobre el capital no 

puede ser considerada como una teorta propiamente tal. Se trata m~s 

bien de una descripci6n que algun día puede convertirse en teoria. No 

est~ elaborada en detalle y s6lo contiene algunas tesis que nunca han 

sido expuestas con todas sus consecuencias, como lo exige una teoría. 

Schumpeter tampoco desarrol16 un modelo del inter~s din~mico. omisi6n 

que podria explicar el extraño fen6meno de que este autor nunca perci

biera cuán cerca se encontraba de la teoría del capital de Marx. A6n 

m~s sorprendente es que Schumpeter nunca se diera cuenta de que su te~ 

r!a sobre el inter~s din~mico s6lo puede existir dentro de una teoria 

del valor del trabajo. Es obvio que el precio se rige por el costo 

del trabajo, siendo el inter~s un residuo que se explicara por el avan

ce de la t~cnica. Teniendo presente este hecho, se aclara la confu

si6n que existe con respecto a la soluci6n entre Schumpeter y Marx. 

Schumpeter nunca pas6 m~s all~ de una concepci6n relativamente vaga de 

nuevas ideas y tenia un concepto totalmente errado del car~cter de e

llas. En consecuencia tampoco se di6 cuenta cabal de que ~l no fue 

m~s que un heredero de Marx y no, como creia, que Marx era su predece

sor (6). 

La aplicaci6n de la teoría de Schumpeter el esquema explicativo 

de Marx tambi~n nos demuestra lo que ella realmente significa para el 

el desarrollo del pensamiento de ~ste: en el fondo exige una revisi6n 

de toda la teoría de Marx a fin de asegurar su coherencia, acentuando 

los elementos din~micos de la teor!a econ6mica marxista. Se ver~ en

tonces, que aunque Marx haya desarrollado una teoría din~mica, muchas 

veces ella est~ entremezclada con elementoa est~ticos, lo que da ori

gen a m~ltiples contradicciones aparentes. 
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Como queda dicho, el punto de vista din§mico est~ contenido en la 

teor1a de Marx. Así por ejemplo, es evidente que las principales ecua

ciones de la actual teoría del crecimiento pueden expresarse a trav~s de 

los modelos de reproducci6n o viceversa. Pero tambi~n es verdad que 

Marx fal16 en desarrollar este punto de vista din§mico hasta las 6ltimas 

ramificaciones de su teoría. No obstante, es sorprendente que en reali

dad la teoría econ6mica de Marx sea la ~nica capaz de asimilar el punto 

de vista din§mico. La teoría est~tica parece incapaz de hacerlo, por

que se formula como tal, estableciendo una brecha insalvable entre la 

teoría del crecimiento y la teoría del equilibrio econ6mico. En esta 

contraposici6n s6lo una de las teorías expuestas puede tener la raz6n. 

El motivo de la renovada actualidad de la teoria del capital de 

Marx reside justamente en su capacidad de combinar el punto de vista 

din§mico, cada vez m~s importante para la teorla econ6mica actual, con 

la teoría del equilibrio econ6mico. y a~n m~s; la acentuaci~n del 

punto de vista din~mico es la ónica posibilidad de poner en evidencia 

la consistencia del esquema explicativo de Marx. El pensamiento de 

Marx s6lo tiene consistencia cono teoría din~mica. En consecuencia 

no es una teoría anticuada, sino precoz. Era imposible formular un 

modelo sin contradicciones, en un mom~nto hist6rico en el cual las 

veDdaderas consecuencias de la dinámica econ6mica aun no aparec!an de 

manera evidente, pero en el cual ya hablan avanzado lo suficiente como 

para servir de fundamento a una teoría econ6mico-din~mica de la socie

dad industrial. 

A continuaci6n S8 v8r~ entonces, hasta qu~ punto la posición recién 

señalada resiste una argumentaci6n te6rica fehaciente~ argumentación que 

deber~ llevarse a cabo en forma que no dependa directamente del an~lisis 

de Marx. 

Nuestro estudio est~ compuesto de dos grandes subdivisiones. Por 

una parte, se encuentra el an~lisis de la economía tradicional, que co

rresponde a lo que Mar~ llama al circuito de reproducci6n simple y Schum-
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peter el circuito simple. No se intenta en este primer ac~pite desarro

llar una teoría completa de la economía tradicional, sino solamente ana

lizar algunos elementos suyos que puedan servir de trasfondo para el an~-

lisis de la segunda subdivisi6n. En ~sta se aborda el estudio de la e-

conomía din~mica, que Marx llama el circuito de reproducci~n ampliada. 

En el capItulo siguiente -capItulo 11- vamos a desarrollar estos dos 

tipos de circuito econ6mico en cuanto tipos reales. Nos proponemos acla

rar allí, en qu~ relaci6n se encuentra la econom!a tradicional y la eco-

nomfa dinámica con respecto a los otros planos de la sociedad. As! se 

pasa el capítulo 111, en el cual nos vamos a dedicar a desarrollar los 

tipos ideales de la economía tradicional y de la economla din~mica. En 

relaci6n a estos tipos ideales -que son modelos ana11ticos- vamos a 

hablar más bien de circuito simple y de circuito din~mico. El capItu

lo 111 se divide nuevamente en cinco sub-capítulos. El primero trata 

del modelo Rnalltico del circuito simple. Se utilizan los elementos 

te6ricos que proporciona el análisis marxista del circuito de reproduc

ci6n simple y la tesis de Schumpeter de que el capital como factor de 

producci6n, no tiene cabida en el circuito simple. Siguiendo las tesis 

de Marx y Schumpeter, el modelo nos lleva a la conclusi6n de que el in

ter~s sobre el capital y el capital como factor en el circuito simple, 

no pueden existir. Pero mientras Schumpeter~ frente a esta ausencia 

del factor capital, argumenta con razones de hechos, nosotros exclui

mos la posibilidad del inter~s sobre el capital por razones l6gicas. 

La argumentaci6n culmina en la tesis de que los conceptos de capital e 

inter~s no se pueden concebir l6gicamente sin caer en contradicciones, 

en un modelo analítico del circuito simple. 

En el segundo sub-capítulo la argumentaci6n desarrolla el modelo del 

circuito din~mico. De aquí resulta que en la economía dinámica, el i~ 

ter~s sobre el capital y el surgimiento de un factor capital son l6gica-

mente concebibles sin ninguna contradicci6n. Adem~s son necesarios al 

modelo, ya que el progreso tecno16gico crea continuamente residuos de 
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valor debido a la utilizaci6n de nuevas t~cnicas junto con t~cnicas 

m~s anticuadas. Estos residuos son los ~nicos valores del circuito 

econ~mico que surgen en relacion al valor del capital, por lo cual 

pueden ser considerados como ganancias sobre el capital o inter~s. 

A estos residuos Marx los denomina plusval!a relativa y Schumpeter in

terés din~micoG Lo que Marx identifica con la plusvalía absoluta 

8S lo que Schumpeter llama la renta monopolista, y corresponde exac

tamente a lo que la teorta est~tica denomina ingreso del capital. Si 

bien nadie niega la existencia de este tipo de ingresos, no pueden ser 

concebidos como ingreso del capital porque no surgen en relaci6n al c~ 

pital empleado. En este punto tambi~n debemos distanciarnos del an~-

lisis de Marx, quien no desarrolla las consecuencias analtticas de la 

distinci6n entre plusvalta relativa y plusvalia absoluta, cayendo as! 

en la misma deficiencia que la teor!a est~tica del equilibrio del mer

cado, en que sin m~s se identifican los ingresos del capitalista ~on 

los ingresos del capital. Pero también existe una diferencia entre 

nuestra posici~n y la teoría de Schumpeter. Schumpeter no despren

de de la lógica del modelo analitico el surgimiento del lnter~s din~

mico. Lo vincula con la necesidad que tiene el empresario capitalista 

de conseguir fondos en el mercado de capital para poder realizar inno

vaciones en su empresa. Seg6n nuestro entender, el inter~s no necesi

ta esta explicaci6n adicional; surge de la aplicaci6n del sistema de 

precios a la economía din~micap por el simple hecho de que productos 

f1sicamente id~nticos deben tener precios iguales aunque se produzcan 

con t~cnicas diferentes. Esta interpretaci6n nos lleva entonces, a 

una nueva concepci6n de la te arta del valor del trabajo. Si el ingr~ 

so del capital es un residuo del progreso tecno16gico y de la con si -

guiente diferenciaci6n de los costos de producci~n de bienes física

mente iguales, al no tomar en consideraci6n la renta sobre la tierra, 

el costo marginal que determina el precio racional coincide con los 

costos de trabajo de la producci6n marginal a Schumpeter nunca com

prendi6 esta consecuencia 16gica del modelo, 10 que lo llev6 a inter

pretar en forma totalmente err6nea la relaci6n de su teor1a del capi-
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tal con la tsoria de la plusval!a de Marx. 

Pasamos luego al tercer sub-capItulo dedicado al análisis del m~

ximo posible de inversi6n. La teor!a estática del equilibrio es muy 

tajante al afirmar que la inversi~n llega al máximo con un inter~s de 

cero sobre el capital. Nuestro modelo nos conduce a otra conclusi6n. 

?ara ello tenemos que definir la inversi6n de un modo diferente al 

estadistico usual, que la distingue del consumo seg6n criterios con-

vencionales y no teóricos. Este 6ltimo modo, incluye por ejemplo, 

la vivienda en el concepto de imversi~n. pero no el autom6vil parti

cular; éste se puede justificar 6nicamente por motivos de convenien

cia~ Para tener un concepto de inversi6n id6neo para el an~lisis 

te6rico, nos vemos obligados a definir el bien final como la 61tima 

etapa de la producci~n de bienes materiales, excluyendo los servicios. 

Llegamos así al concepto de inversiones capacitantes, que son los bi~ 

nas de producci6n empleados para producir bienes finales materiales en 

el circuito din~micoG Este modo do culmina con el resultado de que el 

m~ximo de inversiones capacitantes es alcanzado cuando el inter~s so

bre el capital es igual a la tasa de crecimiento. Esta es la tesis 

central de todo nuestro análisis. Lo sorprendente es que coincide 

con la tesis de Marx l de que el m~ximo de la inversi6n se obtiene cua~ 

do, de acuerdo al modelo de valores que 

ceroe El inter~s de cero en el modelo 

mente equivalente a un interés igual a 

del o de precios que nosotros usamos. 

él 

de 

la 

En 

usa, el interés es igual a 

valores de Marx es l~gica-

tasa de crecimiento en el mo-

relaci6n a Schumpeter también 

hay similitudes, a pesar de que este no es muy explicito sobre el pun

to. Pero Schumpeter tambi~n insiste en que el interés racional está 

en relaci~n directa con la tasa de crecimiento. 

El cuarto sub-capitule tiene riomo objeto concretar más las tesis 

fundamentales sobre el modelo del circuito dinámico esbozadas en los 

cap1tulos ~receddntes. Se trata de comprobar.que Ias~deducciones del 
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modelo expresan tendencias de la misma realidad, a pesar de que ~sta 

se basa en suposiciones extremadament-e abstractas. 

El quinto sUbcap!tulo no est~ directamente vinculado con los ante-

riores. Es una aplicaci6n de los resultados de dichos capitulas al 

caso especifico de los pElses subdesarrollados D El m~ximo de inver

siones analizado en el tercer sub-capitulo, suponía una economía que 

desarrolla sus nuevas t~cnicas en forma paralela al proceso de inver

siones. La situaci6n del subdesarrollo es diferente: se caracteri

za por la introducci6n masiva de t~cnicas elaboradas en otros paises, 

lo que da la posibilidad de un salto en el crecimiento. Enfocamos 

el desarrollo de la Uni6n Sovi~tica para analizar un caso de acumula

ci6n socialista, siguiendo en esta materia los estudios anteriores 

del te6rico sovi~tico Feldman y de Domar. El resultado es que una 

vez logrado el nivel tecno16gico de los paises desarrollados, la 

acumul~cidn socialista tiene que transformarse en crecimiento equili

brado. 

En las conclusiones del capitulo IV se destacan las consecuencias 

que todo este an~lisis tiene para la teoría marxista de las etapas 

hist6ricas del desarrollo econ6mico. Mientras Marx insista en divi

dir la historia en una prehistoria que incluye una serie de modos de 

producci6n -inclusive el capitalista- y una historia verdadera don

de impera el modo de producci6n socialista, nuestro an~lisis va a 

distinguir dos modos de producci6n b~sica: el tradicional y el modo 

de producci~n din~mico. Ambos forman la base de una serie de modos 

de producci6n adicionales o El modo de producci6n din~mica, incluye 

tanto el modo de producc16n capitalista como los diferentes modos de 

producci6n soc~sta posibles. 

Vemos entonces, que el presente estudio se centra en el desarrollo 

de un modelo analítica ge la economfa din~mica. Por 10 tanto, deja 

al margen el problema central del pensamiento marxista p que es la 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 1 2 ~ 

transformaci6n de la teoD!a econ6mica en el esqueleto de la filosofía 

marxista. Marx efectu6 esta tranBformaci~n a trav~s del an~lisis , 

del contenido social de las categorías analíticas de la teor!a econ6-

mica; Evidentemente, una crítica dé "El Capital" es totalmente inco~ 

pleta si deja sin aclarar laa consecuencias que ella tiene para esta 

otra parte de la teor!a marxista. Pero si bien esta segunda tarea es 

la m~s importante, no hay que olvidar que la crítica de loe conceptos 

anal!sticos de la teoria econ~mica de Marx es la base imprescindible 

pera emprenderla seriamente. Esperamos pr6ximamente ampliar el pre

sente estudio abordando principalmente este segundo aspecto de la teo 

r!a econ6mica de Marx (?). 

#######-1/-############################# 
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I j EL ANALi S I S REAL -TI PiCO DEL CREC 1M lENTO ECONOM I CO - LA ACTUAC ION ECONOM I CA 

a) El principio econ6mico. 

La actuaci~n econ~mica es el punto de partida de nuestro an~lisis. 

El concepto de actuaci~n econ~mica est~ en estrecha relaci~n con el 

de actuaci~n racional propiamente tal. Su fundamento general es el 

principio econ6mico, que afirma que ciertas metas deben alcanzarse 

con un mínimo de medios o que una determinada inversi6n de medios 

debe ser empleada con un m~ximD de ~xito. En esta forma se descri

be la relaci6n entre el fin y los medios, sin que se emita juicio 

sobre la racionalidad de los fines trazados y m~s aOn, si los medios 

elegidos son e no "permitidos" bajo cualquiera circunstancia. Ade

m~s~ la descripci6n del principio econ~mico corresponde a una situa

ci~n 5ptima m Pudiendo elegir entre varios medios i uno de ~stos es

tar~ indicado en forma inequ!voca por el principio econ6mico (8); 

La economia debe entenderse ~nicamente como un sector para la pro

ducci6n de medios materiales. Los fines de la econom!a son traza

dos por otr~s sectores sociales, que son representados por las exi

gencias del consumo. El consume puede ser individual e referirse 

a otros sectores de la sociedad, tales como lB administraci6n p~bli-

ca, la administraci6n de justicia, ete o Al mismo tiempo que los f! 

nes de la econom!a son determinados por los otros sectores sociales, 

~St8 depende de la colaboraci6n de ellos. El sistema legislativo y 

la administraci6n desempeñan un papel sin el cual la economía no po

dria desenvolverse. A su vez, las personas privadas ofrecen el ren

dimiento de los factores de producci6n g 10 que es un requisito indls-

pensable para el proceso eCDn~mico. Estas son entonces, las compo-
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nentes necesarias para 81 circuito de las actividades econ~micas. El 

consumo es al mismo tiempo, la meta de la producci5n y un requisito i~ 

prescindible de ella. El consumo determina los fines de la economía, 

mientras que los bienes de consumo a su vez, son los medios que utili

zan los sectores sociales que consumen. Para la administraci6n esta

tal por ejemplo, los bienes de consumo son medios para la realizaci6n 

de obras p6blicas, las que a su vez representan medios para la econo

mía. El sistema administrativo se convierte en un medio para la BCO

nomia.cuando ~sta 10 requiere. De ning~n modo se quiere decir que 

los diferentes sectores de la sociedad existan solamente para la eco

nomía, pero est~n en continuo contacto con ella~ A ralz de 10 cual, 

desde el punto de vista del desenvolvimiento econ6mico~ se convierten 

en medios. Lo mismo vale para el consumo personal. El acto de con -
sumo individual est~ orientado dirgctamente hacia la satisfacci6n de 

una necesidad, pero desde el punto de vista de la funci6n econ6mica, 

los ingrEsos son medios para la atracci6n de nuevos factores de pro

d!Jcci6n. 

Representando al circuito econ6mico en esta forma, queda muy pron

to en evidencia que la relaci~n entre la producción y el consumo no 

es unilateral. La afirmación dEl que el consumo es la meta de la pro

ducción es perfectamente reversible: al consumo tambi~n es un medio 

para la producci6n. El principio econ6mico en la forma pre-citada, 

contempla al circuito económico solamente desde el punto de vista del 

consumo, social o privado, siendo la econom!a misma nada m~s que un 

medio~ Eate otro aspecto, seg6n el cual el consumo también puede co~ 

siderarse como un medio p no est~ expresada en el principio econ6mico; 

sin embargo, pertenece al concepto de la actuación econ6mica, 'porque 

el productor ofrece ingresos para obtener servicios, mientras que el 

consumidor ofrece servicios para obtener ingresos. Por 6ltimo, se 

trata de dos formas distintas de contemplar el proceso económico, rel~ 

cionadas entre si de un modo determinado. Naturalmente, que en su 

Rrimera instancia siempre se prDducir~ para el consumo, o s8a. para 
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satisfacer las necesidades p pero siempre ser~ tambi~n can una condici~n 

adicional: que este consumo cree las posj,billdades de producci6n nece

sarias para el consumo futuro. El consumo siempre se lleva a cabo 

en una determinada relaci6n con la producc16n. 

La actuaci6n econ6mica es un circuito en que el consumo no puede s~ 

considerado solo como meta final y objeto de la misma, sino que tambi~n 

debe serlo como principio y requisito para la actuaci6n econ6mica o 

La actuación econ6mica es un proceso en el cual el consumo y la produc

ci6n se alternan y condicionan mutuamente. 

De esta contemplaci6n del proceso econ6mico debe separarse el estu

dio de la actuaci6n individual~ como por ejemplo, la de un tejedor que 

fabrica una pieza de g~nero. Aqu! el principio econ6mico s610 vale 

en forma aislada y la relaci6n entre el fin y el medio puede definir

se claramente. El trabajo tiene por objeto producir determinada pie

za de g~nerop para lo cual S8 requieren ciertas manipulaciones que de

ben efectuarse en la forma m~s racional posible. PeDO en cuanto se ob

serva esta actuaci6n individual como una parte del proceso econ6mico, 

desaparece el sentido inequívoca de la relación entre el fin y el mBdi~ 

La pieza de g~nero se convierte ahora en un fin desde el punto de vis

ta del tejedor y en un medio desde el punto de vista del sastre; La 

actuación individual que antes solo era observada desde un punto de 

vista técnico, se ha convertido ahora p al verla, como una parte de la 

producci6n y del consumo~ en una actuaci6n econ6mica~ y trat~ndose de 

una economia suficientemente compleja p se someter~ a un c~lculo en di-

nero. 

En su forma general presupone la posibilidad de una elección entre 

todos los medios imaginables. 

tintos fines posibles S8 hallan 

Bas~ndose en este concepto~ 108 dis

en continua competencia ya que para 

cada una de ellos S8 conocen varios medios. Naturalmente que tam-
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bi~n podemos ponernos en el caso de que los fines ya est~n esta

blecidos por la tradici6n, existiendo s6lo un medio para alcanzar 

el objetivo final respectivo. Esto reflejarta la situaci6n de u

na econom!a tradiciona¡ que contempla el principio econ6mico como 

algo marginal. Ciertamente que actuando de acuerdo con la tradi-

c1.6n no cabe la selecci6n. 

Ambas posibilidades (la actuaci6n tradicional y la de selecci6n 

de medios), pertenecen al concepto de actuaci~n econ~mica. Pe-

ro como el principio econ~mico contempla ambas formas, no puede 

hacer resaltar las diferencias esenciales que existen entre ellas. 

Tambi~n pueden aplicarse estas dos formas de actuación económica a 

la economía en su conjunto o al individuo económico. Si lijs apli

camos a la econom!a, podemos hablar de economías tradicionales o din~ 

micas, según sean sus diferentes actitudes frente a determinación de 

los fines y a ,la selecci6n de los medios. La econom!a tradicional 

ss caracteriza por el hecho de que en ella tanto los medios económi

cos como la técnica que se emplea y los fines que se persiguen, han 

sido pre-establecidos por la tradición. La econom!a dinámica en 

cambio, se basa en la selección económica; los fines S8 revisan y 

remuevan conti~uament8 y los medios empleados son el resultado de una 

metódica y continua reflexión de las técnicas usadas. En consecuen-

cia, en la econom!a tradicional el producto global se mantiene cons

tante y en la econom!a dinámica crece a medida que se van encontran

do medios mejores que los empleados hasta entonces. 

La actuaci6n individual muestra las mismas diferencias. Puede ser 

t~adicional(gui~ndose por las costumbres) u orientarse de acuerdo con 

las posibilidades de selecci6n (con 10 cual se convierte en una actua

oi6n din~mica, e.d. una actuaci6n racional en el sentido m~s estricto) 

La econom!a tradicional presupone que los sujetos econ6mlcos act~an en 

forma tradicional. La actuaci6n en una econom!a din~mica, sln embar-
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go, no est~ totalmente exenta de elementos tradicionales. Solamente 

en un sentido ideal-t!picD la econom1a din~mica puede ser considerada 

como un continuo de decisiones conscientes~ En resumen, para que pue

da existir una economía din~mica es indispensable que el individuo eco

n6mico efect6e los ajustes necesarios en su actuaci6n econ6mica. Si 

en la realidad se diera plenamente la actuación tradicional tIpica, no 

habría lugar para que surgiera una econom1a din~mica. ~sta supone por 

lo tanto, que exista en el individuo económico la predisposición b~si

Ca a modificar el giro de su actuaci6n mediante una selecci6n conscien

te. El hecho de que la econom1a haya sido capaz de crecer, demues

tra que los diferentes sujetos econÓmicos no siempre han actuado ~ni

camente en forma tradicional g (9). 

Por lo tanto, podemos incluir la relaci6n entre la actuaci6n y la 

selección econ6mica aquí descrita, en el circuito económico de pro

ducción y consumo. Se ha dejado constancia m~s arriba de que la pro

ducci6n y el consumo se encuentran en estrecha corre1aci6n a Aquella 

es un medio para el consumo y este es un medio para la producción. 

El circuito económico puede ser expansivo o est~tico, seg6n sean las 

relaciones que existan entre los individuos que 10 administren, la so

ciedad y el bienestar económico. El producto econ6mico 9 medido en 

precios constantes 9 aumentar~ en el caso de un circuito expansivo y 

mantendr~ su nivel original en el caso de un circuito est~tico. (10). 

Las diferencias entre la econom1a tradicional y la din§mica, desa

rrolladas aqul en forma te6rica, indican tambi~n los rasgos esencia

les que caracterizaron a la econom!a antes y desp6es de la revoluci6n 

industrial. La actuación tradicional, que dentro del principio eco

nómico no representa m~s que un caso margina~, puede ser considerada 

como domlnante dumnte toda la ~poca previa a la revolución industrial. 

La econom!a din~mica surgida en un per1ddo relativamente corto, se im-

puso sobre la econom!a tradicional. Al mismo tiempo trajo consigo 

problemas sociales nuevos, que fueron abjeto de los an~lisis de Marx; 
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problemas que la econom1a politica pretende solucionar y que pueden 

comprenderse mejor comp3rdndolos con la forma tradicional de la eco

nom!a* Ser~ necesario en consecuencia, caracterizar el tipo de ac

tuaci~n econ6mica tr3dicional~ para poder destacar sobre esta base las 

características fundamentales de la economla din~mica~ El propio Marx 

inici~ este camino con su an~~isls de la producci6n mercantil simp1e~ 

de modo que sus aspiraciones seran as! más f~ciles de comprender~ 

b) ha economía tr~d~pional j¡ 

Esta economia se caracteriza por que SUB medios y fines se basan en 

la tradición. Pero esta definici6.n es m~s bien r!gida y no alcanza a 

describirla en forma debida. También dentro de las sociedades tradi~ 

cionales los medios y los fines están sbmetidos a ciertos cambios, 

Sin embargo~ se trata siempre de cambios de tal índole que pronto vuel

van a formar parte de la tradici6n, e~d~p vuelven a adquirir car~cter 

obligatorio~ ¿En qu~ forma act6a la obligaci6n tradicional sobre el 

uso de determinados m~todos de producción para alcanzar ciertos fines 

económicos? En la economta tradicional los m~todos de producción se 

convierten en una parte de la convivencia humana misma~ Suele rode~r

seles de hábitos y costumbres, a veces de mitos, hasta que se entrela

zan totalmente con el ritmo de la vida com6n o Las profesiones se i~ 

dentifican completamente con la aplicaci6n de ciertos m8todos de pro

ducc16~n. El consumo tambi¡§n est~ reglamentado en forma gremial" 

Existe un abastecimiento de acuerdo con el nivel social, que no solo 

determina el monto de los ingresos en dinero~ sino también la forma 

de emplearlos. En parte~ los ingresos se componen de remuneraciones 

en especies que quedan establecidas,como norma durante largo tiempo. 

Si dentro de una de estas formas de la economfa tradicional se au. 

mentan las ingresos de un sujeto~ tal aumento s610 puede efectuarse 
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mediante la reducci~n de otros ingre808~ Las modificaciones en la 

di8tribuci~n de 108 ingresos conducEn por 10 tanto p s~l~ a una m~di

ficaci~n de la participaci~n de los grupos D individuos an el prcduc= 
n 

to global. Tales modificaciones son difíciles de llevar a la pr§c= 

tica, pero pueden ser realizadas en forma continuada g o mediante una 

reestructuraci~n completa de ls economía tradiclonal o Si se llevan 

a cabo en forma continuada p s~lo var1an las proporciones en la distri

buci6n del producto entre ],08 grupos socialas o En los reg!menes feu

dales de la Edad Media pcr ejemplo p podemos observar continuas fluctua

cione8 de la sltuaci6n de los sierv08 e campesinospque no dependian de 

las variaciones en la producti~idad de trabajo o Los m~tDdos de pro= 

ducc16n y lDs h~bitDS de consumo no 90n influencia~oB por estos cam

bios Q debido a que BU origen nD es de na~uraleza econ~micae Natu

ralmente que dentro de los sistemas eeon6micDs tradicionales~ tam-

bi~n se produce~ ajustes dr~stiGas q~e dan origen 8 una estr~ctura 

econ6mica totalmente transformada e Sin embargo~ en estos caSDS 

no S8 trata m~s que del reemplaz~ de una estr~ctur8 econ~mlca tradi

cional por otra m Un ejemplQ ser!a la transici~n de la esclavitud 

al r~gimen feudal; en su tr8nscurs~~ los m~todos de producci6n y la 

composici6n de lDS fondos de CDnsum~ fueron alterados en forma direc

ta; sin embargo~ la relaci5n entre el sujeta econ~mico y el proceso 

de producci6n sigui~ siendo la misma de antes~ aunque fuara sobre una 

base modificada .. 

Las convicciones podr~n cambiar de contenido y los m~todos de pr~

ducci6n aplicarse en otra forma p pero la economía se desenvuelve den

tro de su molde tradicional. Esta es la raz~n de que a pesar de es

t08 cambios, no se perciba 8 trav~s del tiempo transcurrido un incre

mento del producto global de la economia tradi~ionalo Ciertos m'to

dos son agregados y otros son elimlnadDs o El conjun~n de los produ~

tos finales varia en su c:omposici6rl o sin QJ5l tEnga B:!ntido B'IIBluEÍl' elprodL! 

toen precioa constantes m El producto global sin embargo 9 no pre-

senta en aste prDce8~ una pa~ta ~lar8 V terminants e No aumenta en 
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forma continua, de manera que los cambios sociales puedan considerarse 

como una consecuencia inmediata del desarrollo t~cnico$ M~todos de 

producci~n ya introducidos vuelven a olvidarse y surgen otros en su 

~eemplazo que luego tambi~n son olvidados y restitu!dos. 

Cuando los cambios no son de naturaleza tan revolucionaria, su

ceden de manera casi imperceptible. T~cnicas como la rueda de moli. 

no en la Edad Media, tardan siglos en ser difundidas. Estos perlodos 

son necesarios para que sea posible incorporarlas realmente a la socie

dBd. 

La economfa tradicional tiene dos particularidades que son de im~ 

portancia para nosotros: 

1) una falta total de conocimiento de las posibilidades de aumento 

de la eficiencia en la producci~n a trav~s del adelanto tecno16gi. 

co. 

2) el desenvolvimiento de la econom!a es relativamente f~cil de en. 

tender ( la econom!a es transparente )~ 

ad 1: La actuaci6n econ~mica no consiste sdlo en evaluar m~todos de 

producci6n, elevando al m~ximo la utilidad de las diferentes 

combinaciones posibles de productos finales 4 Su motivo b§si. 

co es la adaptacien de los m~todos de proyecci6n a las circuns

tancias del ambiente. Dicho en otros t~rminos. la consolida

ci~n de la organizaci6n del trabajo dentro de los m~todos de 

producci6n. En la agricultura por ejemplo~ de acuerdo con 

las condiciones atmosf~ricas etc.... ••• En la econom1a tra

dicional, el buen trabajador se distingue del malo porque cum. 

pIe correctamente con estas funciones. Habiendo una linea de 

sucesi6n de buenos trabajadores. el producto no sufre ninguna 

alteraciBn.(11) Ello no se debe a una actitud indolente, sino 
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a la pos1ci~n tradicional frente a la economía misma~ qUB perma

nece invariable mientras no 8e reconocen las posibilidades de u= 

na ininterrumpida y met6dica reflexi6n sobre las modificaciones 

de los m~todos de producci6n. Por 10 tanto, no se trata aqu! 

de una actitud sico16gica p sino del hecho de que una determina~ 

da forma de actuaci~n econ5mica, o mejorgla actuaci6n dentro de 

una economla din~mica, aun es desconocida. Al considerar los 

medios econ5micos no se toma en cuenta su eficiencia. 51 exis~ 

ten excepciones p estas ro constituyen un ejemplo social ni una 

norma general. Con lo dicho se explica la forma de cDmporta~ 

miento frente al medio de producci6n tipics de la actitud tra= 

dicional. Cuando esta actitud requiere perfeccionamiento p no 

8S reemplazada por otra m~s eficaz: se procede al adorno de los 

medios de producci6n o El arco del cazador ee mejorado mediante 

tallados, la carroza se dora y los elementos de trabajo reciben 

una forma m~s artistica. Esto nos vuelve a mostrar como los m~~ 

todos de producci6n mismos o la formR concreta de un bien final, 

son convertidos a trav~s de los h~bitás y las costumbres en una 

parte de la sociedad. 

ad. 2: Como resultado de esta actuac16n tradicional, el proceso eco~ 

n6mico es f§cil de observar y resumir. Al introducirse cambios 

en la composici6n del consumo p no caben dudas con respecto a los 

ajustes que deben ser efectuados. Al surgir lentamente un nue~ 

VD m~todo de producci5n e la selecci~n no exige ningún c~lculo ma~ 

tem~tico complicado, y si tales cambios se producen en forma de 

revoluciones sociales, se sabe de antemano que no hubo premedita= 

cit5n alguna. Los cambios que 8e producen stilo dentro de un mar

gen limitado se deben 6nicamente a qU9 sus ventajas son obvias. 

En ung econcm!a de esta !ndcle no se puede pensar~ por lo tanto, 

en un c~lculo econ~micD que abarque al conjunto de la sociedad 

y a toda la actividad 8cDn~mlcaa 
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Un cambio en el derecho de propiedad o el establecimiento del 

dominio de un determinado grupo, no significan que haya que 

preocuparse del funcionamiento de un sistema econ6mico racio

nal, sino que sencillamente se establece la distribuci6n del 

producto final sobre la base de los nuevos m~todos de produc

ci6n. En esta direcciln entonces. el sistema puede seguir 

su curso. El grupo dominante scr1amente tiene que velar por 

que no se produzca ningun quebrantamiento del sistem~. En o

tras pa1abras¡ deber~ organizar el trabajo en forma tal p que 

su participaci6n en la producci6n pueda descontarse si es ne~ 

cesario por la fuerza. Mientras mayor sea la participaci6n 

del grupo dominante en el producto global tanto m~s estricta 

deber~ ser esa organizacitn. Por otra parte, como el produc

to global no puede aumentar, habr~ que rebajar el nivel de 

vida de los dem~s ciudadanas. Rbdamos reconocer entonces 

periodos como la esclavitud, la servidumbre" y finalmente la 

artesanla gremial independiente. PerD ¡sta no es de nln'gún 

modo la avo11.lCi.6n ob2l1gatorla en sIMtlthJ htst6r:l.CG, sirKJ e1 

resultado de una mam.at8nee cDmpenaactan de intereses. dentro 

de los grupos sociales de una Bconemfa tradicional ~; 

La facilidad de poder observar cada una de las actuaciones e~ 

con5micas y su ubicación dentro del circuito econ6mico compls~ 

te, es ~nicamente posible en la economía tradiciDnal porque en 

ésta no hay m~s que mantener sin interrupci6n el equilibrio u-

na vez establecidos Un c~lculo financiero de ~stB =la ubica= 

ci6n de cada una de las actuaciones econ6micas dentro del con

junto- est~ dem~s porque es realizado en forma m~s o menos 

espont~nea por la tradición. La ubicación efectiva de cada 

actuación económica dentro del conjunto de la econom~a¡ no es 

por 'eso menos importante en la economfa tradicional que en 

la din~mica con c~lculo financiero, pero como no existe el e

terno juego de alternativas qua exige ,un continuo aju6t8~ no 
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se efectúa conscientemente o 

En la economla tradicional existe generalmente un estrecho contac

to entre los sectores sociales. Tiempo libre y trabajo, industria y 

hogar, consumo y producci~n, en definitiva no se separan materialmente. 

Las diferencias con la economla din~mica son Qrandes y sus proble

mas fundamentales ni siquiera se conocen. De~ido a ~sto la sociedad 

tradicional adquiere una apariencia idílica bajo la cual es contempla

da a lo largo de todo el siglo XIX. 

Los puntos de referencia para solucionar los problemas de la eco

nomla din~mica siempre se han buscado justamente en relaci6n con la eco

nomia tradicional. Este tambi~n vale para Marx (12): las metas que él 

traza para la futura sociedad proceden en muchos casos dR los conceptos 

de la economla tradicional transformados en proyecciones hacia el futu

ro~ También pertenece a ésta la f~cil transparencia del mundo del tra

bajo, la supresi6n de la separaci~n entre consumo y trabajo, tiempo li

bre y producci6n. Las manifestaciones objeto de sus criticas eran el 

resultado de la transformaci6n de la economla tradicional en din~mica, 

y como tales eran producto del capitalismo naciente. 

c) La economla din~mica 

El surgimiento de la economla dinámica exige una posici6n distinta 

a la tradicional, una actuaci6n econ6mica diversa. La nueva conciencia 

presupone la posibilidad de modificar los métodos de producci6n median-

te una técnica racional. Hubo que someter los medios econ6micos a un 

permanente examen en orden a su mejoramiento, con el fin de poder ofre

cer siempre nuevos medios para la selecci6n. De los medios disponibles 

en el momento, se eligen los m~s ventajosos, mientras que con el tiempo 

se van agregando otros medios desconocidos hasta entonces. Recién en-

tonces se inici6 el proceso de crecimiento econ6mico en sentido estric-
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tOe 

Las causas que condujeron a este cambio no nos interesan aqui. 

Los efectos de la dinamizaci6n de la actividad econ6mica abarcaron to

dos los sectores de la sociedad, lo que es perfectamente comprensible, 

ya que en la econom1a tradicional los sectores econ6micos est~n 1nti

mamente relacionados. El mundo de las creencias, im~genes. h~bitos y 

costumbres formaban una unidad directa con los medios de producci6n y 

los bienes finales producidos. Pero cuando la modificaci6n de los m~-

todos de producci6n y los cambios en la estructura de los bienes fina

les se convierte en una necesidad del circuito econ6mico mismo, esta 

unidad se disuelve totalmente. Entonces 8e separa la empresa del ho

gar y el tiempo libre del trabajo. Se produ6e una revoluci6n social 

que sobrepasa los cambios ocurridos hasta entonces dentro de las socieda~ 

des tradicionales. Como el individuo ya no est~ integrado en el cir-

cuito econ6mico en forma tradicional, ni como productor ni como consu

midor, esta integraci6n tiene que efectuarse ahora obligadamente a tra

v~s de un medio especial; el dinero. 

En consecuencia, todos los sectores de la sociedad se incorporan a

hora al circuito del dinero y por vez primera aparece el c~lculo de ca

pital como funci6n propia del desenvolvimiento econ6mico.(13). 

La economla din~mica que surge de esta revoluci6n, presupone que los 

diferentes sectores sociales est~n ~uficientemente separados como para 

que sea factible la modificaci6n sistem~tica de los m~tod08 de produc

ci6n y ciertos bienes finales, concretamente definidos, en una parte de 

la vida social. Con ésto la econom1a se convierte en un frlo proceso 

que se desenvuelve de acuerdo a puntos de vista racionales y cuyo conti

nuo progreso es esperado y apoyado por los dem§s sectores sociales. 

La economía tradicional es regida por normas que se expresan en 

t~rminos como "participaci6n justa", "abastecimiento de acuerdo con el 
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nivel social", etc. Cuando un tipo así de normas rige la actuaci6n 

de la mayoría de los consumidores, nunca podr~ surgir una economía di-

n~mica. Debe generalizarse entonces una nueva actitud frente a las 

finalidades de la economía: la demanda se vuelve infinitamente exten

sible (14). 

Existen dos tendencias en la transformaci6n de la economía tradi

cional en din~mica. Por un lado, se presupone una modificaci6n de la 

conciencia de consumo de modo que sea compatible con un continuo cam

bio y aumento de ~ste. Tambi~n se exige una actitud frente a los m~

todos de producci6n que facilite su modificaci6n constante. La con

ciencia de consumo es la condici6n previa para la modificaci6n de los 

m~todos de producci6n, y ~stos, a su vez, son la condici6n previa pa

ra la variabilidad del consumo. 

aa) Características de la economía dinámica en el sector de la pro

ducci6n (trabajo, empresa, inversi6n). 

Tanto la econom!a como los dem~s sectores sociales deben adaptar

se a la novedad de la actuaci6n racional. La economía lo hace 

adopt~ndose al cambio sistemático de los m~todos de producci6n, 

con las correspondientes consecuencias para el trabajo, la empre

sa y la actividad inversionista~ 

El trabajo debe comenzar por asumir una actitud indiferente frente 

a los m~todos de producci6n que utilice. Debe estar dispuesto a 

cambiar tanto de lugar como de método, según sean las exigencias 

del desarrollo econ6mico. No podr~ seguir ligado a determinadas 

formas de tr~bajo Que han llegado a ser parte de la profesi6n mis

ma y que permanecen id~nticas durante toda la vida del obrero. La 

profesi6n y los m~todos de producción se diversifican. La ~tica 

general de la profesión ser~ el cumplimiento con el deber, desapa-

reciendo sus aspectos gremiales. Para el artesano de la econo-
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mía traJicional la ejocuci6n de su trabajo era algo invariable du

rante toda su vida, de tal modo que se adaptaba a ella. Por el 

contrario, para el obrero de la economía din~mica~ la constante 

modificaci6n de los medios de trabajo, que son sometidos a perma

nentes cambios y mejoras, es un fen~meno natural, al que debe a· 

costumbrarse. A ello apuntabe Marx cuando decia que el trabajb 

se ha vuelto abstracto (15). Las distintas formas que adopta el 

trabajo concreto, han pasado a segundo t~rmino y pueden variar se

g6n convenga. La posici6n del obrero en cambio, es abstracta en 

el sentido de que las constantes modificaciones del contenido con

creto de su trabajo han llegado a formar parte de su profesi6n. 

Esta ya no se puede concebir como encerrada dentro de un limite de 

formas de trabajo determinadas, sino solamente desde el punto de 

vista del trabajo propiamente tal que implica una cierta obligación 

y que constituye un medio para ganar dinero o algo similar. El 

trabajador ya no ser~ minero o tejedor, etc., sino principalmente 

un obrero que trabaja en una mina o en una empresa textil u otra 

e~presa parecida. 

Este cambio naturalmente, no riga sólo para el obrero asalariadQ, 

sino tambi~n -y tal vez a6n en mayor grado- para el e~pleado, 

el técnico, etc. 

Un cambio muy parecido se produce en la empresa. En la economia 

tradicional esta reviste principalmente la forma artesanal, en la 

cual las tareas del empresario consisten en la administraci6n de 

m~todos de producci~n pre-establecidos, adapt~ndolos p las condi

ciones del ambiente. 

Debido a que los m~todos de producci6n constantes, nunca dan otro 

resultado que productos tambi~n constantes, un crecimiento econó

mico 5610 es posible cuando aquellos m~todos son sometidos a con

tinuas modificaciones. En consecuencia, economia dinámica y m~

dificaci6n de los m~todos de producción son conceptos id~nticos. 
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El lugar de esta p8rmanente alteración de m~todos es la empresa 

(16)0 Una vez que los m~todos de producción hayan comenzado a 

modificarse en alguna empresa p las dem~s estar§n obligadas a 8e

gruir un camino similar ineludiblemente. Ninguna empresa podría 

sostenerse por mucho tiempo sin hacerlo. Esto presupone desde 

luego, que las empresas no se identifican con determinados m~to

dos de producci6n, como sucede en la actividad artesanal. La e

ficiencia debe ser la norma de aplicaci6n de los m~todos, lo cual 

se traduce en rentabilidad para el empresario o Este debe ser ca

paz de desprenderse una y otra vez de los vinculas tradicionales 

y permitir que métodos m~s eficientes reemplacen a los m~s anti

guos. Cuando Schumpeter seA ala que los nuevos m~todos de pro

ducci6n, las nuevas combinaciones¡ por lo general no son adopta

dos por los productores antiguos sino por las empresas nuevas, no 

contradice lo antedicho e De la misma manera como las empresas PU! 
den retirarse del mercado¡ tambi~n pueden surgir otras nuevas. 

s6lo hemos afirmado que la modificacitín de los m~t[ldos de producc16n 

representa una condici6n imprescindible para que una empresa pue

da ffiantenerse en el mercado o Ad8m~s el surgimiento de nuevas em

presas se relaciona principalmente con la utilizaci~n de aquellos 

m~todos de producci6n que 0riginan cambios de mayor trascendencia 

en el proceso de producci6n e 

Algunas veces la resistencia al cambio ofrecida por las empresas 

ser~ m~s marcada a Especialmente en ciertos casos, como cuando 

una mina de carb6n deja de ser rentable porque surgen otras fuen

tes de energía más baratas a Habr§ que vencer grandes obst~culos 

antes de que la empresa antigua se transforme o desaparezca. Pe. 

ro ~d~más de estos grandes cambios en los métodos de producci6n, 

existen aquellas mejoras de menor envergadura que pueden ser adop

tadas en forma casi rutinaria (17). Ser~ dificil encontrar una 

empresa que no est~ somentida a permanentes modificaciones en este 

sentido. El momento crítico en que 8e imponen estos cambios en 
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toda empresa, en cuando se produce el desgaste f!sico de los bienes 

de capital. Estos no son caal nunca reemplazados por otros id~n

ticos, sino casi siempre por bienes de capital considerablemente 

mejorados; lo que forzosamente implica una modificaci6n de los 

m~todos de producci6n. La relaci6n entre el empresario y el ar-' 

tesano es entonces muy parecida a la del trabajo abstracto y el 

concreto. Adem~s la labor del empresario y el trabajo abstracto 

est~n en mutua dependencia, pues ambos sa caracterizan por su in

diferencia frente a los m~todos da producci6n, pudiendo cambiar

los siguiendo un criterio de rentabilidad y de eficiencia. 

Del continuo mejoramiento da los m~todos de producci6n surge la in

versi6n neta positiva. Bajo condiciones tradicionales, an cambio, 

la-inversi6n positiva es posible solamente aumentando la cantidad 

de la mano de obra. Si prescindimos de este caso, la ~nica otra 

raz6n para realizar una invarsi6n bruta as la reposici6n de capi

tal. Cuando los bienes de capital han sufrido un desgaste físi

co, deben ser renovados, No cabe aquí ning6n acto selectivo. Si 

se aplazara la reposici6n, el producto sufrirla una baje directa. 

Una inversi6n neta no es practicable. 

Si imaginamos una econom1a tradicional en la cual la vida ~til fl

sica de los medios de producci6n fuese ilimitada, no habr1a nece

sidad de producir ese tipo de bienes, En cambio si suponemos lo 

mismo para una economla din6mica, al car~ctar esencial de la produc

ci6n de medioa da producci6n no sufre eltaraci~n: le inverai6n 

no serIa consecuencis del desgaste flsico, sino de los adelantos 

en los m~todos de producci6n. En una sconomla de esta class (e

conom!a din~mica con la suposici6n de una vida ~til flsica ilimita

da). la vide ~til estaría limitada nada m~e que por el dssgaste 

tecno16gico, La fabricaci6n de medios ds producci6n es entonces 

una funci6n completamente independiente de la reposici6n del capi

tal. La efectiva limitaci6n de la vida 6til serIe en este caso 
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-que expresa en torma m~s pura la funci6n de la inversi6n en 

la economía din~mica- una consecuencia de l~ inversi6n¡ mi8n 

tras que en la econom!a tradicional, la inversi6n es exclusiva

mente una consecuencia de la vida 6til limitada. En otras pa

labras, la relaci6n causal está invertida. 

En resumen, la producci6n de bienes de producci6n es una materia

lizaci6n del mejoramiento tecno16gico de los mismo. Es una fuen

te de crecimiento econ6mico que debe justificar su existencia 

continuamente ofreciendb nuevos m~todos de producci6n. Natural

mente tambi~n mantiene su funci6n est~tica de-reemplazar los pro

ductos que 8esaparecen por el desgaste físico, Pero tambi~n es

ta funci6n se presenta en forma diversa, por que en la mayorta de 

los casos la reposici6n no se efect6a mediante bienes de capital 

id~nticos. Debido a los avances t~cnicos. nuevos productos o

cupan el lugar de los antiguos. Es decir, la funci6n esencial 

de la producci6n de medios de producci6n -la de facilitar la 

aplicaci6n de nuevos m~todos y as! posibilitar la expansi6n econ6 

mica- tambi~n rige en la reposición del capital en la economla 

din~mica. La reposición da capital en el sentido tradicional o 

sea, el reemplazo de bienes de capital desgastados por otros i= 

d~nticos, pr~cticamente se elimina en la economía din~mica. 

bb) Caracter1sticas de la econom1a din~mica en el sector del consumo 

Con lo dicho hemos descrito los cambios principales que necesa

ri.i3mente S3 producen 31 dinamizar la producci6n. En cuanto 8e ini

cia una reflexiÓn sistem~tica de los m~todos de producciÓn, el 

trabajo y la labor del empresario se adaptan y se origina una in

versión neta. Adaptaciones correspondientes se producen tambi~n 

en el consumo, Para esas variaciones 10 hemos dividido en consu

mo privado y consumo social. El primero mirado desde el punto 
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de vista de la producci6n, cumple la funci6n de atraer facto

res de producci6n; mientras que el consumo social ofrece ser -
vicios que s6lo contemplaremos en cuanto tengan relaci6n con la 

economla misma. El consumo en conjunto tiene un doble aspec

to: por un lado apunta a la adquisici6n de bienes finales y 

por otro, es ~n medio para atraer servicios que se reintegran 

a lá economla. 

El consumo siempre representa la adquisici6n de los bienes fi-

nales. En este sentido, es la meta de la producci6n. Hay que 

satisfacer las demandas m~s diversas manteniendo siempre un equi

librio entre ellas. El consumidor es la instancia decisiva. 

Sin embargo, para que el crecimiento econ6mico sea posible, se 

requiere una determinada actitud de consumo. 

terizarse por las dos notas siguientes: 

Esta puede carac-

1.- Los consumidores deben estar dispuestos a· consu

mir un producto que aumenta continuamente. 

2.- El aumento del consumo no debe estar dirigido ha

cia el incremento de bienes id~nticos. 

ad 1) Cuando el inter~s consumidor tiene como meta un abaste

cimiento de acuerdo con el nivel social existente se im-

pide el surgimiento de una econom1a din~mica. Si los con-

sumidores se conformaran con un cierto nivel de abastecimiento, 

la producci6n no podr!a crecer. El deseo de un aumento perma

nente de los ingresos es una condici6n previa e imprescindible pa

ra el crecimiento econ6mico. Debe predominar por lo tanto, la i

dea de que un mejcr abastecimiento significa vivir mejor. 5610 

en estas circunstancias, se puede esperar del consumidor la pre

disposici6n a ofrecer factores de producción para un futuro cre-
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cimiento de la misma. ~l principio del desarrollo econ6mi-

ca ella fue un verdadero problema en lo referente a la mano 

de obra; la cual reaccionó "anormalmente" frente al aumento 

de salario, exigiendo una disminuci6n de la jornada de traba

jo. Si una reacci~n de esta 1ndole llegase a ser general 

impediría el crecimiento de la producci6n. Para que exista 

una mayor producci6n la masa consumidora debe sentir como pro

pias las necesidades respectivas y estar eispuesta a aplicar 

los factores necesarios parB~iobtensr una producci6n adicional. 

ad 2) Hasta ahora hemos contemplado el consumo en forma glo

bal, al igual que la actitud de consumo que se requie

re para una econom!a dinámica. Pero esta idea tam

bi~n debe ser aplicada a cada uno de los bienes de consumo: 

para responder a las exigencias del crecimiento económico, 

debe cambiar la actitud ante ellos. La conciencia tradicia. 

nal orienta las necesidades hacia bienes de consumo de acuer

do con su estructura material, y no seg~n su conveniencia pa

ra satisfacer necesidades. Pero en muchos casos la deter

minaci6n del bien de consumo de acuerdo con su estructura ma

terial, establece de partida el m~todo de producci6n adecuada 

para fabricarlo. Por ejemplo, el consumo de los productos 

textiles, no est~ determinado s6lo por las necesidaees del ves

tuario, sino tambi~n por la estructura del material. Ss po_o. 

drian excluir justamente aquellas probabilidades de crecimien

to que resultan del cambio·de un material por otro. Al no 

exigir solamente vestuario, sino vesturario de lana y lino ex

clusivamente, se dejan da lado las ventajas del algodón y de 

las fibras sint~ticas. Otro ejemplo: si la demanda de medios 

de transporte no va dirigida hacia medios m~sveloces, seguros, 

baratos y c6modos, sino al coche y al caballo, las ventajas del 

ferrocarril son inaprovechab1es. Si se piden instrumentos de 
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madera, queda excluIdo el material pl~stico. En resumen, 

cuando la demanda debe satisfacerse de acuerdo con su con

tenido concreto, es decir,de acuerdo con la estructura ma

terial del bien de consumo, el crecimiento se vuelve impo

sible. 

En una econom1a din~mica. es perfectamente factible propor

cionar a cada individuo una cocina completamente automatiza

da y un autom~vil, pero jam~s un carruaje a caballo y una em

pleada dom~stica. 

El consumo tiene por lo tanto, dos tendencias que decidan la 

manera en que puede ser satisfecho efectivamente. Por un la

do est~ la necesidad en sI mismo, que va dirigida hacia la B

limentaci~n, el vestuario, la habitaci~n, el transporte, etc. 

La otra tendencia se deriva de los m~todos de producci6n dis

ponibles que determinan la estructura material del bien de con-

sumo. Las modificaciones en la estructura material de los bie -
nes de consumo, siempre dependen de una productividad variable 

en su confecci~n: el crecimiento supone que la estructura ma

terial de aquellos, pueda variar de acuerdo con los posibles 

incrementos de la productividad. Entonces, la actitud que cla

sifica a los bienes de consumo de acuerdo con sus precios, es 

decisiva para la posibilidad del crecimiento econ6mico. En 

forma an~loga al trabajo abstracto podemos hablar de una satis

facci~n abstracta de las necesidades.(18) Para pasar de la 

actuaci6n econ6mica tradicional a la din~mica debe formarse una 

nueva concie~cia de consumo. Diferenciando los medios para la 

satisfacci~n, de las necesidades en forma tradicional, no se ha

ce otra cosa que reafirmar las t~cnicas tradicionales de produc-

ci6n. Solo cuando se modifican las necesidades de bienes ma-

teriales, que cambian constantemente de acuerdo con el avance 

de la t~cnica, la econom1a comienza a moverse. 
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Finalmente, puede agregarse que el lugar de los bienes de 

consumo, en la econom!a tradicional est~ determinado en 

forma m~gica. Estos, con su estructura materia~ se han 

convertiso sn una parte de la conciencia tradiqional. El 
material mismo del cual est~n hechos tiene valor intrinseco. 

Cualquier cambio abrupto en la t~cnica destruv~ la concsp

ci6n filos6fica misma de esta sociedad. Por lo tanto, en 

la medida en que acontecen estoa cambios, deben ser legiti

mados en forma carismltica pues sin e,llos serian un sacrlle

¡Uo. (19). 

Otras vsces los cambios deben realizarse en forma tan lenta, 

que les permita-eer asimilados paulatinamente por la concien

cia tradicional. 

Este vInculo, entre la conciencia humana y la estructura mat~ 

rial de los bienes tiene qus ser disuelto para que pueda sur

gir la econom!s din~mica. Los bienes'no deben tener otra ca .. 
racter!stica que su utilidad para satisfacer las necesidade,. 

Esto para que sean variables en su estructura manterial, de 

acuerdo con su utilidad, comodidad y en concordancia con el 

desarrollo de los costea .• En este sentido hablamos aquí de 
.'.w,." . 

u~ conaumo abstracto y ds una utilidad abstracta. Natural. 

mente que tambi~n hay bienes que no sufren alteraciones en su 

estructura material, especialmente aquellos que satisfacen ne_ 

cesidades primordiales. Los objetos de alimentaci~n han su

frido pocos cambios en su estructura material. Rara vez apa

recen productos'artificiales y generalmente son considerados 

como inferiores. Pero en cuanto nos acercamos al sector de 

los bienes manufacturados la relaci6n ea casi inversa. Este 

es realmente el sector en el cual se presenta una constante 

sustituci6n de un bien por otro mejor. Todo el consu~o se 

encuentra en un estado permanente de renovaci6n. No hay que 
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pensar sin embargo, que esta renovaci6n se lleva a cabo mediante 
la .dici6n de bienes nuevoe a un consumo determinado y constan
te en si miemo. Justamente le modificación de la eetructura 
material da una parte ~e los bienes de consumo es le premisa e-
sencial pare el aumento del consumo global. Estas variacionea 
naturalmente no se producen en forma espontánea , ya que ellae 
son una condici6n previa del crecimisnto; de la necesidad,de 
ellas resultan ciertas funciones eocialesCDmD la propaganda, la 
moda, etc. Sin estas runciones no es poeible imeginar una eco
nomia dinAmica. SBn absolutamente necesarias justamanta porque 
el consumo global de la sociadad deba Bar revolucionada constan
temente para qua pueda crecer. 

Ahora, ¿quA quiere decir libertad de consumo? La libertad de 
consumo siempre incluye como caeo marginal el de aquel-consumi
dor que se sustrae del tren general del avance tdcnico. De ee
te libertad tambiAn puede gozar el coneumidor en una econom!a di
nAmica exprsaAndose en determinadas tsndencias de demanda talee 
como la artesania, sn slla piden juetaments bienes de fabricaci6rt 
manual. Pero ai tal actitud llegase a Bar la de todos los con
sumidores, el crecimiento econ6mico ya no eeria posible. En 
Oltima instancia, en una economia dinAmica, a610 ae puede deno
minar libsrtad de consumo a la determinaci6n de laa proporcionee 
de la demenda"de acuerdo con laa neceaidades individualeeJ ee 
decir, el conaumidor puede elegir entre un autom6vil, una radio 
o un taleviaor. En cambio, la decieien del,consumidor sobre la 
estructu~a material de los bienaa de conaumo, queda relagada a 
ssgunda t'rmino al aa aspira a una compatibilidad entra la libar
tad da aanlumo y la econam!a dinAmica. Por otro lado, eata di.
poeicien de participar en la conatante rsnovaclen del conaumo, 
ea en ai un factor detsrminante para la,tala de crecimientD, po
eible graciaa a una determinada t'cnlca. Mientraa m~a r.pida 
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sea la reacci6n de un consumidor frente a las innovaciones, 

tanto más rápido pueden ~stas influIr en la ecbnomla global(20) 

cc) )ntegraci6n de la economla a la sociedad global. 

Con lo dicho, se ha determinado la conciencia de consumo necesa

ria para el funcionamiento de una econom1a dinámica. Sobre la 

base de esta conciencia de consumo, se determinan los objetivos 

a los cuales deber~ adaptarese la producci6n. Igualmente, el 

consumo tiene que adaptarse a la producci6n, desarrollando una 

conciencia de acuerdo con el carácter de ~sta. Se originan a· 

demás otros fen6men~s con respecto al consumo social. Ya hemos 

visto que desde el punto de vista de la producci6n, tambi~n po

demos considerarlo como un medio para la obtenci6n de servicios. 

Los ingresos personales se producen generalmente mediante la crea 

ci6n de factores de producci~n. 

El consumo social presenta diferencias especiales frente al con

sumo privado, en lo que se refiere a la obtenci6n de ingresos y 

a la clase de servicios que se, ofrecen. Los ingresos con los 

cuales se financia el consumo social, provienen de impuestos 

que tienen carácter obligatorio. La fijaci6n de los tributos 

y los criterios bajo los cuales se aplican están influenciados 

por el tipo de producci6n. Tambi~n en esto la econom1a tradicio

nal se diferencia fundamentalmente de la dinámica. En ~sta el 

sistema tributario debe adaptarse a las condiciones imperantes: 

no debe alterar la formaci6n de una conciencia de consumo favo

rable al dinamismo econ6mico. 

Naturalmente que los servicios que se ofrecen desde los sectores 

del CnnSIJmn social, no 8610 tierten signifiGarlo p~r8 la 8conomla~ 
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Sin embargo, en la medida en que estos servicios son entregados 

a la economía, tambi~n quedan sometidos a las condiciones de la 

actuaci6n econ6mica. Un servicio fundamental de este tipo as 

la administración de justicia. [sta en principio deberla a

segurar las vlas dentro de las cuales se desenvuelve el proceso 

econ6mico. De esta forma la legislaci6n se convierte en una 

importante premisa de la economía. Trat~ndose de una economía 

din~micaf queda determinada la orientaci6n de acuerdo a la cual 

debe estar conformada la legislaci6n: deberá incluir la movili

dad del capital y las propiedades, libertad en la celebraciÓn 

de los contratos, aboliciÓn de la esclavitud y servidumbre etc o , 

para que existan las condiciones básicas de una actuaciÓn racio

nal dentro de una economía dinámica. 

De este modo, todos los sectores sociales se van obligados en 

tanto entren en contacto con la e~onom{a, a adaptarse en ella. 

Sin querer crear aqu! una dependencia unilateral, puede decir

se que la adaptaci6n de todos los sectores sociales a la econ

nomía dinámica es la condición previa para la exi~cia de esta 

misma. Los sectores sociales no existen en form~ aislada, si-

no que dependen mutuamente unos de otros. La transformaciÓn 

de una econom!a tradicional en una economía dinámica revolucio

na por lo tanto, a toda la sociedad y no se limita de ninguna 

manera al sector de la producci5n en su sentido m~s restringido. 

De alguna manera, todos los sectores sociales están relacionados 

con la economía, ya sea como consumidores o en lo relativo a la 

oferta de servicios. Al transformarse la econom!a tradicional 

en dinámica, todos los demás sectores deben sufrir tambi~n trans-

formaciones similares. En tanto sean consumidores de bienes 

deberán estar de acuerdo con el carácter de la producción. Na

turalmente que su adaptaci6n puede llevarse a cabo con una gran 

flexibilidad, pero finalmente, no puede ser eludida si de alg6n 
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modo quiere asegurarse el crecimiento econ6mico. 
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I 11 , - EL ANALISIS IDEAL-TIPICO DEL SISTEMA ECONOMICO 

1,- La Rentabilidad y el capital en el circuito simple. 

Hasta ahora súlo hemos descrito la relaci6n entre la economia 

tradicional y la dinámica en forma real~tipica" Con ello hemos que-

rido mostrar la relaci6n bajo la cual deben considerarse estos dos ti·· 

pos de economía. En lo que sigue, iremos m8s all~ de esta simple des

cripción. Partiremos de la economía tradicional f considerándola en 

forma idea-tipica, como una economía en la cual los métodos de produc

ci6n no sufren alteraci6n alguna. Schumpeter denomina a este tipo de 

economía circuito económico simple. Cuando usemos entonces este con

cepto, nos estaremos refiriendo al tipo ideal de la actuación económi

ca tradicional. 

Schumpeter define al circuito económico simple como sigue: l'r'Jo

sotros no hablamos de la introducción de nuevos procesos, sino del cir

cuito de una econom1a politica que tralJaja con procesos existentes que 

se encuentran en funci6n" *(21) 

Usando este ejemplo de actuación econ6mica, se derivar13n slqunos 

conceptos fundamentales que m§s tarde serén necesarios para el análisis 

de la economía dinámica. 

Vamos 8 auponer que en este circuito simple, existe un medio de 

intercambio común en el cual se expresan los precios de 108 bienes y 
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factores de producci6n. Como regla para la fijaci6n de los precios, 

valdr~ que bienes id~nticos tengan precios id~nticos. Por bienes i

d~nticos se entender!n todos aquellos que por sus propiedades natura

les son iguales y que adem~s est~n disponibles en el mismo momento y 

lugar. Para los precios de los factores de producci6n se supondr~ 

lo mismo. Aplicado a la mano de obra, significa que trabajos simila-

res reciben remuneraciones similares y que las diferencias en los sa

larios van paralelas a diferencias en la ejecuci6n concreta del traba

jo. Igualmente con lae calidades similares de terreno y los medios 

de producci6n id~nticos. Sin embargo, el centro de nuestro an~lisis 

ser~ el problema del capital, de modo que prescindiremos de los prec:os 

de la tierra. Partiendo de la formaci6n de los precios de los medios 

de producci6n y de los ingresos que no provienen del trabajo, se obten

dr~ la definici6n del capital. Para simplificar supondremos adem~s, 

que la cantidad de la mano de obra seguir~ siendo constante durante el 

tiempo. La cantidad de ~sta se considerar~ as!, como dada de acuerdo 

con su cantidad absoluta y no con su calificaci6n. 

Queda entonces por determinar lo que se entiende por medios de 

prodwcci6n. No se considerar~n todos los medios de producci6n, sino 

sola~snte los materiales, siempm que no rspresenten factores naturales. 

Estos medios materiales pueden ser subdivididos a su vez, en medios de 

producci6n fijos y circulantes. La diferencia entre ambos reside en 

el acto de producci6n. Los medios de producci6n circulante~ son 

consumidos totalmente durante el acto de producci6n; los medios de 

producci6n fijos en cambio, ~ienen una duraci6n de vida mayor a un pe

ríodo de producci6n. Este Oltimo se entender~ como el lapso de tiempo 

necesario para que la materia prima pueda abandonar en forma elaborada 

la empresa (considerada como unidad de producci6n) para servir luego 

como medio de producci6n o ser integrada como producto final al consu

mo. Los medios de producci6n fijos que representan al capital fijo de 

la empresa, deber~n considerarse aquí' como m~todo de producci6n materi~ 

lizado. Esto incluye la 8uposici6n, de que la m8no rle obra que utiliza 
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este medio de producción depende en su oroductividad de la forma t~c

nica de este mismo. Lo que no excluye que el medio de producción per

mita, habiendo una calific3ción a intensidad veriables en el trabajo. 

distintas productividades de trabajo~ Solamente quiere decir l que se su

pone que la productividad de trabajo que puede realizarse con ayuda d8 

estos medios de producción tiene un limite m~ximo determinado. Con 

el fin de simolificar, prRscindiremos del hechc de 1ue m2d~ante la mo

dificación de la calificación y de la intensidad del trabajo, pueda va

riarse la efectiva productividad del trabajo como una función de la téc-

nica materializada en el medio de producción fijo. Entonces l8s pro-

niedades t~cnicas de ~ste det8rmina~ la relación entre input y output 

de un producto dado. Los medi~s de producción fijos representan por 10 

tanto, la ca~acidad de una empresa o de todo un sistema económico. Ya 

que consideraremos la cantidad global de la mano de oora como constante, 

el posijle producto qlotal, e9t~ dado Rn la tot~lidad de los medios de 

wroducción fijos de un sistema. (22). 

Para llegar a la representaci6n de un circuito simple, debemos su

poner que no cambien las t~cnicas materializadas en los medios de pro

ducción. Es decir, que habiendo disposici6n inversionista, no exista 

ni se conozca Ilinguna t~cnica que perrrita una mayor productividad de 

trabajo de la que va 85 posible V materializado. Cada bjen se produ

cirla entonces con medios de producción que entre teclos 108 conocidos 

permiten la Dayor productividad de trabajo. Pero esto significa que en 

el circuito simple, todos 108 bie~es son producidos en todos los lugares 

del circuito, con medios de producci6n idénticos sRgón sus propied2des 

f1sicas. Si contemplam05 entonces, la producci6n de un solo bien que 

BS fabricado 9n varias empresas simult~ne2mente, vemos Gue todas las em

presBs utilizan los mismos medios de producción, ocupan una mano de obra 

con dif8rente calific2ci6n \1 remuneraci6n en ioual proporci6n y venden 

sus bienes al mismo precio. La situ8ci6n do costos y rendimiento es 

la misma en todas las unidades de producci6n. Las difarencias 8610 
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pueden producirse a raíz de ~~ctores naturales de los cuales pres

cindimos aquí. 

a) El circuito simple exclusivamente sobre la base de in

gresos del trabajo. 

El problema que aqui surge es: si acaso bajo tales condi~ 

ciones, es posible definir los medios de producci6n como capital 

De acuerdo con ~std , en una primera aproximaci~n, podr1amos defi

nir el capital como un valor cuantitativo de medios de producci~n 

gue en todas sus aplicaciones tendr~ el mismo_rendimiento. 

Para poder tratar este problema, supondremos una econom!a , 
que con un solo metodo, produce solamente un bien final. El va-

lor de la cantidad total de bienes finales debe ser entonces igual 

al ingreso neto. Habiendo 8610 "1ngresos de salarios, el valor de 

la cantidad total de bienes finales deber~ ser igual a la suma del 

total de salarios. 

Este es el modelo m~s sencillo de imaginar en un circuito 

simple. Lo usaremos como punto de partida para nuestra futura 

argumentaci6n con el fin de demostrar los efectos que se derivan 

de la suposici6n de otros ingresos que no sean de salarios. 

Vendiendo entonces el total de bienes finales al costo de 

los salarios, cabe preguntar a c6anto asciende el valor de los me

dios de producci6n. Para poder mostrar ~sto. debemos distinguir 

entre producci6n de bienes finales y de medios de producci6n. So

lamente una parte de ~mano de obra estar~ ocupada entonces en la es 

fera de los bienes finales. 
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Pero como a trav~s del precio global de bienes fimales, deben 

reponerse todos los salarios del sistema económico (pues esta era 

la condición bajo la cual 1bamos a examinar este circuito), este 

precio debe ser superior a los salarios que se gastan en el sector 

de la producci~n~ de estos bienes. 

Aquella parte de la mano de obra que no est~ ocupada en el 

sector de los bienes finales, estar~ ocupada en la producción de 

medios de producción~ A 6sta la enfocaremos en forma más detallada 

que Marx. Marx entiende bajo el t~rmino producción de medios de 

produccion, la producción de medios circulantes y fijos en conjunto~ 

Aquí en cambio~ se desglosará únicamente la producción de medios fi

jos. (23) La producción de los circulantes (materia prima), se su~ 

pondrá subdividida en proporción al consumo de estos para laproduc

ción de bienes finales·o de medios de producción fijos. La produc

ción de bienes finales, incluyendo los medios de producci6n circulan 

tes que san consumidos en el sector de los bienes finales, la denomi

naremos aquí secci6n Bq La producci6n de medios fijos, incluyen

do la de circulantes que se usan en la producción de medios de pro

ducción fijost la denominar~mos sección A. siempre que su produc

to reemplace a 109 medios consumidos en la secci6n B. Con esto se 

desglosa únicamente la producción de medios fijos para lasecci6n B 

del circuito total. En la sección B existe por lo tanto, un deter

minado stock de medios de producción fijos que es reabastecido con

tinuamente por medio de la actividad productiva de la secci6n A. 

Pero también en la sección A se mantiene un cierto stock de medios 

de producción fijos que~be ser restituido continuamente. En con

secuencia, toda la producción de medios no puede fluír hacia la sec

cion 8 1 pues una parte de los medios fijos producidos tiene que re

servarse para la restitución en sección a. La actividad de produc

ci~n que cumple con esta finalidad la denominaremos seceion A 1. 
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El stock de medios fijos de la secci6n B puede valorizarse 

en forma bruta o neta. Si la valorizamos en forma bruta, se com

pone (suponiendo precios constantes), de la suma de todos los cos

tos de adquisici6n de los medios de producci6n. En el circuito 

simple los costos de adquisición permanecen constantes a través 

del tiempo. De este modo, la reposición de capital por periodo de 

tiempo es determinada por la relaci6n entre el valor bruto del stock 

de medios y su vida ~til f!sica. 

Reposici6n de capital = 

Valor bruto de los medios de 
producci6n 

Vida ~til f!sica de los medios 

de producción 

Esta es la exigencia de la Secci6n B a la secci6n A por perio

do de tiempo. De manera muy parecida se determina el monte de la 

reposición de capital necesaria para A. La producci6n de medios fi 

jos debe ser en una cantidad mayor que la de los suministros de rep~ 

sición a la secci6n B la que coresponder~ a los requerimientos de 

reposici6n de la secci6n A. Estos requerimientos, resultan de la 

relación entre el valor bruto de todos los medios fijos que se ocu

pan en la producción de medios fijos, y la vida Gtil-ffsica de estos 

medios que representan al producto de la sección A 1.-

Cumpliendo con todas estas exigencias de reposici6n~ el cir-

cuita económico puede desenvolverse sin alteraciones. Los precios 

de los bienes son determinados bajo la condición de que el total de 

los bienes finales sea intercambiado por la suma de los salarios. 

Con ello estamos suponiendo que no se producen otros ingresos fuera 
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de los salarios. Los precios de la sección B se definir~n aho

ra, como la suma de los costos de trabajo de B + los precios de 

la reposici6n de capital de A para B. Los precios de la Secci6n 

A se definen en cambio, como suma de los costos de trabajo de A + 

los costos de la reposici6n de capital de A1 para-A. Queda en

tonces, por determinar, la relaci6n entre A y A1. Como el valor 

global de los bienes finales debe ser igual a los costos de sala

rios del sistema econ6mico y como los salarios son considerados 

los 6nicos ingresos, el equivalente de la producci6n de medios fi

jos deber~ ser igual a la diferencia entre el valor total de los, 

bienes finales y los salarios en la secci6n B. En consecuencia, 

el valor total de los medios fijos promucidos (A + A1), no puede 

ser mayor que los salarios invertidos en la producci6n de medios 

fijos. El valor parcial contenido en el precio A, en forma de re

posición de capital en A (A1), se reparte completamente por lo tan

to entre 108 salarios; y la relaci6n de A : A1 es igual a la rela

ci6n entre los gastos de salarios en la producci6n A y 108 gastos 

de salarios en la producci6n de A1. 

Este modelo puede resumirse en la siguiente forma: 

Suposiciones: La cantidad de la mano de obra es constante. 

S6lo existe un producto final y s6lo una cs

lidad de trabajo. 

El trabajo'es el ~nico factor de producción 

remunerado. 

El producto es una funci6n del capitsl fijo 

P = f (K) 

En consecuencia, el capital y la producción 

de medios de producci6n son'una funci6n de 

la cantidad de mano de obra.' 
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Como regla general vale entonces: 

8 = S 

P8 = S8 + SA + SA1 

PA = SA + SA1 

K8 = (SA + SA 1) Vf 
KA = A1 x vf 

P = Producci6n 

K = Capital bruto en medios de producci6n fijas. 

A = Producci6n de medios de producci6n para la confecci6n 

de bienes de consumo. 

A1= Producci6n de medios de ~roducci6n para la confecci6n 

de medios de producci6n. 

8 = Producci6n de bienes de consumo materiales 

Vf = Vida 6til fisica 

S = Salarios en total (de 8. A Y A1) 

b) El circuito simple con ingresos de trabajo y otros. 

Con ~sto qued6 demostrado que con la reposici6n de capital 

siempre se paga un gasto efectivo y no algGn traspaso de valores. 

Por lo tanto, el desgaste de los medios de producci6n, solo origi

na gastos cuando se efectGa una verdadera reposici6n de ellos. Es

to puede demostrarse en forma más detallada, si suponemos que los 

medios de producción son de diferente antiguedad. Luego, si es la 

vida Gtil física, la que determina cuando los medios antiguos deben 

ser reemplazados por nuevos, debido a la diferente antiguedad, de

be haber fluctuación en los requerimientos de reposición. Supon

gamos que durante un perIodo de medici6n no se produce ninguna ne-
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cesidad de reposici6n de capital y la mano de obra tiene un grado de mo

vilidad infinito o Durante este perlado toda la producci6n serIa pro

ducci6n final. Si el precio de 106 bienes finales se fijara de tal mo

do, que adem~s de contener los salarios se les agregara el desgaste da 

los medios de producci6n, el valor de la producci6n de biene8 finales 

dentro del circuito econ6mico global sería mayor que los ingresoa pro

ducidos o Vender a tales precios es imposible mientras 108 ingr~so8 con

sistan 6nicamente de salarios. Luego, si durante un periodo no se pro

duce ninguna reposici6n y todo el trabajo es traspasado a producci6n fi

nal, ya no se puede agregar al precio ning~n desgaste de los medios. sin 

alterar con ello el funcionamiento del circuito. 

En consecuencia, el desgaste no se agrega al precio, si no se pa

ga la reposici6n afectiva de los medios de producci6n. Nos parece que 

uno de los puntos m~s d~biles de la teorla del capital de Marx, reside 

en el hecho de no reconocer esta conexi6n. Esta supone m~s bien~ que 

una sustancia de valor denominada "trabajo congelado", se traspasa al 

producto de manera tal ~ue da origen a la apariencia de que en la pro

ducci6n (suponiendo que los salarios sean el único ingreso) se hacen 

sentir los efectos de alguna fuerza de trabajo congelado (24). Natural

mente, que desde el punto de vista meramente flsico esto es correcto. 

Los medios de producci6n que se utilizan hoy, ya fueron producidos ayer 

y al usarlos se aprovecha la actividad de producci6n ya invertida. Pe

ro este hecho físico no tiene nada que ver con el proceso de valoriza

ci6n. Desde este punto de vista, el medio de producci6n nunca vale m~s 

que los gastos que origina en el período de medici6n. Pero el costo 

de los medios de producci6n en un circuito simple, vale siempre tanto 

como la reposici6n de estos; de modo que suponiendo la vida Otil fí

sica de los medios como infinita, no se produce ninguna clase de coato. 

En este caso, solamente existir!an medios de producci6n que se usan en 

la secci6n B (producci6n de bienes finales), y dado que los salarios son 

los ~nicos ingresos p esta s8cci6n tiene que vender los bienes finales 

a un precio que corresponda exactamente a los salarios de ella, no impor-
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tanda cual haya sido el costo de los medios de producci6n originalmen-

te. 

Como pr6ximo paso en la descripci6n del circuito simple, vamos a 

suponer que los salarios no son los Gnicos ingresos, sino que a cada 

productor le quede una utilidad, m~s all~ de ellos. En la teor!a, el 

monto de esta utilidad es indiferente. Pero nosotros partiremos de 

la base que la utilidad se produce en proporci6n al valor bruto de los 

medios de producci6n fijos. Naturalmente se trata aquí de un modelo 

puramente te6rico mediante el cual se comprobar~ si tal adici6n es 16-

gicamente imaginable. 

La relaci6n entre las secciones B, A Y A1 aquí sigue siendo la 

misma. Sin embargo, los precios a los cuales las secciones de produc

ci6n intercambian mutuamente sus bienes, tendr~n otra composici6n. La 

secci6n B vende ahora a un precio que incluye la reposici6n de capital 

de B (producto de la secci6n A), los costos de los salarios y la utili

dad sobre el capital bruto de Bo Lo mismo vale para el precio que B 

paga a A, por la reposici6n de los medios de producci6n de B. La sec

ci6n A percibe en el precio su reposlci6n de capital, sus costos de sa

larios por la producci6n de A y la utilidad sobre el valor bruto de 

los medios de producc16n de A. 

de la producci6n de medios fijos 

La reposici6n de capital en el sector 

(secci6n A + A1), puede resultar aho-

ra solamente como la suma de 109 salarios de trabajo que se invierten 

en la producc16n de medios fijos para la reposic16n de A (Secci6n A 1) 

Y de la utilidad sobre el valor bruto de los medios de producci6n de Ao 

Con 10 antedicho se ha descrito en forma exhaustiva al proceso de valo~ 

rizaci6n. La relaci6n entre A: A1 se presenta ahora como relaci6n en

tre salarios + utilidad de A y salarios. utilidad de A 1. Los sala

rios + la utilidad de A 1 representan a la reposici6n de capital para 

Ao La reposici6n de los medios de producci6n de B cuesta ahora: (sa

larios + utilidad de A 1) + (salarios + utilidad de A). El producto 

glObal tiene entonces la siguiente composici6n. 
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Producto global = (salarios + utilidad de B) + producto de 

A 

Producto de Secci6n A = (salarios + utilidad de A) + Pro

ducto de A 1 D 

Producto de Secci6n A1 = (salarios + utilidad de A1). 

El producto global se reparte en la suma de los ingresos netos 

convirti~ndose en el precio de cada uno de los bienes; mientras es en

tregado de una secci6n de producción a la otra, los ingresos de algunas 

adquieren ahora la calidad de costos de material. De este modo, los 

ingresos que se proeducen en A1 representan costos de material (reposi~ 

ci6n de medios de producción) para A. En cambio, los ingresos que se 

producen en A + A1 representan en la sección B, costos de material de 

la producci6n de bienes finales. 

El monto del producto neto resulta ahora de la suma de todos los 

ingresos y como no se produce ninguna inversi6n neta (bajo la suposici6n 

de la constancia de la cantidad de mano de obra) el total de la produc

ci6n de bienes finales deber~ verterse en una suma igual a los ingresos. 

Si por el contrario, se sumara la producci6n aislada de las tres seccio

nes de producción a los precios que incluyan la reposición, entonces la 

suma seria mayor que el producto neto y la diferencia seria toda la reP2 

sición de capital. Esto resulta ce la consideración doble de los in-

gresos que se forman en A + A1. Como estos ingresos ya fueron inclu!-

dos en los precios de la secci6n B, bajo la forma de costos de reposi~ 

ci6n, se cuentan dobles al sumar la producci6n de las tres secciones de 

producci6n. 

Este modelo puede resumirse en la siguiente forma: 

(Rigen las suposiciones del modelo anterior). 
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qU8 S8 añadieron: 

.. 49 -

8 = (S + U) 

U = F (K) 

U K x P = 
100 

Ps:;::: S8 + U8 + SA + U A+ SA1+ UA1 

PAe: SA+ UA+PA1 

Los signos son iguales a loe anteriQree~ salve los 

U = Utilidad 

p = Tasa de utilidad, expresada en relaci6n al ca

pital bruto U 
K 

De esto resulta, que por un lado. el producto glo

bal se repurte en ingresos netos y por sI otro, que al sumar los valo

res de todas lus producciones, el resultado es mayor que la suma de los 

ingresos, netos. 

Pero la conclusi6n de mayor importancia para noso

tros es: que nunca puede suponerse que mediante el costo de los medios 
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de producci6n pueda traspasarse o cubrirse un trabajo congelado o 

8~ general, un valor precedente. Estos costos son siempre efectivos 

y se invierten dentro del circuito econ6mico del perlado de medici6n 

para la reposici6n de medios de producci6n. En otros medios de pro

ducción que físicamente a6n no han sufrido desgaste completo. se agre

gan como reposici6n. 

Supongamos que a un medio de producción al que 

aOn le queda una vida útil de 10 años por delante¡ se le agrega hoy 

una determinada reposicion como costo en el precio; este valor no 

representa al costo efectivo de esa producción, sino que es ~nlcamen 
. ~ 

te la valorización de una reposición de medios, que tiene lugar en 

alguna parte del circuito q Los costos de reposici6n y su monto f de

penden por lo tanto~ del circuito econ6mico completo; a pesar de que 

cada empresario los considera costos de sus medios de producci6n que 

tienen a6n vida 6til por delante. Pero en realidad no lo son. Po

dernos recurrir aquí nuevamente a un ejemplo que ya comentamos anterior 
e 

mente, bajo la suposición de que se producian s.olamente costos De sa-

larios como ingresos. Vamos á suponer que en un circuito económiCb. 

la duraci6n de la vida útil estuviera distribuida en forma irregular 

y durante un año no se efectuar~ ninguna reposfción efectiva; a los 

empresarios les seria imposible agregar en este año tina reposlc16n 

de medios de producción a los costos. Como ahora no 6e producen in

gresos en A + A1, el producto tiene un valol que consiste en el 

ingreso neto de la secci6n B. Si en la sección B se agrega-

ra ahora una reposición, quedarían dos posibilidades: La primera se

ria inmovilizar los valores que ingresan por concepto de reposici6n o 

Como los bienes que se producen en este período tambi~n deben vendar

se~ los precios deber~n bajar de tal modo que Csalarios + utilidad de 

8) pueda adquirir estos bienes. O si no, 68 adquieren bienes finales 

con los valores de repDsici~nque ingresan y entonces esta reposici6n 

representa un aumento de las sumas a disposición del empresario, para 
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la adquisición de bienes finales. 

No seria sino un convencioAalismo seguir hablando 

aquí de una reposici6n de medios de producci6n. 

La definici6n de utilidad que hemos usado tiene 

un car~cter especial. En el circuito simple considerar1amos como 

utilidad cualguier ingreso gue no sea ingreso de trabajo (Prescin

diendo 9~ los ingresos de factores naturales) y gue se gasta en pro~ 

duetos finales. Para tal definici6n, es indiferente si el empresa~ 

rio considera este ingreso como amortizaci6n o efectivamente como u

tilidad. Si los ingresos lo usan para la adquisici6n de bienes fi-

nales, son utilidad. Pero si los gasta en me~s de producci6n, re~ 

presentan una reposici6n de medios. Las amortizaciones que se suman 

en una empresa son reales para nosotros, solamente si por el valor de 

ellas sumadas en una parte, se producen costos de reposici6n efec

tivos en otra. "Ex definitione" por lo tanto, amortizaci6n y repo-

sición da medios de producción son iguales. Luego la empresa nunca 

podr~ saber, a cu~nto ascienden sus amortizaciones reales mientras 

no sspa a cuánto asciende la efectiva reposición de medios de pro

ducci6n en el circuito completo. Esa es la razón por la que supo

nemos aqu! que todo el circuito consiste da un solo complejo de produ~ 

ci~n. Solamente habiendo definido la utilidad en Bsta forma, puede 

designarse al producto neto del sistema económico como la suma de sa

larios y utilidades. Si las amortizaciones se determinaran de acuer

do con el desgaste físico (no como amortizaciones reales), en un pe

riodo en que no se efect~a ninguna reposición de medios de el producto 

neto seria mayar que la suma de salarios y utilidades. Las amortiza

ciones serIan entonces una parte del producto neto. Esto puede evi

tarse ~nicamente, definiendo las utilidades y las amortizaciones en 

forma real y no nominal. No obstante de acuerdo con el desgaste f!

sico las amortizaciones reales son siempre iguales a las nominales, 

cuando se supone que los madios de producci~n se distribuyeron en for-
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ma regular seg6n su duración de vida 6til.De modo que,por cada perl

ado aparece una reposición de medios de producción de igual valor.En 

el circuito simple,esta suposici6n siempre es posible en el caso de 

que el sistema económico sea suficientemente grande.Pero te6ricamen

te la suposici6n no es necesaria y la eliminaci6n de ~sta demuestra 

justamente,que el proceso de valorización no depende del desgaste ft

sico de cada uno de los medios de producción. 

Esta peculiaridad no fue reconocida por Marx,el cual asume 

en cambio una teorla de la substancia del valor. En ellatel traspaso 

de costos de actividades de producción congeladas tiene lugar efecti

va y directamente en las amortizaciones,omitiendo totalmente el as

pecto econ6mico global del problema de la a~ortizaci6n (25). 

c. El dilem~ del inter~s en el circuito simBle. 

Sobre la base de estas definiciones de utilidad y amortiza

ción, podemos pasar ahora al análisis del valor neto de los medios 

de producción p en relación con la utilidad en el circuito simple. 

Hasta ahora hablamos representado al sircuito simple bajo la consi

deración del valor bruto de los medios de producción. La tasa de 

utilidad usada se refarla a los valores brutos de los medios de pro

ducción y no a sus valores netos. 

Por valores brutos de los medios de producción, entendemos 

sus costos de adquisici6n dentro de un sistema de precios constante. 

Durante el período del desgaste f1sico no cambia el valor bruto de 

estos medios de producción. El valor neto en cambio, varía conti

nuamente. Como valor neto entenderemos aquí el valor de realización 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 53 -

de los medios de producci6n. Este valor de realizaci6n en los 

productos nuevos es igual al valor bruto, ya que se define sobre 

la base del costo de adqummi6n. El valor de realizaci6n baja a 

cero al final de la vida 6til si prescindimos del valor de chata-

rra o si suponemos que este valor es igual al costo de desmontaje. 

Durante el tiempo de uso de un medio de producci6n J su valor de rea

lizaci6n baja continuamente. Para simplificar, podemos suponer q~e 

la disminuci6n del valor de realizaci6n se produce en forma lineal. 

Si tenemos unvalor bruto con una vida Otil fisica de 10 años, enton

ces el valor de realizaci6n disminuye al año en un 10% del valor bru

to. 

La igualdad del valor realizable de nuevos medios de produc

ción con los costos de adquisici6n, tiene a6n una condici6n adicional 

al suponer la cantidad de la mano de obra como constante o Supusimos 

que la productividad de trabajo es una funci6n de la t~cnica materia

lizada en el medio de producci6n. En esto se incluye que la canti

dad de madios de producción que se emplea, sea una función de la can

tidad de mano de obra. En consecuencia, la cantidad de medios de 

producción que puede emplearse en un circuito simple est~ determina

da de antemano por la cantidad de mano de obra. Solament8 si supo

nemos un cambio en la t~cnicay con ello traspasamos los límites de 

un modelo del circuito simple, pueden producirse m~s medios de pro

ducci6n de los necesarios. Si seguimos manteniendo las suposicio

nes del circuito simple, esto significa lo siguiente: qU8 81 valor 

realizable de nuevos medios s6lo puede ser igual a su costu cuando 

se produce la cantidad m~xima de medios, determinada en forma funcio

nal por la cantidad de mano de obra. Si la producción fuera mayor 

su valor realizable seria inferior al costo. Luego, bajo nuestras 

suposiciones existe en el circuito simple un m~ximo de producci6n de 

medios claramente definido • 
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Para poder operar con una iguald~d entre valor realizable 

de nuevos medios y costos efectivos, tendríamos que suponer que la 

producci6n de estos medios se mantiene exactamente en su lImite m~

ximo. Bajo estas condiciones se examinará ahora la relaci6n entre 

utilidad y valor neto de los medios de producci6n. La tasa de u

tilidad que hemos incluido hasta ahora en el an~lisis del circuito 

simple t correspondía al valor bruto de los medios. Como en todas 

partes se producen bienes id~nticos con los mismos medios de pro

ducci6n y consecuentemente con la misma productividad de trabajo, 

esto significa que la relaci6n entre el valor bruto del medio de 

producci6n y su producto es tambi~n igual. Ya que tambi~n los sa

larios deben ser iguales en todas partes, se obtiene una utilidad 

que resulta proporcional al valor bruto del medio de producci6n. 

En cambio el valor neto del medio tiene una tr8yectoria diferen

te. Tomemos como fecha de retiro del circuito el momento del des-

gaste físico del medio de producci~n. Su valor neto en este mo-

mento es igual a cero y su valor bruto es igual al costo de adqui. 

sici6n del nuevo medio de producci6n. Si relacionamos la utili

dad que se produce, a este valor neto que podríamos llamar la tasa 

de inter~s, esta crece infinitamente. Sin embargo si la relacio

namos al nuevo medio de producci6n, la tasa de inter~s neto ser~ i

gual a la tasa de utilidad bruta. En el circuito simple, la tasa 

de interés correspondiente a cada uno de los medios de producci6n 

rluctúa continuamente. 

Podemos precisar esto en forma m~s detallada: sigamos su

poniendo que s6lo se produce un producto final, usando para ello me-

dios de producci6n t~cnicamente id~nticos. El precio del produc-

to deberá ser el mismo en todas partes igual como el precio de la ma

no de obra. Se produce una utilidad que permite que el precio del 

producto final sea mayor que los gastos de salarios. La diferencia 

entre los gastos de salario y el precio del producto es igual enton-

ces en cualquier producci6n. Si relacionamos esta diferencia con 
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el valor bruto de los medios de producci6n, resulta una tasa de in

ter~s igual para todos. 

Es distinto sin embargo, si relacionamos esta diferencia al 

valor neto del medio de producci6n. Si relacionamos esta utilidad 

(la que podríamos llamar plusvalía absoluta en concordancia con Marx,) 

al valor realizable de los medios de producci6n, veremos que en el 

circuito simple la tasa de inter~s de las diferentes unidades de pro

ducci6n nunca podr~ ser iguel, En los medios de producci6n nuevos, 

la tasa de interés es igual a la tasa bruta de la utilidad (=plusvalía 

~alor bruto de los medios de producci6n). Sin embargo a medida que 

baja el valor realizable, sube la tasa de inter~s alcanzando un va

lor infinito, hasta llegar al punto en que el medio de producci6n es 

retirado del circuito debido a BU desgaste físico. Fluct~a entre el 

monto de la tasa bruta de la utilidad y un valor infinito. Esto en

cierra dos significados. Por un lado, la fluctuaci6n de la tasa de 

inter~s con una utilidad bruta constante que se refiere al medio de 

prsducci6n, considerando el períOdO completo de su vida ~til fisi

ca; Siendo nuevo, el inter~s es muy bajo e igual a la tasa bruta 

de utilidad, pero a medida que envejece sube paradojalmente la tasa 

de interés. Una situaci6n parecida puede observarse dentro de pe

riodos cortos, cuando contemplamos la economía a trav~s de un corte 

transversal. Nunca todos los medios de producci6n tienen iguel an

tiguedad. Suponiendo que la estructura de antiguedad fuese regular 

siempre tiens que haber medios de producci6n nuevos que obtienen una 

tase de inter~s que es igual a la tasa de utilidad bruta, o medios 

de producci6n que producen una taes de inter~s msyor a ls tesa de u

tilidad, y finalmente, medios de producci6n sn los cuales la tasa de 

inter~s ee aproxima a un valor infinito. Produciendo entonces, co

mo debe euponerae en este circuito simple, bienes iguales con medios 

de producci6m id~nticos, una igualdad de la tasa de inter~s es l6gi

camente imposible para unidades de producci6n libremente subdividl-
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das. 

La plusval!a no puede expresarse en inter~s. 

Es totalmente indiferente el monto que adjudica la plusval!a, 

debido a que los bienes y la mano de obra deben tener precios simi

lares (siendo la situaci6n de costos la misma en todas las unidades 

de producci6n) no se puede pensar en un precio con respecto al cual se 

produce una plusval!a positiva, que pudiera relacionarse al valor ne

to del medio en forma proporcional. Sin embargo, solamente una rela

ci6n de esta !ndole, entre plusval!a y valor del medio de producci6n 

es lo que podemos designar-como inter~s. 

La conclusi6n de que una tasa de inter~s no es posible en el 

circuito simple se debe a la misma definici6n del inter~so Aquella 

empleada aquí dice: Una plusval!a que se origina en todas las uni

dades de producci6n (subdivididas libremente), teniendo bienes y ma

no de obra iguales a precios iguales es denominaga inter~s. cuando 

la proporci6n de,esta plusvalía, en relaci6n al va~neto de l~ 

medios de producci~n, es igual en todas partes, o lógicamente pueda 

suponerse como tal, En consecuencia, el circuito simple es una e-

conom1a que"ex definitione", no conoce el inter~s. Esta defini-

ci6n de inter~s corresponde a su concepto común, lo que queda demos

trado si partimos de la categoría original del inter~s en dinero (so

bre capital) propiamente tal. Desde el punto de vista bancario bajo 

el t~rmino inter~s se entiende un ingreso que se paga por una suma de 

dinero prestada, adem~s de la amortizaci6n. Por lo tanto, si se preg 

ta una suma de 100 por 10 años a un inter~s del 10% se deber~ recibir 

anualmente la cantidad de 10 como inter~s, mientras que al final del 

periodo deber~n pagarse los 100, Por la suma de 100 prestada por 

10 años, se paga la cantidad de 200; se produce de esta manera un in

greso neto de 100. Sin embargo para la comparaci~n con nuestra de

finici6n del inter~s existe otro caso m~s interesante. Se otorga un 
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pr~stamo de 100 por 10 años bajo la condici6n de que anualmente se 

devuelve el 10% de esta cantidad. Si se convino un inter~s del 10% 

el pr~stamo efectivo disminuye entonces continuamente, a medida que 

se cancelan las cuotas de devoluci~n y con esto baja el inter~s ab

soluto. En el promedio, sin embargo, se otorgó un préstam8 de no 

más de 50 y el inter~s efectivo tampoco asciende a m~s de 50. 

Para la inversi6n se puede partir de un concepto parecido. 

Se invierte una suma determinada, digamos 100, en un medio de pro

ducci6n fijo. Supongamos que la vida 6til flsica de este medio sea 

de 10 años. Anualmente refluye entonces un 10% de la inversión o

riginal por concepto de amortización. En consecuencia, el pr~stamo 

neto contenido en la inversión de capital, disminuye constantemente 

y la suma sujeta a inter~s es cada vez menor. Si el inter~s perma

nece constante, se requiere una plusval!a cada vez menor para poder 

cancelar ~ste. En lo que se refiere al desgaste f!sico, la plus

valla puede llegar a cero sin que se tenga capital libre de inter~s; 

simplemente porque el msdio de producción tambi~n tiene ahora un va

lor neto igual a cero. Pero si la plusvalla sigue siendo constante, 

aumenta el inter~s sobre el valor neto del medio de producci6n. 

Con esta descripci6n seguimos dentro del concepto tradicio

nal que se tiene del inter~s. Pero el análisis de la relaci6n entre 

el valor bruto y el valor neto de los medios de producci6n fijos; pue

de demostrar que este concepto lleva implícita una contradicci6n. 

Esto en cuanto se aplica al capital monetario invertido en medios de 

producci6n dentro del circuito simple. Como el valor neto de los 

medios de producci6n identicos difiere de acuerdo con su antiguedad 

efectiva (debiendo ser iguales los precios de bieAes idéntiCOS), ne-

cesariamente se producen diferencias de intereses. Este problema 

se puede evitar solo de dos maneras: En primer lugar, empleando otra 

definici6n del interés. La 6nicB posibilidad seria considerar al in-
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ter~s como rentabilidad del capital bruto. En este caso, podr1a 

suponerse en el circuito simple una rentabilidad igual de todos 

los medios de producci6n fijos, pero la pablabra inter~s pierde 

entonces su sentido. El capital bruto sería solamente un factor 

c¡§lculo y no la expresi6n de lI1 valor efectivo. Además, en segun

do lugar, las dificultades son inevitales en cuanto se intenta al 

an~lisis de la econom!a dinámica J porque en ésta la relaci6n est~ 

invertida como se demostrará m¡§s abajo. En ella, la plusval!a si 

puede ser considerada como rentabilidad del capital·neto sin mayor 

oposici6n y no as! la rentabilidad del c~tal bruto. 

El camino que nos queda para escapar al dilema del inter~s 

consiste en una abstracci6n total del problema.. En general se pue

de prescindir de expresar toda la plusvalía en intereses. 

Habr1a que argumentar entonces la siguiente manera: El 

medio de producci6n que vale 100 y que sobre la base de precios con! 

tan tes produce anualmente una plusva11a de 10 (siendO la tasa de in· 

ter~s de 10%), produce un inter~s puro solamente durante el primer 

año. En los años sigUientes, disminuye la parte del inter~s en la 

plusval!a, de modo que en el momento del desgaste fisico llega a 

cero o Pero una interpretaci6n de esta indole es imposible, porque 

el inter~s ya no es ahora m~s que una categoría financiera y no un 

inter~s real. El capital no puede considerarse ahora como factor 

de producci6n, porque es imposible imaginar un modelo en el cual el 

ingreso nacional total se distribuye proporcionalmente entre el tra-

bajo y el capital. Ya que no todos los medios de producci6n son to-

talmente nuevos, se produce necesariamente una diferencia entre el 

valor del inter~s y la plusval!a. Esta tiltima no puede considera

se en conjunto como precio para el factor capital. Se produce ne

cesariamente por lo tanto, m~s all~ de la participaci6n del trabajo 

y del capital, un saldo de valor que no puede ser explicado como 
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compensaci6n de ninguna cosa. 

origen 

tanto 

El uso del concepto de inter~s, como explicaci6n para el 

de una plusvalía en el circuito simple, aparece por lo 

como impracticable. El modelo del circuito simple, en el 

cual cada fracci5n de valor es aplicable directamente a un factor 

de producci5n, tiene que partir de la base de una plusvalía igual 

a cero. La adici5n de una plusvalía al factor capital, no es ima

ginable sin contradicdiones. De modo que una consideraci6n con

cluyente del modelo del circuito simple, tiene que prescindir tan-

to de un ingreso de c~ital como de la existencia de un factor de 

producci6n denominado capital. Por estas razones acordaríamos con 

la idea de Schumpeter, de que en el circuito simple el capital no 

representa un factor de producci6n y que no se produce ni un inta

res de producci6n. La plusval!a que se produce efectivamente debe 

considerarse por lo tanto, como renta de monopolio y no como una ren

tabilidad del capital. Schumpeter, sin embargo, argumenta de mo-

do distinto que nosotros, El no niega de ninguna manera, la pO

sibilidad lógica de considerar a la plusval!a como renta de capital 

en el análisis del circuito simple, sino que afirma que en la eco

nom!a tradicional -considerada como tipo real- no existe ningún 

agente que necesariamente produzca interés. 

Hay sin embargo, ocasión de omitir esa imposibilidad lógica 

de aplicar el concepto de interés al circuito Simple: esta es 

abstrayendo totalmente de laBXistencia a los medios de producción 

fijos. Marx, por ejemplo hace esto cuando supone para todos los 

medios de producción un mismo lapso de reposición; sin tomar en 

cuenta que el concepto de los medios fijos, implica una mayor du

ración de vida que la de los circ 3nteS. (26) Porque para los 

medios producción circulantes (bienes de consumo para la producci6n), 

no existe este abismo entre valor bruto y neto del medio de produc-
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El valor realizable y el valor de adquisici~n son en este 

caso id~nticosp siempre y cuando los precios sean constantes, pres

cindiendo por esta vez de la depreciaci6n producida por el almace

namiento. Una determinada existencia de carb6n puede ser reem

plazada en la misma medida en que es consumida, de modo que el va 

lor global del carb6n, distribuyendo libremente la existenci to

tal, siempre coincidir~ en su valor de adquisici6n y valor neto. 

Para los medios de producci6n fijos en cambio, esta concerdancie 

s6lo seria posible si su vida Otil flsica fuese infinita. 

Si s6lo se toman en cuenta los medios de producci6n cir

culantes, tambi~n en el circuito simple podr!a haber un inter~s y 

un factor de producción llamado capital. Porque en teorla puede 

suponerse perfectamente que el ingreso global se relacione en for

ma proporcional ya sea al trabajo o al valor neto de los medios de 

producci6n G Pero con esto, alcanzaríamos un mayDr grado de abs

tracci6n que el que hab!B~os elegido y además sin posibilidad de 

tratar los problemas del capital fijo. Esta parece ser la falla 

principal de la teorla est~tica sobre el inter~s. Porque tambi~n 

esta prescinde siempre de los problemas especiales del caoital fijo 

y presupone condiciones que existen solamente si hay nada m~s que m~ 

dios circulantes. La imposibilidad de aplicar el concepto del-capi

tal a la discusi6n sobre el circuito simple, no fue reconocida. 

La teoría sobre el interés de Schumpeter ha sido haste ahora la úni-

ca tentativa. Para el futuro análisis de los conceptos de interés 

capital y para el desarrollo de un modelo de inter~s que incluya los 

problemas del capital fijo, partiremos por lo tanto, desde el punto 

de vista de Schumpeter. 
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2.- Capital e interés en el circuito dinémico. 

a) Definiciones b~sicas. 

Para llegar a un modelo de inter~s sin contradicciones, va

mos a volver sobre algunos rasgos fundamentales de la teor!a del 

circuito simple. Dos tendencias de la economía del circuito aim

pIe son decisivas para nosotros. Ambas son impl!citas al concepto 

del circuito simple, tal como nosotros lo hemos entendido, y por lo 

tanto est~n !ntimamente relacionadas. 

aa. Vida tecnológica y plusvalía relativa. 

Ante todo, nos vamos a ocupar del hecho que en el circuito 

simple se supone que los medios se eliminan por su desgaste f!sico; 

de modo que si la vida 6til fIsica fuese infinita los medios de 

producci6n no se repondr!an nunca. Podemos afirmar por lotanto 

que en el circuito simple la vida 6til tecno16gica y la tecnolo

gía materializada a trav~s de estos medios de producci6n es infi

~ita. y que la neceeidad de inversiones es sola y 6nicamente el 

resultado de la vida 6til física. Con esto introducimos una se

paraci6n entre los conceptos de vida 6til fisica y tecno16gica. 

La vida 6til tecno16gica se considera como limitada cuando los me

dios de producci6n, que físicamente a6n pOdrían durar, son reempla-

zados por razones tecno16gicas. Si prescindimos del efecto de 

los cambios en la demanda de bienes finales, el 6nico motivo para 

la limitaci6n de la vida 6til tecno16gica, es que un nuevo medio de 

producci6n permite producir m~s. En la economía din~mica, esa vi-
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da 6til tecno16gica siempre tiene que ser limitada, porque la pro

ductividad del trabajo se considera como una funci6n de la t~cnica. 

Como el crecimiento econ6mico (suponiendo que la cantidad de la mano 

de obra permanezca constante), siempre est~ ligado a un aumento de 

la productividad del trabajo, la economla puede crecer 6nicamente 

cuando los medios antiguos son reemplazados por nuevos, t~cnicamen

te distintos D Suponiendo entonces, bajo la hip6tesis de la eco

nomía dinámica, que la vida 6til física fuese infinita, contraria

mente al circuito simple, esto no significa que el proceso inver

sionista tenga ~ue terminare ~so sI, DUQ en este cPso, la mag

nitud de la inversi6n deberÁ interpretarse como funci6n de la ta-

sa de crecimiento; mientras que en el circuito simple solamente 

puede ser concebida como funci6n de la vida 6til flsica. Al exa

minar m~s adelante la economía din~mica, supondremos por princi-

pio que la vida Gtil físir::a BS en todo Cr'so rn:~s larga que la vida 

.~til tecnol~gica. ~e este modo, 6nica y exclusivamente el punto 

de vista del crecimiento decide sobre el momento de la inversi6n. 

Entonces, como condición para la economía dinámica, se su

pone genRralmente que: 
Vf> Vt 

mientras que para el circuito simple vale: Vt> Vf 

Se llega a este resultado, porque la vida 6til tecno16gi

ca en el circuito simple es ~ex definitione ~ infinita, mientras 

que la vida 6til física es limitada. ~l suponer en cambio un 

circuito dinámico, la vida 6til recno16gica 88 ~8X definitione" 

limitada y en consecuencia, v81e la condici6n indicada. (V~Vt) 
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v = t 
vida 6til tecnológica. 

v -f 
vida útil física. 

ldem~s de este lapso de vida 6til, existe en la economía con cir

cuito simple la suposici6n, que bienes similares son producidos 

en cualquier momento con medios de producci6n t~cnicamente simi

lares, diferentes únicamente por su antiguedad. Si partimos de la 

premisa que la productividad de trabajo e8 una funci6n del medio 

de producción, un crecimiento puede producirse solamente si al la

do de los antiguos medios de producci6n, aparecen constantemente 

nuevos y mejores. Si bienes iguales siguen teniendo precios, 

ejecuciones de trabajo y salarios iguales, deberá producirse una 

diferencia de valores a raíz de la fluctuante productividad del 

trabajo. Esta será distinta en los diferentes medio8 de produc-

ción, de acuerdo con lG tecnología materializada en ellos o Ya 

que trabajos iguales se remuneran de manera igual pero poseen una 

productividad distinta p tiene que producirse una continua diferen

cia en los costos de cada producto g Esta diferencia de costos se 

8nalizar~ aquí m~s detenidamente, porque da origen a una plusva

lía que por razones inherentes al sistema de valores mismo es nece

saria e inevitable. Sin embargo, una plusvalía de esta clase no 

puede existir en una econom1a con circuito simple. Es esta catego

ria de valores la que distingue a la econom1a dinámica de la de cir

cuito simple. 

Esta distinci6n entre plusvalia causal y plusva11a necesa

ria es tan importante para nuestra fptura argumentaci6n, que la va-

mos a precisar aqu1 una vez más. En el circuito simple, puede 

suponerse sin contradicci6n la existencia de una plusva11a. Pero 

no puede suponerse que los valoras netos de los medios da produc-
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ci6n, arrojan en cualquier momento un inter~s uniforme. De la 

misma manera, puede prescindirse sin contradicci6n, de la existen-

cia de una plusva11a en el circuito simple. El proceso de for-

maci6n de valores puede tener lugar sin que se origine una plusva11a. 

Podemos resumir una vez m~s las condiciones previas principales, para 

un proceso de formaci6n de valores, sin contradicciones, como sigue: 

todos los bienes id~nticos deber~n tener en el mismo lugar y en el 

mismo momento precios iguales; iguales esfuerzos de trabajo debe

r~n ser remunerados en forma id~ntica en todas partes, y a trav~s 

del precio de los productos del trabaja deber~ refluir a lo menas 

el casta de las salarios de este." Cumplidoa estas requisitas el 

circuito se cierra sin obst~culos. En el casa que se haya produ-

cido una plusvalía, na podr~ deberse sino a una raz6n que desde el 

punta de vista del procesa de formaci6n de valares misma es mera-

mente casual. 

lio). 

(Se trata en consecuencia de una renta del monopo-

Esto es totalmente diferente cuando se considera el proce

sa de formaci6n de valares dentrri de una econom!a din~mica. A

qu! aparecen medias de producci6n can una mayar productividad de 

trabaja junta a aquellas con menor productividad. Valoriz~ndose 

los productos, nuevamente con precioa iguales para bienes id~nticos 

y remunerando id~nticamente los esfuerzos de trabajo, tiene que ori

ginarse una plusval!a por razones inherentss y necssariae al proce

so ds formaci6n de valares mismo. Va que con esfuerzos de traba

jo iguales se obtiene una cantidad de productos fluctuantes, en loa 

medioa de producci6n con productividad de trabajo relativamenta 

mayor tiene que quedar un residuo. Ests no ee produce"en los me-

dios de producci6n con productividad relativamente menor. Este 

residuo representa a la plusvalía necesaria. Vesta plusval!a ne

cesaria representa exactamente aquel valor que Marx designa como 
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plusvalía relativa, mientras que la plusvalía casual coincide con 

la plusval!a absoluta de Marx. 

Sin embargo, Marx trata a la plusva11a casual como valor 

esencial, mientras que a 18 plusval!a necesaria (relativa) no la 

menciona m~s que al margen, en calidad de complemento de su an~li-

sis de la plusval!a absoluta. Desde el punto de vista del pro-

ceso de formaci~n de valores, la plusvalía relativa es el valor e-
/ 

sencial. Intentaremos señalar que consecuencias tiene para el sis-

tema de Marx el partir con el an~lisis de la plusvalía relativa y no 

con el de la absoluta. 

Como punto de partida vamos a elegir la reprssentaci6n del 

circuito simple; suponiendo que no se produce ninguna plusval!a ca

sual (absoluta). Para comenzar, nos limitaremos a la representa

ci6n de la producci6n de bienes finales y supondremos que no se pro

duce mas que un solo bien final. Los costos de produccion son i

guales ahora en todas las unidades de produccion. Resulta la si

guiente representaci6n gr~fica de la situaci6n de costos y producto 

bruto en la secci6n B: 
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AC indica la cantidad de la mano de obra, suponiendo pa

ra simplificar, que los rendimientos de trabajo sean todos iguales. 

ED indica el monto de los salarios. EFDS representa, por lo 

tanto, al salario global pagado en la Secci6n S. ACEF es el mon--
to de la reposici6n de medios de producci6n pagados a la Secci6n A. 

El precio de los bienes finales siempre ser~ tan alto, que tanto 

la reposici6n como los salarios de la Secci6n S refluyen a trav~s 

de los precios de estos bienes finales. ACDS indica entonces, 

la magnitud del producto neto global del sistema econ6mico. 

Supongamos ahora, que se produjeran solo bienes que fueran 

id~nticos segOn sus cualidades concretas. Como supusimos un cir

cuito simple, tambi~n la totalidad de 109 medios de producci6n uti

lizados en la secci6n S, deben aer igualea con respecto a sue cua

lidades concretas. 5610 pueden diferenciarse por su estructura 

de antigüedad. La situaci6~ da costos en cada una de las unida

des de producci6n es id~ntica. 

No tiene sentido ahora hablar de una empresa de costos mar

ginales, ya que estamos suponiendo que la productividad de trabajo,' 

es una funci6n de la estructura tecno16gica del medio de producci6n. 

Empresa de coetos medios, empresa de costos marginales y empresa de 

coetos optimales no se diferancian. El costo promedio del siste

ma econ6mico global-ee el mismo que el costo de cada una de las ca

pacidades empleadas. 

Si mantenemoe todae las supoeiciones, con excepci6n de ls 

del circuito simple, debemos ver que se hallarAn m'todos de produc

ci~n que permitan una mayor productividad da trabajo que loe em

pleadoe haeta entonces. Suponiendo que los medios de producci6n 

utilizados haeta ahora tengan una vida Otil infinita, sa ve que lo 
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antedicho introduce un elemento totalmente nuevo. Para poder 

llegar a una mayor productividad de trabajo, nuevos medios de pro

ducci6n tiene que ocupar el lugar de los antiguos; a pesar de que 

estos sean f!sicamente todavía utilizables. Con esto se produce 

una inversi5n neta positiva. 

En la realidad, todos los medios de producci6n tienen una 

vida útil limitada. Al crearse un medio de producci~n nuevo y me

jor, este ocupar~ el lugar de aquellos m~s anticuados cuyos valores 

netos sean los m~s bajosa Pero si en alguna parte del circuito, 

un medio de producci6n inferior es reemplazado por uno superior sin 

que al mismo tiempo se reemplacen todos los medios de producci6n 

antiguos, se produce una desigualdad entre la situaci6n promedia 

de costos, y el costo de salarios por cada producto final. Se pro

duce por lo tanto, una plusvalía relativa (necesaria). Su monto 

depende solamente de la diferencia en·la productividad de trabajo 

en los distintos medios de producci6n. 

ab.- Oportunidades de inversi6n y crecimiento econ6mico. 

La consideración de· una sola oportunidad de inversi6n, que 

surge en el circuito simple. ciertamente no conduce al concepto mis

mo de una econom!a din~mica, sino que nos lleva de vuelta al circui

to simple. La plusval!a relativa se produce tan solo ~ientras el 

nuevo medio no sea de dominio com6n. De modo que frente a un ni~ 

vel m~s alto de productividad de trabajo, entra nuevamente en fun

ción el circuito simple que puede describirse en las mismas propor

ciones que el primero. Cierto es que la transici6n al nuevo cir-

cuito requiere tiempo. El nuevo medio de producci6n tiene que 

producirse y esto no puede hacerse de una vez. El tiempo que se 

requiere para la transición del circuito simple a un nuevo nivel, 
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depende de la cuota de inversi~n. Al paralizar totalmente la 

producci6n de bienes finales, la cuota de inversi~n-llega al 100% 

y con eso el tiempo de transici~n sera el m~s breve. 

Para la introducci~n de un nuevo medio en la Secci6n B, 

que tenga una mayor productividad de trabajo, siempre ser~ nece

sario que la productividad en ella, crezca en mayor grado que el 

gasto adicional que debe practicarse en A. El aumento de la in

tensidad de capital no podr~ ser mayor que lo que se agrega al 

producto, mediante la productividad de trabajo adicional en B. 

Sin embargo, una consideraci6n de tal indole en cuanto a 

la oportunidad aislada de inversión en el circuito simple, impli

ca una dificultad; este circuito presupone que la vida 6til tec

nol~gica de los medios de producci~n sea muy larga. Y en el caso 

extremo te6rico incluso que sea infinita. El surgimiento de una 

oportunidad de inversión en cambio, presupone que la vida 6til tec

nol~gica de los medios de producci6n no sea infinita. Mientras 

más rápida sea la introducci6n de un medio-nuevo, tanto más corta 

sera la vida útil tecno16gica del anterior. La introducci6n de 

nuevos medios de producci6n comienza, de acuerdo con la estructura 

de antiguedad del stock de medios en el circuito simple, con los 

m~s antiguos. 

Si esta introducción se produce con mucha rapidez, tambi~n 

incluirá aquellos medios quescn nuevos pero de tecnología anticua

da; su vida 6til tecno16gica (econ6mica) desciende ahora consi

derablemente bajo el nivel de su vida útil f!sica. Pero si la in

troducción se produce con lentitud,.la nueva tecnologia requerir~ 

un periodo equivalente al promedio de la vida 6til fisica del to

tal de medios de producci6n~ 
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Por lo tonto, puede afirmarse que en la econom1a tradicio

nal los medios nuevos se imponen siempre con lentitud. Debido. 

a que la vida ~til flsica de los bienes de capital es muy larga, 

se producen dificultades cUando para la consideraci6n del circui

to simple, se supone por un lado, que el empresario se deja guiar 

~nicamente por la tradicion y los m~todos de producci6n y por otro 

lado, S8 supone que a pesar de ello hallar~ nuevos métodos de pro

ducci6n. 

Este problema, solamente puede ser resuelto suponiendo que 

el hallazgo de nuevos m~todos, no se produce de manera consciente 

y met6dica, sino en forma casual. En cuanto se suponga que los 

nuevos m~todos de producci6n se buscan en forma consciente y met6-

dica ya no puede pensarse en un empresario tradicional. Por o

tra parte, la oportunidad de inversi6n tampoco podra considerarse 

como una oportunidad aislada en el circuito simple. Habr!a que 

suponer mas bien, que el empresario al invertir, y8 tomó en cuen

ta el hecho que nuevas t~cnicas desvalorizarlan esta inversi6n. 

Por este camino llegamos a la econom!a din~mica que seg~n 

nuestra opini6n, es una econom!a cuya caracter1stica es la modifi-

cación rnn~a de los métodos de producci6n. Si para el examen del 

circuito simple, supusimos en principio que la vida ~til tecno16-

gica de los medios de producci6n era infinita, para la economla di

n~mica se supone que es limitada. Por lo tanto, todo medio de 

producci6n se desvaloriza econ6micamente en una determinada fecha. 

Para poder analizar este punto de vista con toda claridad, vamos a 

suponer que la vida ~til flsica fuese por principio m~s larga que 

la tecno16gica;. de modo que en todo caso, la inversi6n da origen 

a la reposici6n de los medios de producci6n. En el circuito sim-

ple, esta suposici6n conduce siempre a suponer a su vez, una vida 
U'til f~ ~sica infinita de los medios de producci6n. No as! en el 
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circuito de una economla din~mica. Si en ~sta la vida ~til tec

no16gica (económica) del medio es limitada, tambi~n la vida 6ti1 

f!sica se limita al suponerla más larga que la tecno16gica. Con 

esto incluImos en el an~lisis el punto de vista de la vida ~tl1 

tecno16gica, pues la vida ~til fisica no se basa en ninguna ley 

te6rica, es casual y para el proceso econ6~ico, extr!nseca. La 

vida ~til tecno16gica sin embargo, examin~ndola al margen de la 

vida ~ti1 fIsica, tiene que tener una base te6rica si se hacen 

determinade~ suposiciones sobre el avance t~cnico. 

Por economla din~mica entendemos entonces, una econom!a 

que tiene un crecimiento b~sicamente infinito. B~slcamente in

finito, significa que por cada medio de producci6n que se halle, 

pueden hallarse tambi~n otros nuevos y distintos medios de pro

ducci6n, que permitan una productividad de trabajo a~n mayor. 

En consecuencia, el proceso de crecimiento no tiene fin. 

Es indiferente el ~ngulo desde el cual se le conte~ple; siempre 

aparecen nuevas posiblidades para un mayor crecimiento. El pro

ceso de crecimiento, tambi~n puede ser entendido como un proceso 

de desarrollo de la t~cnica, el considerar que la productividad 

de trabajo es una funci6n de la t~cnica materializada en los 

medios de producci6n. Esto significa, que con respecto a la 

t~cnica, tambi~n puede suponerse que se halla en un proceso b'

sicamente infinito, de avance. No es posible pensar entonces, 

en una situaci6n en que todas las t~cnicas imaginables sean co. 

nacidas. Por el contrario, en cualquier momento deber' ser po

sibleproseguir con el perfeccionamiento de los conocimientos t~~ 

nicos. Si no se parte de estos puntos, el examen del proceso de 

inversi6n podria conducir nuevamente a las suposiciones que s610 

son v~lidas cuando se considera la oportunidad de inversi6n ais

lada en el circuito simple. Esto significarla que el proceso 
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je crecimiento se dirige hacia una determinada plataforma de la 

cual no podr~ elevarse. Tal 9recimiento de plataform~ tendría 

~ue conducir dentro de un tiempo determinado, a un estado que la 

t~cnica y la inversi6n en principio no podr~n sobrepasar. Pero 

esto s~lo ocurrirá, si los conocimientos t~cnicos llegaran a ser 

absolutos v es decir que se supiera todo. Con ello el desarro

llo econ5mico debido a razones inherentes y te6ricamente obliga

torias habría llegado a su t~rmino. 

Supondremos entonces, que no existe ning6n crecimiento 

de plataforma que puede ser considerado de acuerdo con el ejem

plo de la oportunidad de inversi6n aislada del circuito simple. 

De acuerdo con esto,postularemos un crecimiento econ6mico, en 

principio infinit0 6 

Como caso especial de este crecimiento en principio infi

nito, v8le para nosotros el crecimiento continuo que vamos a de

finir como crecimiento en pr~ciRio infinito con tasas de creci

miento constantes. Para simplificar, vamos a suponer a conti

nuaci6n que el crecimiento continuo sea u~condici6n dada. Tal 

suposici6n implica que la téc~a se desarrolle de manera uniforme. 

b. An~lisis del precio de costo marginal. 

baa~ Ll concepto del coeficiente de costos. 

Los conocimientos t~c~icos y su avance no pueden descri

birse ni medirse directamente. Como pauta de los avances t~c

nicos en un período determinado, pueden utilizarse los mismos a

vances, pero materializados en los medios que se apliquen efecti

vamente en la producci6n. 
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Luego, para poder saber qu~ cualidades deben tener 

los avances t~cnicos para satisfacer las exigencias del crecimiento conti. 

nuo, llegamos siempre a la siguiente interrogante: ¿Cu~l es la propor

ci~n entre producci6n de bienes finales y medios de inversi6n que se re

quiere para que el crecimiento sea continuo (proporci~n de consumo e 

inversi6n) .' 

Ya que la productividad del trabajo se considera una 

funci~n de las t~cnicas, materializadas en los medios de producci6n, el 

crecimiento s610 ser~ posible si determinados medios de producci6n enve-

jecen t~cnicamente y son reemplazados por otros m~s avanzados. Como 

este proceso debe desarrollarse en forma continua, siempre debe haber 

un periodo en que todos los medios de producci6n hayan sido reemplazados 

(suponiendo que su vida fisica ~til sea m~s larga que la tecno16gica). 

Por lo tanto, si hoy tenemos una determinada existencia de medios de pro~ 

ducci~n, tiene que llegar el dia en el curso del proceso de crecimiento 

en que se elimina el ~ltimo de los medios de producci6n que est~ en uso, 

es indiferente si su vida fislca ~til ha llegado o no a su final en ese 

momento. Va que los nuevos medios de producci6n siempre reemplazan a 

aquellos que (en relaci6n) originan los mayores gastos de producci6n, 

significa que toda la existencia de medios de producci6n, de hoy ha sido 

reemplazada por nuevos medios, siempre que la capacidad de costos opti

males de hoy haya sido reemplazada. 

Si para simplificar, volvemos a suponer que se es

tuviera produciendo un solo bien, de modo que los medios dd producci6n 

no se diferenciaran seg~n su producto sino solamente de acuerdo con el 

avance tecno16gico, podemos entonces identificar sin lugar a dudas, 

la capacidad de costos optimales y la de costos marginales. La ca-

pacidad de costos optimales serta aquella unidad de producci5n que ten

dr!a la mayor prOductividad de trabajo, en cambio la capacidad de 

costos marginales serta aquella can la m~s baja. Val v e ~ 
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I I 
mos a suponer que se en~ntan solo las secciones de produccion de bienes 

I 

finales y de medios; subdividi~ndos8 la produccion de medios de produc-

ci6n nuevamente en Secci6n A y Secci6n A 1, la Secci6n A produce los 

medios de producciÓn que se ocupan en B ;la sea::ifin A 1 aqu!Il.os qJe se consu-
I men en A + A 10 La produccion de materia prima le corresponde a cada 

una de las secciones respectivamente, es 
I 

se consume en B tambien es producida en B, 

decir, la materia prima que 

de modo que B tiene que pro-

veerse solamente de los medios de producción de la sección A, necesarios 
I 

para la produccion de materia prima. En la existencia de medios de pro-
I • I 

duccion de la seCClon B figuran por 10 tanto, todos los medios de,pro-

duccio~ fijoS que se utilizan para la produccicin de bienes finales g 

I Fuera de esto, solamente los salarios y la plusvalla son componentes de , 
los precios en la seccion B. Condiciones similares rigen para la sec-

cidn A. Los medios de producci~n circulantes que se utilizan para la 
. , , 

producclon de los medios de produccion fijos, se producen en A + A 1 ; . ~ / 
los medios de producclon fijos que se consumen en su produccion figuran 

como componentes de la existencia de medios de producci¿n en A + A 1. 

En primer lugar, examinaremos la estructura de los costos de 

la secci6n B en el crecimiento econclmico. Vamos 8 prescindir de la exis-
I 

tencia de una plusvalía absoluta (casual)o De modo que por ahora, solo 

estudiaremos la magnitud en que se origina una plusval{a relativa (ne

cesaria). La cantidad de la mano de obra se supone como constante, de 

modo que el crecimiento s6lo es imaginable si la productividad por o

brero aumenta. Ahora se agregan medios de producción con mayor produc

tividad y éstos nunca pueden entrar en función simultáneamente en todos 

los lugares del sistema econdmico. Ocupan por 10 tanto el lugar de los 

medios de producción más anticuados, y solamente despues del transcurso 

de un cierto pariodo de tiempo pueden difundirse a trav~s de todo el sis

tema econ6mico. 
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Los conocimientos t~cnlcos,sin embargo,no permanecen est~-

ticos durante este perlado. Suponiendo que se desarrollen en la mis-

ma forma continua que el proceso pe crecimiento mismo, los medios de pro

ducción que se utilizan hoy ser~n forzosamente anticuados mañana; si se 

hubiera tenido los conocimientos t~cnicos del futuro, hoy día habría si

do posible hacer los cálculos sobre la base de otros m~todos de produc

ci6n. Por 10 tanto, en el proceso de crecimiento continuo el medio de 

producci6n nuevo ya no alcanza a difundirse a trav~s de todo el sistema 

econ6mico, pues durante el proceso de difusi6n, es a su vez sobrepasa-

do por otros medios más nuevos que se incorporan a la inversión, produ

ci~ndose asl un reemplazo continuo de medioe antiguos por otros nuevos. 

Ahora vamos a intsntar describir el circuito de este creci-

miento en magnitudes ds valores. Bienes id~nticos tendr~n precios i-

guales y esfuerzos ds trabajo iguales son remunerados con salarios igua

les. En el caso más simple, existe un solo bien y una sola forma de 

trabajo. Prescindimos por ahora de los costos del capital fijo. Si 

queremos que cada unidad de producci6n arbitrariamente dividida, cubra a 

lo menos sus costos, los precios tienen que ser en cada unidad iguales a 

lo menos a los salarios de trabajo. De otro modo no puede haber un e

quilibrio financiero. Supongamos ahora, que el producto del obrero mar

ginal (aqu~l con la productividad m~a baja), aea igual a 100. El sala

rio no puede en este caso ser mayor de 100, para que haya un equilibrio 

financiero en cada unidad de producci6n ( 88 preacindi6 aqul de los cos

tos de capital fijo). Pero como se trata del obrero marginal, los de

m~s obreros tienen que producir un producto qua se8 mayor a cien. 

Supongamos ahora que la curva de productividad de trabaja 

est~ distribuida uniformemente entre la empreea marginal y la optimal. 

Al clasificar toda la mano de obra de acuerdo con su productivic8d de 

trabajo, cada trabajedor habr1a de tener,en comparaci6n con 81 Gntsrior, 

una productividad de trebajo aumentada en la misma propprci6n. Se eu-
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pone que la capacidad optimal y la marginal están en relacion de 2:1 

y el producto y el salario del trabajador marginal ser~n igual a cien. 

Resulta entonces la siguiente curva de productividad de trabajo: 

Pr E 

C 100 D 

A s Ar 

AS es la cantidad de mano de obra. AC es el valor del pro-

ducto del trabajador como tambi~n el monto de su salario. ASCD, repre-

senta el salario global pagado en el sistema econ6mico. La curva CE 

es una curva de crecimiento y refleja la productividad de trabajo de la 

mano de obra AS. El producto total, valorizado en precios iguales a 

los costos marginales, es ABCE. BE es el producto de la capacidad op-

timal. Si suponemoe ahora la cantidas de mano de obra con 100, tene-

mos que el salario global es igual a 10.000; pero el producto total se

r~ mayor que los salarios debido a la cantidad de la plusvalía relativa~ 

e.d. ~or CDE. Representa aproximadamente un tercio de la renta nacio

nal. No tenemos que determinar esta cantidad con toda exactitud porque 

no tiene imporlanci~ para ninguna derlvaci6n futura. La renta nacional 
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se compone ahora de la plusvalía relativa y de los salarios. Mientras 

que el producto marginal de trabajo es igual a cien, 81 ~roducto prome

dio as mayor. En la relaci6n entre el aroducto promedio y 81 producto 

marginal del trabajo, volvemos a observar la relaci6n entrE la plusval!a 

relativa V los salarios. Adhiriéndonos a Marx podemos llamar 3 Bsta re

laci6n la ~asa de la plusval{a ~elatiJa. 

La curva de los costos de producci6n por unidad da prOdUC

to, se mueve en sentido contrario a la curva de la productividad dR tra

bajo. En la empresa morginal los costos de producci6n son los m§s al

tos; en lB empresa optimal son los m~s tajos. Si la relaci6n de la 

empresa optimal con la empresa marginal es nuevamente 2:1, resulta la 

siguiente curva de costos: 

C 100 --------. -- D 

E 

AB es otra vez la cantidad de la mano de obra. ;C indica 

el salario que determina el costo del producto marginal. CE demuestra 

la curva de la reducci6n de costos por unidad de producto. 3D es la 
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capacidad optimal, en la cual los costos por producto ascienden a la mi

tad de los costos de la empresa marginal. La relacibn entre ABCE : CED 

indica la tasa de la plusvalía relativa. 

Esto representa la situaci6n de los costos y el producto 

bruto, ~ue tiene que producirse siempre en el crecimiento continuo bajo. 

'las suposiciones hechas. A la relaci6n de la productividad de trabajo 

entre los costos optimales y los costos marginales la podemos denominar 

coeficiente de costos. Si volvemos acEscribir el circuito simple con 

este concepto, vale para este que el coeficiente de costos es siempre i

gual a uno. Los costos optimales y marginales son iguales y la plusva

lía relativa igual a cero. El concepto de la economla dinámica sin em

bargo, implica que el coeficiente de costos sea mayor a uno. 

La condici6n de que el coeficiente tenga ~ue ser mayor a u

no se deriva de que los medios de producci6n originan gastos~ Por 

lo tanto, los nuevos medios no se pueden introducir todos. simultánea

mente en todas las ramas de la economía, sino que debe hacerse paulati

na~ente. Los medios de producci6n que hoy recién se invierten, mañana 

ya no son objetos de inversi6n; finalmentes, se convierten en capaci

dades marginales que con el avance del proceso de crecimiento son elimi

nados totalmente. Las nuevas técnicas siempre reemplazan a las anti

guas y las hacen aparecer, despu~s de cierto tiempo, totalmente exentas 

de valor. 

Ahora bien, entre el coeficiente de costos y la vida ~til 

tecnológica de los medios de producci6n existe un cierto vínculo. Si 

en cualquier proceso de crecimiento continuo . mantenemos constante el coe 

ficiente de costos, significará que también se mantiene constante a la 

vida útil tecno16gica de los bienes de inversi6n. Si el coeficiente de 
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costos es = 2, quiere decir que los costos optimales y marginales est~n Bn 
relaci6n de 2 : 1. La actual unidad productora de costos optimales se 

habrá convertido por lo tanto, despu~s de un periodo de duplicaci6n de la 

producci6n, en una unidad productora de costos marginales y,al proseguir 

el desarrollo,se convertir~ en una unidad productora tecno16gicamente an-

ticuada. Si la tasa de crecimiento es por ejemplo, de un 10%, el perio-

do de duplicaci6n demorará aproximadamente 8 años. Si el coeficiente de 

costos se mantiene en 2, la vida 6til tecno16gica durará en este caso apro

ximadamente 8 años. 

El coeficiente de costos indica de esta manera la duraci6n 

de la vida 6til tecnológica. Si la tasa de crecimiento se mantiene en 

un mismo nivel, la vida 6til tecno16gica será tanto más larga mientras 

más alto sea el coeficiente de costos. Si por el contrario, mantenemos 

constante el coeficiente de costos, la vida 6til tecno16gica será tanto 

más corta, mientras más alta sea la tasa de crecimiento o La tasa de la 

plusval!a relativa tiene un comportamiento parecido, pues aumenta con 

el alza del coeficiente de costos y se mantiene constante cuando el coe-

ficiente de costos es constante; 

miento sea alta o baja. 

Vale entonces: 

es indiferente que la tasa de creci~ 

Vt = f(b,c). b representa al coeficiente de costos 

y a la tasa de crecimiento. 

Vt = Vida 6til tecno16gica. 

En el coeficiente de costos se refleja ahora la relaci6n 8n-

tre unidad productora optimal y marginal. Pero los costos nunca po _ 
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dr~n ser precisados en un momento fijo, ya que son una cuesti6n de tiempo 

de la producci6n. O sea toda declaraci6n sob±e costos se refiere siempre 

a un período de tiempo, porque un bien no puede producirse en un instante. 

Esto no tiene mayor importancia para la determinaci6n de los eostos dentro 

del circuito simple, a pesar de que tambi~n es v~lido para ~l. En cam-

bio, en el crecimiento continuo, la situaci6n de costos varía constantemen

te. Debido al desplazamiento de unidad productora optimal a marginal, a 

trav~s de la productividad de trabajo, se produce una variaci6n continua 

en los costos; seg~n nuestra suposici6n,con un continuo aumento de los 

salarios de trabajo, en la curva, de costos, el punto en que se halla u

na capacidad productora individual, cambia continuamente. La capacidad 

que hoy ocupa el primer lugar,mañana podr~ estar en el segundo lugar y 

as! sucesivamente. La capacidad que hoy est~ produciendo puede estar 

eliminada mañana, y la fuerza de trabajo liberada operar~ en una unidad 

productora optimal reci~n inaugurada, etc... Si contemplamos el coefi

ciente de costos durante el transcurso de un período, digamos de un año, 

la capacidad marginal del principio de año es-distinta a la de fin de a 

ño. Lo mismo vale para la capacidad optimal. Como la economia crece 

en forma continuada en el transcurso de un aMo, la capacidad optimal de 

principios del año ya no es optimal al final. 

Si en cambio, el c8eficiente de costoe se expresa en un 

momento fijo, se tropieza con la dificultad l6gica de imaginar una pro

ducci6n instant~nea. 

La descripci6n de la relaci6n de costos en una prod~cci6n 

instantánea, tendr{a que basarse en el siguiente argumento: Supongamos , 
que existe una determinada distribucion entre capacidad optimal y margi-

nal, mientras que el proceso inversionista se paraliza por un cierto tie~ 

po. En este periodo, la posici6n relativa de cada capacidad en la rela

ci6n de costos permanece inmutable frente a las dem~9 capacidades (en es-
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pecial frente a las capacidades optimales y marginales) de modo que una 

producci6n seria posible. Por lo tanto, nuevamente habr!a que hacer abs

tracci6n del crecimiento dentro de la econom!a din~mica. 

Estas dificultades pueden ser subsanadas midiendo la re la

ci6n de costos por per!odos.,para lo cual vamos a suponer por ahora, un 

año. En este período anual, el crecimiento continua renov~ndose por si 

s6lo, produci~ndose con ello un determinado porcentaje nuevo y otro deter

minado porcentaje es eliminado. Dentro de este circuito de inversi6n, u

na parte de la mano de obra es movida de las capacidades marginales hacia 

las optimales. En el crecimiento continuo este porcentaje puede ,calcu

larse. Como dentro de la vida Otil tecno16gica de los medios de produc

ci6n, cuya duraci6n est~ determinada en forma funcional por la tasa de cre

cimiento y el,coeficiente de costos, toda la mano de obra tiene que permu

tarse una vez, tendr~ que hacerlo anualmente en aquella cantidad que re

sulte del cuociente de la cantidad de tr~bajo y la vida Otil tecno16gica.1 

Si la vida útil tecno16gica es de 10 años, deber~ permutarse anualmente 

1/10 de la mano de obra de la capacidad marginal hacia la optimal. 

A este coeficiente podemos llamarlo unidad de costo: 

nOmero de trabajadores. 

Unidad da Castos = 

vida Otil tecno16gica 

Ahora podemos dividir la producci6n global del período a

nual en aquella cantidad de unidades de costo que corresponde a la vids 

Otil tecno16gica. Como unidad de costo marginal del periodo anual, se 

establece aquella producción que,segOn el porcentaje correspondiente, (de, 

acuerdo con la vida ~til tecno16gica), se produzca con la productividad 
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de trabajo m~s baja; como unidad de costo optimal se establece aquella 

producci6n, que es obtenida por el porcentaje de mano de obra correspon

diente a la vida ~til tecno16gica con la m~s alta productividad de tra-

bajo. De acuerdo con esto,resulta tambi~n una unidad de costo promedio. 

Para una descripci6n peri6dica del coeficiente de costos de 

esta indole, es necesario sin embargo, que el periodo elegido sea infe

rior a la vida ~til tecno16gica. Esto es indispensable porque de otro 

modo se interrumpe el vinculo entre capital, unidad de costo marginal 
y pptimal. 

bb. Determinaci6n del precio de costo marginal por el trabajo sin capi

tal. 

Para este modelo de la econom!a din~mica, se supone ahora 

que los salarios se mueven al mismo ritmo que la productividad de traba

jo y que nunca podr~n ser superiores a la producci6n de la capacidad mar

ginal. Indiferentemente a como valoricemos esta producci6n, siempre con-

sideraremos su magnitud como salario de la mano de obra. En vista de 

que el proceso de crecimiento debe desarrollarse en forma continua, se 

supone que los salarios evolucionen en la misma forma. La diferencia 

que se or1g1ne en la productividad de trabajo con diferentes medios de 

producci6n, determina la plusval!a relativa. En este modelo, una plus

valla absoluta resultaria solamente en el caso de que los precios de 109 

bienes fuesen m~s altos que los costos de la unidad productora marginal. 

Hasta cierto punto, esto es siempre necesario, porque los salarios son 

ingresos contractuales que permanecen invariables mientras el proceso de 

crecimiento sigue evolucionando. Pero aqu! prescindiremos de esto. 
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A continuaci6n, vamos a suponer que esta plusvel!a abeolu
ta no apar~ce, eino que la nivelaci6n de los salerios con el valor de la 

producci6n, deciden ai la vida Otil tacno16gicade un capital fijo ha 

llegado o no a su fin. En la econom!a din~mica, la productividad de tra

bajo con un det8r~inada medio'~s siempre le misma. Luego, al producirse 

un aumento de los salarios junto ccn la productividad de trabajo de la e

conom!a en general,inevitablemente tiene que llegar el momento, en que el 

medio de producci6n ya no es capaz de cubrir BUS gaatos. 
Queda por ver entonces, d6nde ee reflejan los costos de le 

inversi6n. Esta inversi6n la podr!amos suponer subdividida en su vslor 

en reposici6n de medios de producci6n y en inversi6n nete. Pera hay 
que considerar que la nposlci6n tiene aqu! un contenido totalmente dife

rente que en el circuito eimple. No se coloca por ejemplo, un medio 

de prcducc16n id~ntico segOn eus cuslidades f!sicas en el lugar del an-

tiguo, agregando adem~e una inverei6n neta. Esto ee impoeible, si la 

cantidad de la mano de obra se mantiene constants y siendo la producti

vidad de trabajo una funci6n de la t~cnicamaterializada en los medios 

de producci6n. M~a bien, una nueva capacidad ocupa el lugar de la en

tigua. La fuerza de trabajo que es ocupada en el medio de producci6n 

por reemplazar, deearrolla con el nuevo medio'(de cualidades f!sicss di

ferentea) una mayor productividad ds trabajo. Pero solamente la di

ferencia entre la productividad de ambos msdioa (el antiguo y el nuevo), 

ea la adici6n neta a la producci6n. La nueva capacidad total que ee 

instala aiampre debe aer mayor (an el valor de la capacidad raemplazada), 

qua la adici6n nata da la producci6n. Si tanamoa ahora un coeficiente 

de coatoa de 2, significa que la mitad de la capacidad total que ae in

vierte ea utilizada pera la repoeici6n da laa capacidadas antiguas; la 

otra mitad repreaanta la adici6n neta. Si el coaficiante de costos 

ee 3, aolamenta 

la repoeici6n. 

la repoaicHln y 

un tarcio da le capacidad total invartida corresponda a 

Luago, la ralaci6n de costoa da termina la ralaci6n da 

de la inverei6n nete. La repoeici6n deba entendarae 

aiempre aqu!, como el medio que libera fuerza e de trabajo que podr~n 

ser ocupadaa con un mavor rendimianto. De eata manara la inversi6n pro -
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duce su propia participaci6n en la r~pcsici6n. Esta cuota de la repo-

8ic1~n depende entonces, del coeficiente de costos. Mientras menor sea 

el coeficiente de costos, tanto mayor ser~ la cuota de la reposici6n y 

mientras mayor sea la relaci6n de costos, tanto menor tambi~n ser~ la 

cuota 8n la reposici6n. 

Nos queda por ver ahora, de qu~ manera se incorpora la in

versi6n total (reposici~n + inversi6n neta) en la estructura de costos. 

Vamos a suponer que cada empresario aprovecha sus medios de producc16n 

hasta tal punto, que una prolongaci6n de su vida 6til física no le repor

taría ninguna utilidad adicional. ¿Cu~les de los costos ingresarlan en

tonces en los costos margi.nales? Si consideramos los costos marginales 

como aquellos de capacidad t~cnicamente m~s anticuada, es obvio que la , 
empresa no puede ser considerada como una entidad que solo abarca a ca-

pacidades marginales u optimales. Las empresas se consideran aquí co

mo lugares de tr~nsito para el avance t~cnico; pues dentro de 10 normal 

abarc~ tanto capacidades marginales como optimales y promedia8!.,.~s~. 

claro . que en diferentes composiciones, de acuerdo con la estructura de 

antiguedad. La empresa puede llevar un c~lculo de costos para cada ca

lJacidad de manera te], que se podm constatar si une detenrd.nada capacidaci ha 

llegado, seglin su es1xuctura de costo~ al limite marglnal o no. Costos mar

ginales ser~n para nosotros' aquellos Cústus que se producen en el momento 

del retiro de la m~quina. 

Debe existir un cierto nivel de costos que determina la e-

liminaci6n de la capacidad del proceso de producci6n. Si los costos so-

brepasan este punto, seguir utilizando esta capacidad deja de ser renta

ble. Al mismo tiempo, no vale para la empresa nuestra suposicibn de u

na limitacion de lli cantidad de mano de obra. La empresa ocupar~ siem

pre por lo tanto, mano de obra adicional mientras los costos de las an

tiguas capacidades no hayan sobrepasado el nivel límite de los costos 

marginales. 
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El instante de la eliminaci6n de la capacidad del proceso 

de producci6n, tiene que ser aquel en el cual ~a no se puede contar con 

una utilidad derivada de su ocupaci6n. Este caso se produce solamente 

si los costos, en relaci6n al precio, son tan altos que ya no se puede 

contar con una utilidad derivada de su ocupaci6n., Este caso se produ

ce solamente si los costos, en relaci6n al precio, son tan altos que ya 

no se obtienen servicios del capital. En consecuencia, los costos mar

ginales que determinan 105 precios no deben contener costos de capital. 

Es fácil demostrar esta afirmaci6n o S6lo ahi donde la 0-

cupaci6n de una cepacidad produce pérdidas positivas, puede consider~~ 

sela completamente inaprovechable. Los costos que deciden sobre ~st 

los vamos a llamar costos directos. A ellos pertenecen 105 salarios 

de trabajo (inclusive el salario del empresario), como también, desde 

el punto de vist~ de la empresa individual, los costos de materias pri

mas y materiales de trabajo o Estos Gltimos, segGn nuestro an~lisis por 

secciones de producci6n son imputsbles a los costos de trebajo; no 

as! los gastos de capital de bienee fijos. Supongamos ahora, que una 

empresa haya hecho uso de un cr~dito para la adquisici6n de una capaci

dad cuyo valor se piensa obtener de su rendimiento. Supongamos tambi~n, 

que este medio de producci6n ae desvaloriza con tanta rapidez que no 

alcanza a rendir los gastos de capital. De ning6n modo se ha produci

do un desgaste tecno16gico totel si desde el punto de vista de la empre

sa se han producido p~rdidas, porque mientrae haya un excedente, vale 

la pena seguir produciendo aunque ya no se obtenga la totalidad del gas

to de capital. Cuando por 6timo, no se obtiene la amortizaci6n total 

siempre valdr~ la pena mentener la capacidad mientras se saque una par-

te de esta amortizaci6n. Recién cuando ambas cosas ya no son posibles, 

se produce una p~rdida efectiva. Esta se manifiesta cuando el estado 

de rentabilidad mejora con la eliminaci6n de esta capacidad o Pero ~e

te es entonces, el instante en que ~a na rinde gastos de capital (27). 
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Lo que significa que la capacidad no arroje ganancias en 

este momento. Dajo empresa se entiende aqu! un conjunto de capacidades 

que se renuevan constantemente durante el periodo de trabajo. Las ca

pacidades antiguas que ya no contribuyen en la empresa se eliminan y 

son reemplazadas por nuevas. Una empresa que est~ compuesta s6lo de ca

pacidades marginales constituye una excepci6n. En caso de que sucediera, 

solamente se podr~ hablar de desgaste tecno16gico cuando la empresa ya 

no tenga valor alguno. No tiene importancia a cu~nto hayan ascendido 

los costos de capital. El valor positivo se manifiesta por el hecho 

de que Haya un comprador para la empresa que piensa seguir trabaj~ndola, 

pero un comprador solamente puede existir mientraS el producto siga sien

do mayor que los costos directos, excluyendo los costos de capital. 

En cambio, si los precios y los costos directos son iguales, s6lo exis

te el comprador que convertir~ las capacidades en chatarra. 

Esta determinaci6n del precio mediante los costos directos, 

significa que son los costos de trabajo, los que corresponden al nivel 

de los costos .directos. En la econom!a din~mica, podemos tomar enton

ces, como ecuaci6n b~sica para la composici6n de los precios ,que el pre

cio ser~ igual a los costos marginales, los cost~s marginalegigu~l~~ a 

los costos directos y los costos directos a los costos de salario. Los 

costos de capital no interfieren en el precio, prescindiendo en este ca

so del capital circulante. En la econom!a din~mica es el trabajo exen

to de capital el que determina el precio; pero trabajo exento de capi

tal no es trabajo sin medios de producci6n. Es un concepto marginal. 

El trabajo con el medio de producci6n es ,en este sentido ~rabajo exento 

de capital, en el momento en que el precio solamente retribuye los cos

tos de salario (costos directos). Este, al mismo tiempo, ee el momen

to en que se produce el desgaste tecno16gico del medio deproducci~n y 

se elimina del preceso. En el momento de la eliminaci6n, el trabajo 

est~ exento de capital. De este modo resulta posible, que a pesar de 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

8 6 ~ 

que el trabajo est~ siempre ligado al capitel, el precio-de costo mar

ginal se determina sobre la base del trabajo sin capital. Mientras el 
-

medio de producci6n est~ en uso, representa un capital, pero deja de ha-

cerIo cuando est~ fuera de use. 

econ6micamente no tiene valor, 

Puede estar físicamente intacto, pero 

bc.- El concepto del capital. coeficiente del capital y el aumanto 

neto de capacidad, 

Con ésto hemos llegado a un concepto de capital que no coin

cide con el concepto de medio de producci6n. Los medios de producci6n 

como tales no son capital si existe la posibilidad de que medios de pro

ducci6n físicamente intactos ye no tengan valora pesar de que los 

bienes finales producidos can 'llos a6n tienen demanda. En consecuencia, 

no es la calificaci6n de medio de producci6n la que decide si Aste sigue 

representando o no un valor corno capital. Si los medios de producci6n 

fuesen capital, entonces el dssgeste tecno16gico podría ser solamente 

el rssultado de un cambio en la demanda. Al admitir la poeibilidad de 

que puede existir un desgaste tecna16gicD • como co~secuencia del proce

so de inversi6n en el transcurso del avance t'cnico, debe separaree el 

concepto de capital del medio de producci6n. 

En el circuito simple no surge esta pregunta. En ~ete 
se preecinda del desgaete teeno16gico como consecuencia de la invere16n, 

Sin embargo, el prOblema aparece en otro nivel: al tratar de oonside

rar la,plusvalía corno inter's del capital neto, ahore el circuito dI

n~mico, los conceptos de medie de producclen y capital, Be separan dIrec

tamente dentro del fen6meno de la vida Otil tacno16gica limitada de loa 
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medios. Los medios de producci6n físicamente intactos no tienen que 

obligadamentetepjesentar ca~ltelo 

Pero la determinaci6n del precio, e trav~s del trabajo sin 

capital, conduce a la contradicci~n m~s extrema que es posible imaginar, 

con cualquier teor!a de capital que se base en el circuito simple. 

En el circuito simple, la condici~n para el proceso de va-

10rizaci6n sin contradicciones esgque en el precio de la Secci6n B se 

incluya por lo menos la devoluci6n del valor de reposici6n del medio. 

De otro modo la producci6n arrojaría una p~rdida liquida. Al mismo 

tiempo, puede pensarse sin contradicciones en una plusvalía absoluta; 

pero ~sta no puede ser considerada como ingreso de capital, de modo 

que podemos ~rescindir de su existencia. En el circuito din~mico jus-

tamente, la devolución de la reposici6n del medio dentro del precio de 

costos marginales. no es condici6n para un circuito econ6mico sin contra

dicciones. 

En este caso, el limite para el precio que permite seguir 

produciendo. est~ fijado solamente por los costos de trabajo de la ca

pacidad límite (esto vale solamente para la consideraci6n con secciones 

de producci6n~ en case contrario deben tomarse los costos directos). 

En el circuito simple, la devoluciOn de la reposicion dentro del precio 

de los bienes finales es necesaria f porque de otro modo una reinversión 

tendría que conducir a p~rdida. En el circuito din~mico sin embargo 

no se efectúa una reinversi6n. La reposici6n es aquí asunto do la 

inversión mismas y el hecho que el medio de producción reemplazado sólo 

origina p~rdida, no tiene importancia porque II in natura" no tiene por 

qu~ ser reemplazado. 
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En cambio en el circuito din~mico, sólo importa que los nue

vos medios de 'producción tecnológicos mas perfectos reporten utilidad; 

esto no tiene relación alguna con que si la maquinaria marginal a6n pro

duce utilidad. La maquinaria marginal ya no tiene por que ofrecer nin

g6n incentivo de inversión, pues cualquiera inversión que reemplaza lIin 

natura" a los medios de producción de la maquinaria marginal, seria una 

inversión errada. Como en principio estamos suponiendo que la vida 6-

til flsica es de mayor duración que la tecnológica, una inversión de es

ta Indole carecerla totalmente de sentido, ya que reemplaza medios de 

producción intactos y a6n aprovechables como nuevos. La determinación 

del precio mediante el trabajo sin capital permite entonces, en el cir

cuito din~mico, un proceso de valorización sin contradicciones y no im

pide nuevas inversiones. Por lo tanto, si el precio fuese mayor que el 

valor del trabajo sin capital (costos directos), podríamos clasificar a 

esta utilidad adicional como renta de monopolio. Esta no tiene el ca-

r~cter de una ganancia sobre el capital, pues en el momento del retiro 

de una m~quina del circuito se produce a6n una plusvalla¡ el rendimien

to del capital seria en este caso infinitamente alto. El valor del ca

pital es en este instante igual a cero, pero la plusvalia es positiva, 

de modo que resulta un inter~s infinitamente alto o El fen6meno es el 

mismo que ya hemos demostrado en el ejemplo del circuito simple o Tam

bi~n aqu1 la plusva11a absoluta, considerada como rendimiento de capital, 

conduce con el retiro de la m~quina, al final de su vida útil, a un in

terés infinito. En este caso la plusvalla no puede ser considerada co-

mo ingreso de capital. En la consideración del circuito din§mico, va-

mos a prescindir por lo tanto de la existencia de una plusvalía absoluta. 

En el circuito din~mico sólo nos queda entonces, la plusva-

11a relativa. La descripción de esta plusva11a relativa, como ingreso 

de capital, servir§ para aclarar a continuación el concepto de capital 

empleado. 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

89 

En la descripci6n del coeficlehte de costos hab1amos dejado 

hasta ahora completamente de lado lós costos de la inversi6n o Pero 

el valor de la existencia de medios de producci6n s610 puede consistir 

de estos costos de inversi6n o De la relaci6n entre plusval!a relativa 

y el valor neto de la existencia de medios de producci6n, resulta enton

ces, la tasa bruta de utilidad e 

Por ahora vemos a examinar la tasa de utilidad bajo una su

posici6n muy simple: Vemos a suponer que el coeficiente de capital per

manece constante en el transcurso del tiempo. Vamos a llamar aqu!, coe= 

ficiente de capital, a la relaci6n entre la inversi6n bruta y la produc

ci6n adicional de bienes. Como por ahora s610 vamos a estudiar la re

laci6n entre las secciones A y ~, el coeficiente de capital se entenda

r~ como la relaci6n entre la inversi6n bruta (=A) y la producci6n de bie~ 

nes finales adicionales. Nos basamos en la suposici6n de un crecimien-

to continuo, en el cual el coeficiente de costos permanece invariable. 

Para tener un ejemplo en la argumentaci6n, vamos a suponer un coeficien-

te de costos·de 2. La productividad de trabajo en la unidad produc-

tora optimal, ser~ ahora siempre el doble de la de la unidad productora 

marginal. Si en la unidad productora marginal, asciende a 100, en la 

unidad productora optimal ser~ de 200. En la economla din§mica esta 

relaci6n permanecer§ constante, de modo que despu~s de un crecimiento 

de un 10% resulte unarelaci6n entre unidad productora optimal y mar

ginal de 220 : 110 etc. La vida 6til tecno16gica por lo ~ntop ser§ i

gual al perIodo de duplicaci6n y la plusvalla relativa ser~ aproxlmada~ 

mente 1/3 del producto globa~1, 

Ahora bien, tanto el coeficiente de costos como el coefi

ciente de capital, son en realidad la expresi6n de un periodoe Con el 

fin de esclarecer esto, vamos a profundl~aI un poco el an~lisis del 

coeficiente de costos. De la diferencia entre unidad de costo margi-
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nal y optimal resulta la cifra de crecimiento. Si la unidad de costo 

marginal ee 100 y la optimal 200, el incremento es un producto absoluto 

de 100. Esto se dabe a la adquisici~n en maquinaria. En contraposi-

ci~n con esta adquisici6n en maquinaria est~n loa coatos de ~9ta. De-
be resultar siempre un coeficiente de capital de 1, cuando el eumento 

neto que result~ de la capacidad es igual a los coatos de la inversi~n. 

Si los costos de la inversi6n son m~s bajos que el aumento neto de ca

pacidad, resulta un coeficiente de capital-menor que 1, y ei eon mayo

res, un coeficiente de capital mayor que 1. 

Entoncee, bajo la suposici6n de un crecimiento continuo V 

con uh coeficiente de capital ee 1, siempre va implícito que el aumento 

neto de capacidad abrir6 diferencia entre unidad de costoe marginal y 

optimam, sea igual a loa coetoe de la inverei6n bruta durante el per!o

do de medici6n. Si noe basamos en eeta determinaci~n del coeficiente 

de cepital,obtendremoe una informaci6n eobre la magnitud del capital 

en conjunto. Como an el cureo de la vida Otil tecno16gice se reponen 

todos loa medios de producci6n, la inverai6n global dentro de un psrlo

do de vida Otil tecno16gica debe corresponder al total del capital. 

La suma de todas lae inveraiones hechas, durante un per!o

do de vida Otil tscno16gica, BS lo que ee pag6 por al capital bruta axia

tente al final de eee perlada. 8i con un coeficiente de coetoe de 2, 
tenemoe una vida Otil tecno16gica de 10 aMoe, quiere decir que el valar 

bruto del capital tiene hoy la misms magnitud que laa invereiones afec

tuadae duranta eatoe 10 aMoe. 

En consecuencia debemoe dietinguir doe coeficientae de ca-

pitalz 

Uno ea el coeficiente de capital relativo; o aea la rela-
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ci6n entre la inversi6n bruta en el perIodo de medici6n y el incremento 

de la producci6n, por lo cual: 

1 
a = 

dP 

(a= coeficiente de capital; 

1= Inversi6n bruta, V 

dP= incremento de prod~cci6n). 

El otro coeficiente de capital est~ determinado por la re

laci6n entre capital bruto V la producci6n del perIodo de medici6n; sian

do a BU vez, el capital bruto la suma de todas las inversiones brutas del 

perIodo pasado-de vida Otil tecno16gica. Este es el coeficiente de ca

pital absoluto. 

Ivt 

sa == 

P 

( aa = coeficiente de capital ebsoluto; 

Ivt = inversi6n durante el perIodo ante

rior de vida ~til tecno16gIca, V 

P = produccl~n durante el parIodo da 

madicI6n.) 

c.- El Modalo Din~mIco 8~aico. -

Rentabilidad, capital neto, V taBa de utIlidad bruta. 
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Ahora podemos comenzar a definir el modelo de partida, pa

ra la futura discusi6n del problema del capital. Este ser~ un modelo 

de sistema econ6mico, en el cual la rentabilidad del capital neto es i

gual en todas sus aplicaciones en un momento dado. 

Para la formulaci6n de este modelo vamos a partir de 2 va-

lores b~sicos: la utilidad bruta y el capital neto. Por utilidad bru-

ta entendemos la suma total de la plusvalia relativa, o formul~ndolo de 

otra manera, los costos indirectos. Estos costos indirectos represen

tan a todos aquellos que en los precios de costos marginales no ingresan 

como tales. Se trata en especial de los gastos de capital (amortiza

ci6n e inter~s) y otros gastos tales como propaganda, gastos de adelan-

tos t~cnicos etc. 

lidad bruta. 

A la suma de estos gastos indirectos la llamamos uti-

La contrapartida de la utilidad bruta es el capital bruto. 

El capital bruto es el valor global del capital invertido en un determi

nado periodo de duraci6n tecno16gica, avaluado seg6n los costos de-ad

qUisici6n, presuponi~ndo88 siempre un nivel de precios constante. El 

capital bruto se compone entonces como sigue: 

Kb = Ivt 

(Kb = Capital bruto) 

Es obvio que la utilidad bruta no puede producir un inte

r~s uniforme sobee el capital bruto. As! por ejemplo, en la m~quina de 

costo marginal, la utilidad es igual a cero, mientras que los medios de 

producci6n a6n representan un capital bruto positivo. Esto cambia na 

obstante, en cuanto reemplacemos al capital bruto por el capital neto. 
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Procedemos aqu! en dos etapas: 

Comenzamos con el estudio de la tasa de utilidad bruta (u

tilidad bruta / capital neto) en el momento de la inversi6n, que e8 el 

caso m~s simple de la unidad de costos optimales D Esto es as! porque 

es el momento en que el capital neto y 81 capital bruto tienen valores i-

d~nticoso Si el coeficiente de capital determiria aqu! la relaci6n en-

tre capital bruto y utilidad bruta (la plusval!a relativa), tambi~n deter

mina la relaci6n entre capital neto y plusval!a relativa. Ahora, si de

finimos la tasa de utilidad como relaci6n entre utilidad bruta y capital 

neto, resulta que es igual al valor reciproco del coeficiente de capital, 

o sea: 

1 
100 u = x 

a 

( u - tasa de utilidad) 
o dP 

u = x 100 

1 

Como segunda etapa, debemos determinar bajo qu~ condicio

nes esa tasa de utilidad bruta permite una rentabilidad id~ntica en cual

quiera aplicaci6n de capital. Si suponemos el proceso de crecimiento 

como continuo, la utilidad bruta se reduce en la unidad de costos que si

gue a 16 op~l.mal a una cifra determinada; ~sta se deduce de la rela

ci6n entre tasa de crecimiento y el coeficiente de costos. Si éste es 

mayor que b=2, la diferencia ser~ menor que la tasa de crecimiento; en 

cambio, si es menor; la diferencia resultante tambi~n ser§ menor que la 

tasa de crecimiento. Esta reducci6n de la utilidad bruta prosigue en 

las posteriores unidades de costos, hasta que en la marginal la utilidad 

bruta es igual a cero. 
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El ejemplo m~s simple es un coeficiente de costos de b=2. 

En este caso nos encontramos, si descendemos desde la unidad optimal has

ta la marginal, con una reducci6n de la utilidad bruta en proporci6n a 

la tasa de crecimiento g Ahora si suponemos que se desvaloriza al capital 

bruto al ritmo de esta tasa de crecimiento, nos encontramos con un mode

lo de intereses sin contradicciones. Cada unidad de costos presenta a

hora la misma rentabilidad y en la unidad de costos margiMales, la utili

dad bruta y el capital neto llegan a cero al mismo tiempo. 

Este modelo de intereses presenta determinadas variaciones 

frente al modelo de circuito simple~ En aquel s6lo era posible suponer 

una rentabilidad sobre el capital bruto. Un concepto de capital e in

terés correspondiente carece de sentido, de modo que por razones l6gicaB 

el concepto de capital e inter~s no es aplicable al circuito simple •. 

No obstante, vemos que en el circuito din~mico las cosas son el rev~s. 

La plusval!a que Be origina en éste -nos referimos aquí solamente a la 

plusvalía relativa- no se puede imputar de manera uniforme al capital 

bruto. En el circuito din~mico s6lo en forma te6rica puede suponerse 

una rentabilidad equilibrada sobre el capital, con respecto a la rela

ci6n entre plusvalia relativa (utilidad bruta) y capital neto. En con

secuencia, solamente el circuito dinámico puede mencionarse en relaci6n 

con el concepto de rentabilidad. La rentabilidad es por lo tanto, por 

definición, una categor!a din~mica. Cualquiera teor!a sobre intereses 

que se basa en un modelo del circuito est~tico. es contradictoria. No 

puede analizar problemas de la racionalidad de la utilizac16n de capital 

y su concepto de capital ser~ puramente financiero. 

Cierto es. que hastA ahora s6lo hemos hablado de la renta

bilidad en el sentido de la relaci6n que existe entre la utilidad bruta 

y capital neto. Pero esto no es aón un concepto del inter~s, porque 

no se ha hecho menci6n de la categorla básica de la renta sobre el ca-

pital como rentabilidad neta. Como primer paso, será necesario hacer 
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tal definici6n y en seguida habría que perfeccionarla. La utilidad bru-

ta a6n contiene costos que no pueden considerarse como ganancia sobre el 

capital, ya que ~sta se ha definido sobre la base de la plusval!a relati

va (los costos indirectos). Rero de todas maneras resulta obvio que so

bre esta base puede desarrollarse un modelo de inter~s l6gicamente irre

futable o Esta es la prueba de la posiblidad de un modelo de inter~s 

din~mico y de la imposibilidad de uno de inter~s est~tico. Por lo tan

to, solamente faltar1a desarrollar la categoría del inter~s din~mico 

y su magnitud a diferencia de la rentabilidad bruta~ 

En resumen, se puede constatar que el modelo dinámico per

mite una definici6n irrefutable de la rentabilidad. Queda esclarecido 

desde ya,que esta rentabilidad nada tiene que ver con la escasez de fon~ 

dos de capital. Depende 6nicamente de los valores de los coeficientes 

de costos y de capital. Mientras el coeficiente de costos sea mayor a 

b = 1, la rentabilidad bruta ser~ siempre positiva. Por otra parte, 

como el coeficiente de costos, por razones inherentes, no puede desarro

llarse hacia b=1 (esto se explicar~ con mayores detalles en el pr6ximo 

inciso), la existencia de esta rentabilidad positiva del capital neto no 

depende de la escasez o de la falta de capital. 

En el pr6 ximo capítulo se har~ un análisis de lo que noso~ 

tros llamarlamos el "m~ximo absoluto de las inversiones". Cabe for

mular la pregunta h a s t a qu~ magn i tud pueden llegar realmente las 

inversiones, y qu~ criterio determina su 11mite m~ximo. En la teoría 

est~tica del capital, se supone como limite máximo la situaci6n en que 

el inter~s llega al punto cero. Habría que probar ahora como se presen

ta esto en un modelo dinámico, y para ello debemos hablar antes de la 

funci6n del inter~s como rentabilidad neta sobre el capital. 
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3.- La Inversi~n M~xima. -

Hasta ahora hemos hablado solamente del concepto del capi

tal. Este se había obtenido en relaci6n con el concepto del medio de pro

ducci6n fijo, que representa la materializaci6n de un m~todo de produc

ci6n. De acuerdo con esto,el capital i:¡ueem un medio de producci6n fijo 

en el circuito simple no vale como capital para nosotros. El concep-

to de capital se limita en consecuencia, al sector del capital inverti-

do, mientras que el capital circulante no se ha considerado. Tampoco 

88 aquí el lugar, ni el momento, para entrar en detalles sobre los pro

blemas del capital circulante. De modo que en adelante, siempre que 

no se diga otra cosa, por capital se entender~ al capital invertido en 

medios de producci6n materiales. 

B.- El concepto del bien final. 

El concepto del bien final en cambio, no lo habíamos de

finido hasta ahora. Habría estado dem~s, mientras s6lo señal~ramos la8 

consecuencias directas de nuestro modelo dinámico del inter~s. Hasta 

ahora fue suficiente considerar el bien final como la Oltima fase de la 

producci6n; form~ndose el precio relativo por las efectivas condiciones 

de escasez. El estudio de este precio relativo en sí se suprimi6, por

que aqu! nos intereSE exclusivamente la relaci6n entre lo~ bienes fi-

nales globales y la inversi6n global. Bajo inversi6n se entiende 

aquí -en el sentido m~s estrecho del concepto del capital- s610 el 

gasto del capital invertido. 

Para poder continuar, se hace necesaria una definici6n más 

detallada del bien final, ya que vamos a considerar los problemas de la 

limitaci6n maximal de la inversi6n. Esto, porque al revisar la re la-
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ci6n entre lbs bi¡n8~ f~rt.1S$ y' la inversi6n globe1 9 se abre siempre B 

irtamediablemente la inc6gnita sobre hasta qu~ punto esta relaci6n puede. 

ser influenciada libremente G La pregunta seria entonces: ¿Hasta que 

punto pueden aumentar l.as inversiones en relacHin con el conjunto de los 

bienss finales~ dentro del proceso de crecimiento continuo y d6nde se 

~nc:uentra sl tope m¡§ximo de la cuota de inversiones:? Naturalmente, que 

para esto es decisivo la extensi6n que se le da al concepto de bienes fi

nelaso Esto puede demostrarse con un ejemplo: tomemos la construcc16n 

de vivlendas Q La vivienda podria entenders8 w como un m~tbdo de produc

ci6n materializado para la:utilizaci6n del espacio habitacional} compen-

sado a trav~s del arrienda e El bien de consumo seria en este caso un 

servicio no materializado o Es obvio entonces, que la cuota de inver-

816n ser§ de una magnitud muy distinta~ seg6n si la habitaci5n es con

ceptuada como bien· final o como la prestaci5n de servicio que se compen= 

sa por sI arriendo o En el primer caso obtendremos una cuota de inver= 

616n bastante inferior que en el segundo. 

Ahora bien en estadistica es usual clasificar a la cons~ 

trucci6n de viviendas como inversi6n o Seg6n si el consumidor indivi= 

dual adquiere una casa o un autom6vil 9 en estadística 88 clasificar~ 

la adquisici6n de la casa como inversi6n y la compra del autom6vil co= 

mo acto de consumo o Naturalmente que una diferenciBci6n de esta 1n= 

dole es meramente convencional y no necesariamente un resultado de los 

hechas mismos .. 

El problema se agudiza, al surgir la interrogante de si 

bajo bienes finales, dBber~ entenderse la suma de bienes (bienes mate= 

riales ) V de servicios (bienes inmateriales), o si solamente uno de es-

tos grupos. Desde el punto de vista del an~11s18 te6rico, s6lo puede 

aceptarse la segunda alternativ8 0 Esto, porque el acto de consumo de 

cualquier bien,sa lleva ~ cabo en forma de un servicio y la producc16n 

de ~ste siempre 58 desarrolla con la ayuda de bienes o Al incluir en-
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toncas tanta bienes como servicias en el concepto de bienes flnale8~ le 

difaranciac16n entra ambas tirminoa serfi sismpre convanc1onal g y no ta6~ 

ricamente obllgatoris~ QUBda~ 8 libre alecc16n da loa estadísticos si 

Bn un C8S0 determinado ae valoriza al servicio o si ae considera el va

lor dal bien respectlva~ Seg6n aaa esta decla16n p la cuota de inver

sión pcdr~ alcanzar cualquier nivelo El volumen que alcance dapendBr§ 

6nlcamenta dal arbitrio del funcionario corrsepondiantB o Un mismo pro= 

C88D 8con6mico podrIa tener entoncea cuatas ds lnversi6n totalmente dis

tlntasg subordinadas 6nicamante a la casual claslflcaci~n de los grupos 

de bienes o Ea obvio por lo tanto~ que dentro ds tal formaci6n ds con

ceptos no puada haber una afirmaci6n ts6rlca sobre el limite m~xlmD de 

las invaraionsBQ Si sI conaumo se dirigiera en mayor grado hacia ca= 

saa habitacionalas g ascenderla la cuota da inversl6n; sl en cambio~ ss 

dirigiera en mayor grado hacia refrigaradotsa y autom6vilas, descendsria. 

Luego 18 orlentac16n dal consuma saria dsalaiva Bn forma directa en la 

magnitud da invarai6n9 "a pa,ar qua en ambo a casos la damanda aa por bie

nea da larga vida dtilo 

Una dafin1c16n da loa bisnea f1nalea que satisfaga la. exi
gencias ta6rlcBa puad_ tenar como punto da partida a los aervicios o B 

las bien.s, paro en ning6n caBO a ambos. Si 8. basare sn loa servicios 
debería incluir toda. 108 b1an.s praductivo.~ incluso aquellaa da la 

6ltima etapa, can&idarindalal cama invaralansl, y a la vaz, coma m8todas 

da produg~i~~ ~ti~i.llz.dD' da sarvicios qus a8 conauman o 

Entoncss, sl producto global de bienes finales, se compo

ne de la siguiente forma: Producto glObal = Bienes de la 6ltima e~ 

tapa + Mano da obra de la 6ltima etepso Dentro de Jetos estar!an pa

gados todos 106 eervlcios o Sin embargo, al problema eigue eiando el 

mismo de antsB o Frente. a 108 bienas ueados an la Oltima etapa se en-

cuentren los bienas da la etspa anterior. cuyo costo debe ser cubierto 
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dantro dal precia da 108 pr~raao Ssr1a lntersaanta .abar ahora p a 
auinto ~Bcsndari. la suma da 108 bisnS8 da la ~ltlma etapa, al dajár8~ 
.ua qua 188 etapa. anteriores da praducc16n aa expandan a cantralQan 8n 
ralaatan e la atapa f1nal. Esta intarrogante reapanda 8610 al canal
daramDa las bienes da la 4ltlma etapa cama bienes finales, excluyendo 
tatalMantu a laa 8srv1c1ae y calocanda frente Beatos bienas la praduc
cia~ da atros blanaa qua puedan sarvir para incremantarlos. Bienas f1 ~ 
"alB.~ sBrd" par la tanto, las blan.s matarialas da la 6ltlme etaps, a 
loa cuales daba antaponar.. la etapa da praducci6n da mAtado. da prDdUc
cldn Materializadas. Laa bienes qua as usan an las servicias directos 
para al consuma na ea cansldsrar6n.por la tBnt~ccmD mfitodoe matarlali
zadoso Nueatra pregunta daba formularae antancas de la siguiente ma
nara, lA cu&nta puada ascandar la pra~ucci6n de m§todos materializa
da., en ralscl6n a la da bianes finalas .atariB1Bs dsntro del procBsa 
da crecimiento continua, para qua la suma de bienes finalas tenga un 11-
_ita .ix1mo en cualquier parlado da 'ata? Esta pregunta S8 refiere SD

lamenta 8 la producc16n materlal sn conjunto. Postariormente, para con
vertir Bata producc16n .atarial en servicias aptas para al consuma,sa ra
quisra una actividad acon6m1ca adicional., Da a1la resulta, junta con 
al valar da los bienas fina1aa materialea, al valor global da loa ser
vicias aptD. para al consuma. S1 hemos rozada aquí al problema da la 
invarai6n Maximal, lo hamo s hacho rsflrl'ndonos Onlcamante a la ralecl6n 
entre la producci6n da bienes finales materiales ds la Oltlma stapa y 

le da m'tadaa de produccl6n matsrializadas. 

La lntarragantl da al determinada a trabajoa san prDductlva~ 
o no, ~ua lnd~Ja • la .conom!a P911tlca 01.,i08 e BU 8",l1s1. ;e la d1-
ferencia entra praduca16n da bianea V aBrvlclos, no aS presenta aqui. 
La pasibilidad da dlfaranaiar t.6rica .. nt. la producci6n ds biane8 ma
tarlalee da la ds servicios, a. deriva Gnica y 8xgluaivamanta da la 11-
guiente afirmacl6n: can reapacta a le produccl~n .aterial puaden sa
Car.. conclusiones qua na 88 ajuatar1an 8 1. praducci6n d. sarvicias 8n 
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conjunto g Béd. que en lo referents a la producción material g se trata 
de un sscto~ que pueda analizarse ~on otros medios te6ricos que la pra. 

ducci5n de se~vlclos. EstS damSs,-por lo t~nto, argumentar en·pro o en 

contr~ de cualquier juicio de valor. Sin Bmbargo~ basta decir, que pa
ra la producción material ,. neceaitan concaptos que est'n dem'a para 

la producción de servicios. 

b.- Avance t~cnico V limite mAximo de la inversión, 

La teorta económica estStica no plantea en absoluto el 
problema de la inversión m'xima, sino que supone como cosa natural que 
las posibilidades de invera16n son infinitas. De este modo, se le asig
na al cSlculti~BcQnómico la·tares de seleccionar; entre la multitud da 

posibilidadea de inversión, l~a más ventajosa. Si se aprovecharen 
todas las posibilidadas de inversión se sometertan las fuerzas económi
cas a una sobreBxigencia. Eeto, porque desde el lado subjetivo, la in

versión que ea una renuncia sI consumo,tiene que coincidir siempre con 
una cierta prsdisposición a eata renuncia. Por otra parts, desde el 
lado objetivo, el intento de sprovechar todas las posibilidades de 1n
vers16n g tiene que empujar la cuota de inversi6n.hscis·el 100%; enton
ces ls renta nacional, aunque se.invirtiara totalmente, no baetarta pa
ra aprovechar todas las posibilidades de invere16n. 

Podemos pasar por alto el punto de vieta subjetivo, el 
cual ~firma qua la prediaposici6n a renunciar al conaumo es siempre limi~ 
tada. Vsmos a- 8uponer'qUB asta predisposic1ón es ilimitada, con sI fin 

ds examinar OnlEamenta sI volumsn de las posiblidades de inversión obje

tivamente dadaa; 
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Aprovecharemos la ocasi~n para ajustar asta inc~gnita dsn-
tro del marco da nuestro an~lisis: se exgminar~ dentro del margen del 
crecimiento .continuo·~ éxclueivemente dentro de la producci6n de bienes 
materiales. Si partimos desde el punto ds vist~ del crecimiento con
tinuo, habr!a que preguntar lo ~iguients; hasta d~nda puede ascender 
la cuota de inversi~n si se presume que el producto social aumenta en 
forma continua. dsntro de un procsso de crecimiento en principio infini
ta. 

Por inversi~n posibls, debe entenderse aquf cualquiera in
verai6n, que hecha dentro de un perIodo indefinida, 'produce mayor canti
dad· de bienea finales adicionales que eL,no se haca. Suponamos enton
cas, que en lugar de cada in.erei8n qus se.efect6a, ae podr!en habar pro
ducida bienee finalea. Suponemos tambi~n, que la invarsi~n aeegura un 
incremanto de la producci~n de bienee finalaa, y. que seguimos preacin
diendo de la duraci~n de la vida Otil flsica. 

Entoncee, inversi6n significa qua una detarminada capaci
dad productora no es aprovechada directamsnte an le producci8n de bia
nee finalee, eino en la de m'todaa de prDducci~n materializados. Sig
nifica al miemo tiempo, qua daepu'e da le eplicaci6n del media de pro
ducci8n invertido, la producci~n de bienes finalae podr~ ser mayor que 
entes. El'valor de le inverai6n 8e expraaa entoncee meramente en bie~ 
nee finalea. En consacuencia, el limite mAximo da le inverei6n ee ha-
brA alcanzado en aqu'l momento, en que al desplazamianto de las unida
del productorea antra aeccian A y Sacci6n 8 ya no condyce a un, prpdyc
ci6n adicional de bienea finalea sn el pressnta o an al futura~ 

Seg~n éeto, laa inveraiones no poeeen un valor como talae. 
Naturalmente, se pueda invertir cualquier cantidad, aiampre que no ee 
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espere de la inv8rsi~n un aumento de la capacidad de bienes finales. 

Por lo tanto, debemos expresar el m~ximo de inversión en forma negati

va. La inversi5n se considerar~ como máxima, cuando una reducci6n de 

la cuota de inversi6n permite que el producto de bienes finales~ dentro 

de un lapso indefinido, aumente o permanezca igual por 10 menos. La 

definici6n del valor de la inversi6n se basa en que la producci6n" de 

bienes finales decide su valor, y que no exi~te un valor de inversiÓn 

propiamente tal, por ejemplo, según su valor de costo. Una inversi6n 

que no proporciona un producto adicional, no es inversi6n. Cierto es 

que suministra nuevos medios de producci6n, pero para la economía re~ 

presenta una p~rdida neta. De esto resulta otra vez, que una defini

c15n del capital y de la inversi5n, que parte de la base de su car§c

ter de medio de producc16n, es insuficiente. El capital es ciertamen

te un medio de producci6n, pero los medios de producci6n no son siem

pre capital. Lo mismo vale para la inversi6n. Aquellas que no ejer

cen efecto sobre la producci6n de bienes finales, no son inversiones de 

acuerdo con su concepto; sino p~rdidas o inversiones fallidas. 

Aqu! ya es obvio, que la presunci5n de que la cuota de in

versi6n podrla suponerse, para el caso marginal V en forma ideal-tlpi

ca, con tendencia hacia el 100%, es problem~ticao 

51 ascendiera al 100% va no habrla ninguna pro

ducc16n de bienes finales. El valor de la inversi6n se deriva sin em-

bargo, de los bienes fisales. Una cuota de inversi~n de 100%, supues-

ta como cuota continua, es en consecuencia una contradicci6n en si mis

mSa Un aumento de la cuota de inversi6n s 100% solamente sería posi

ble en forma discontinue. 

Con esto, llegamos sI problema de la dlferencia entre cue

ta de inversi6n continua y discontinua. ambas dentro de un oreoimiento 

infinito. Bajo cuota de inversi6n continua debe entenderse, aquella 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

g 103 -

cuyo monto se mantiene proporcionalmente, durante iguales periodos natu

rales, al mismo nivel de la tasa de crecimiento. Si tenemos entonces, 

una tasa de crecimiento anual de c= 10%, la cuota de inversi6n deber~ 

tener en cualquier momento una tasa proporcionalmente igual para que 

se la pueda llamar continua. Tendría que ser en forma pareja de 10% o 

20%, etc. Bajo cuota de inversi6n discontinua en cambio, debe entender

se una cuota de inversi6n que con una tasa de crecimiento estable, fluc

tOa en relaci6n a la tasa de crecimiento por iguales períodos naturales. 

En consecuencia, el caso marginal de una cuota de inver

si6n de 100%, puede imaginarse s6lo en forma de una cuota de inversi6n 

discontinua, Si se invirtiera en 100% en forma continua, ciertamen-

te podrían producirse medioa de producci6n, pero no capital: porque, el 

valor del capital solamente puede expresarse en cantidades de bianes fi

nales. Invirtiendo un 100% en forma continua, no habría producci6n 

de bienes finales. Por lo tanto, una reducci6n de la cuota de bie

nes finales, en cualquier momento del prDceso de crecimiento, llevar~ 

a un aumento de la producci6n de bienee finales. Luego, la cuota da 

invsrsi6n de 100% no puede ser considerada como el caao marginal da la 

cuota de inversi6n continua. La cuota de inversi6n m~xima y continua 

ser~ por 10 tanto, siempre inferior al 100%. 

Eete reeultado es obvio si se'coneideran lss posiblidades 

prActicas de una cuota de inversi6n de 100%. Pr'cticamente no ee po

sible en ningOn casD; pero tsmp~cD es posibls te6ricamente y es esta 

punto ds v1Sta el qua aquí interesa. 

En cambio, pare la cuote de inverei6n diecontinua,te6ri

camente debe ser posible imaginar un aumento hasts 100%, pero Beto'es 

s6lo porque posteriormenta tiene que deecender nuevamente del 100%. Pa-
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ra la relaci6n entre la cu~ta de inversi6n continua y discontinua, 

vale en consecuencia lo siguiente: en el crecimiento ~ontinuo siem

pre debe existir una cuota de inversi6n continua que sea inferior al 

100% que, a la vez. aproveche todas las posibilidades de inversi6n 

existentes. Este aprovechamiento total de las posibilidades de inver

si6n señala que con un continuo aumento de la cuota de inversi6n, ya no 

puede haber un rendimiento adicional de bienes finales en cualquier mo

mBnto dado. 

El h8cho de que debe existir una t~sa de crecimiento m~

ximal S8 deduce de las reflexiones precedentes, pues si no fuese posi

ble aumentar en forma permanente la tasa de crecimiento, mediante el 

aumento de la cuota de inversi6n, esta cuota tendrla su limite 16gico 

al llegar al 100%. Pero esto, es en si mismo una contradicci6n, por-

que una cuota de inversi6n de 100% es exactamente igual a que no se 

produjera nada. Por lo tanto,la cuota de inversi6n continua m~xima 

debe mantenerse siempre bajo 100% y la tasa de crecimiento máximal, 

s610 puede estar en relaci6n con una cuota de inversi6n continua infe

rior al 100%. De lo dicho, se deduce necesariamente que debe haber 

una tasa de crecimiento m~xima claramente definida. Suponiendo que 

la economla deseare obtener esta tasa, el problema de la selecci6n e

con6mica no podrá tener por objeto la magnitud de ella porque ya está 

dada de antemano. La meta de la selecci6n econ6mica no podr~ ser otra, 

que la determinaci6n de la cuota de inversi6n con la cual se logra la 

tasa de ~recimiento m~xima, e impedir que se efect6en m~s inversiones 

que las necesarias, que ~onducir!a a pJrdidaso La determinaci6n de las 

inversiones tampoco podr~ consistir en la fijaci6n de precios de esca

sez para el capital, porque suponemos que estamos invirtiendo el m~xi

mo teóricamente posible. 

Estamos buscando entonces, el punto en que una mayor in-
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versi6n llega a ser iillsoriáyhabr!a que comprobar, si es acertada la 

presunci6n de que este punto de inversi6n m~xima es efectivamente re

ci~n alcanzado, cuando la tasa de inter~ses igual a cero. Esto, por

que el inter~s positivo,si es que se paga, no puede ser un precio de 

escasez si se invierte en forma m~xima. Pero como estamos suponiendo 

que la inversi6n maximal es posible, y que efectivamente corresponde a 

la realidad, tendremos que demostrar en que consiste el inter~s si no 

puede ser concebido como precio de escasez. 

Ahora bien, todo este concepto del crecimiento continuo 

con cuota de inversi6n continua, incluye aón otra premisa que debe ser 

aclarada. Obviamente, el crecimiento continuo no puede tener una cuo

ta de inversi6n de cualquier monto, ya que ésta debe mantenerse siempre 

bajo 100%. La pregunta es ahora, si es posible imaginarse que la 

misma tasa de crecimiento, dentro de un crecimiento infinito, pueda 

estar relacionada con cuotas de inversi6n de diferentes magnitudes. 

Cabe preguntar entonces, qu~ valor se le debe asignar al coeficiente de 

capital, para que la inversi6n corresponda a una tasa de crecimiento 

continuo. La pregunta b~sica que debe formularse aquí es: ¿Puede el 

coeficiente de capital (y con ~l la cuota de inversi6n con una tasa de 

crecimiento estable), tener tendencia hacia el aumento continuo. O 

debe incluirse desde ya en el concepto de crecimiento inf1nit~, que no 

existe ninguna tendencia parecida al coeficiente de capital? 51 no 

existiera ninguna tendencia hacia el aumento continuo del coeficiente 

del capital, s610 restan las alternativas: que el coeficiente de capi

tal tiene tendencia a permanecer estableo que es completamente casual. 

De modo que un mismo modo de crecimiento, podr§ aparecer una vez con una 

cuota de inversi6n alta yla pr6xima vez con una más baja. Otras po

sibilidades no caben aqut. 

Si vamos a suponer un crecimiento en principio infinito, 
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tenemos que descartar de antemano la tendencia hacia el aumento del coefi

ciente de capital. Si la cuota de inversi6n y el coeficiente de capital 

ascendiesen con una tasa de crecimiento estable, la cuota de inversi6n 

tendr!a que tender hacia el 100%. Esto sin embargo no es posible, porque 

a m~s tardar en este punto, el proceso de crecimiento ha llegsdo a su t~r

mino e No tendr!amos entonces un crecimiento infinito en principio. El 

concepto empleado aquí excluye de antemano, la presunc16n que pueda sxis

tir un desarrollo tendencial del coeficiente de capital, usando la termi

nologla de Marx, de la composici6n org~nica del capital. Una tendencia 

ascend~nte del coeficiente de capital, l6gicamente s6lo es posible si el 

proceso de crecimiento no se supone como infinito en principio. Un pro

ceso de crecimiento de esta índole, que tiende hacia un determinado nivel 
no superable, es designado por nosotros como crecimiento de plataforma. 

y solamente dentro de un crecimiento de plataforma, puede pensarse en una 

tendencia hacia el aumento del coeficiente de capital. Si en un examen 

de las condiciones reales se supiese tal tendencia, habrla que suponer 

tambi~n que el crecimiento real es en un principio finito. Pero Bsto 

significarla esperar para un momento del futuro,el fin total del desarro

llo econ6mico. En SI, por razones de principio inherentes a la realidad, 

no serIa posible imaginar un ulterior crecimiento. Os ning6n modo basta

r!a suponer que en alg6n momento el crecimiento terminar~. debido a la li

bre decisi6n de los sujetos econ6micos. A6n partiendo de esa presunci6n, 

el crecimiento serIa en pricipio infinito. Este crecimiento podr!a con

siderarse como de plataforma, solamente si el proceso tendiera hacia un 

estado en el cual un aumento del producto ya no es imaginabla, aunque los 

sujetos econ6micos lo deseen. Para los conocimientos t~cnicos esta pla

taforma significa que la ciencia sabe todo lo que en principio puede saber-

se. 

Por estas razones rechazamos al crecimiento de platafor

ma para la explicaci6n de la realidad econ6mica. Esto, porque considera

mos al efectivo proceso de crecimiento como esencialmente infinito en prin-



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 107 -

CIP10. En esta presunci6n de un crecimiento infinito, no se trata, se-

g6n nuestra opini6n,de un modelo supuesto al azar, ante el cual un creci

miento de plataforma podr!a tener las mismos derechos de existencia. Ha~· 

cemos esta Buposici6n, porque creemos que encierra las caracter!sticas e

senciales de la econom!a humana. De modo que cualquiera teorla que no 

coincida con esta suposici6n, no puede ajustarse a la realidad. Una teo

r1a as! podr~ ser l6gicamente justa, pero no explicar~ nada. Es cierto 

que la suposici6n de ~m verdadero proceso de crecimiento es en principio 

infinito, no es comprobable. y esta suposici6n, es la base de nuestras 

deducciones posteriores, sin haber sido deducida ella misma. Ella es el 

resultado de una valorizaci6n directa de la realidad y es una especie de 

axioma que por lo tanto no se puede comprobar. Este axioma afirmarla, 

que nuestro conocimiento del mundo es adquirido solamente en un proceso 

en principio infinito. De modo que no es probable que los hombres alguna 

vez sepan todo. La acci6n est~ en estrecha relaci6n con esto y confirma 

que los medios de la actividad econ6mica dependen de los conocimientos del 

mundo q~e nos redea y,que seg6n su alcance,pueden ser mejorados constan

temente. 

La as1 llamada ley marxista de la tasa de ganancia descen

dente o de la composici6n org~nica del capital en aumento, contradice a es

te axioma b~sico, porque implica que el crecimiento econ6mico es un creci~ 

miento de plataforma. Tambi~n todas aquellas teor1as de productividad del 

capital, que suponen posible una tendencia descendente de la productivi

dad marginal del capital, est~n en contradicci6n con este axioma. 

Dentro de este concepto de crecimiento de plataforma, se 

expresa obviamente una limitaci6n t!pica de las ideas progresistas del si

glo XIX en general. Sin exepci6n, ninguna disciplina cient!fica ha logra

do en este siglo un concepto de la din~mlca infinita, o por lo menos nin

guna de ellas ha logrado desarrollar la din~mica infinita en principio, co-
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mo base para sus modelos te6ricos. Si es que se concibieron procesos de 

car§ctsr infinito, ha sido en for~a meramente accidental. En el pensa

miento de Marxf esto se expresa en el trato preferente que da a la plus

valla absoluta, sobre la relativa, en circunstanciaa que para una teo

r!a del proceso de crecimiento infinito,s6lo la plusvalía relativa tiene 

importancia. La economía est~tica burguesa, adolece de la misma limita

ci~n9 pues concibe el inter~s como pago del factor productivo llamado ca

pital, identificando al capital con los medios de producci6n. Tambi~n 

estlman que la utilidad proveniente de las diferentes t~cnicas -si es que 

la examinaron- es un fen6meno meramente accidental, valoriz~ndola como 

una posibilidad adicional de beneficio, 

Una ruptura radical con este pensamiento limitado del si

glo XIX, la encontremos reci~n en algunas teorías del siglo XX. Sin em

bargo,estas llegaron a ~suniflcarse hasta consitu!r una nueva teoría eco

n6mica. Pero puedsn encontrarse con frecuencia, principioe de este con

cepto renovado del futuro, con una perepectiva de le dinfimica infinite. 

Etapas importantes para esto, eon,ya las discusiones de Marx sobre los mo

delos de reproducci6n y m~stardB. el desarrollo de los modelos de creci

miento de Harrod-Domar (28). Estos representan 1m primara formulaci6n 

totalmenta abierta y directs de ss te proceeo de crecimiento infinito en 

principio. No obstante, ella no· condujo en forma alguna a una critica 

de la teor!a estfitica del capital; No se trate entoncee de una verdadera 

teoría, sino s610 de una trams de definicionea~ 

c. La Maximizaci6n de lae Inversiones, 

Deepufis de estas obearvacionee genersles, hsce falts de

terminar en tfirminoe mAe espsc!ficos laa funciones que pueden describir el 
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pragrasa tdcn!co. Suponiendo qua 8ataprogreaa v.por Qonaiguienta, el 
crecimienta econ6mico ea infinita an principia, podrlamos daducir da aa
ta concepto le forma an que se preaente al progreaa t'cnica. Vamoa a 
simplificar laa funciones t'cn1cas de praducc16n ampezanda con la diacu
a16n da la funci6n da producci8n 1mpllcita a un crecimianto de platafor
ma. La po~emoa dl¡lacrib1r grlificalll8nta a partir da doa lndicsa princi
palae: La productividad de trabaja (P,r) y la intenaidad dal capital par 
trabaja ( ~). En al grlifica, la plataforma eat' indicada par la rec
ta vart1cal qus paaa por B, V la funci6n da praducci8n f 1 aa ecerca .ain
t6ticamante a la plataforma: 

PI' 
PI' • Praductividad del Trabaja 

~. Intensidad dal Capital 

B --.-------~ '1 
T • Fuarza Total dal Trabaja 

A K~ 

~------------------T 
K • Capital Nata. 

Una cancapct8n dal pragre.a t'anica an aataa tJrmlnaB 
ea avidentamanta inaompatible can un progre8a tAcnica Infinita. Dada 
un canocimienta tJcnica·del tipa deacrita, al crscimi_nta 8can&mica pua. 
da seguir can B~ tl~po, aGlamant, par la 1lnaa indicada'1 y satarA a
compa"sdo par un conatanta aumenta da la intsnsidad da capital sn rala
c16n a taaaa da cl'act.ienta dacraaiantaB qua tiendan a cara. El coafi
ciante da capital tandrl. par la tanta, una tandanaia aecandanta conti
nua. Padrlamaa aupone; qua el a Dnaa1miante tlcniaa dado, an cada mcman
ta, tandr' al Qar'oter daacrita. Si 81 daaarralla da nuavaa tacnelaglaa 
tarminara rapantlnamsnts, la funci6n '1 nae daacribirla apraximadamsnta 
al prDcesa da la tranafal'maci6n da ls acenamla din'm1da an acanamla aata
clonaria con al acercamianta dal crac1ml,nta aCDn~micc a 1. plataforma. 
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51 en cambia aupanemos qua al progresa tScnico y la p~ 
ducci5n de nuevaa tecnolag!aB 8S cont1nuo -supuasto necesaria para ca~ 
ceblr un crecimianto acon6m1ca.,inf1nito - ls funci~n da producc16n indi. 
cada mas arriba ya no sarvir' cama baee dal an4l1s1ao Tendríamoa qua 
suponer ahora o qua sn al cursa dsl progreso t'cn1co aurgen cont1nuamente 
·nuevas funcionaa·da producc16n dal t1po indicado, sn nivelas s1empre mda 
altos (f19 f 20 eoo'. El crac1m1anta scon6mico antoncaa, ya no puede 
concebirsB siguiendo en al tlampo a alguna de estas ~uncionea para alcan
zar la platararma, 81no qua ealta continuamente de una funol~n t6cnica 
a otra mSe alta. Si aato ocurra podamos conatruir rectas con un Angula 
de 4Sg que nacasariamanta BSr'" lfneaa del crscimiento ecan6m1cocon CCI

ficientes ds capital iguslas en sl tiempOI 
1 r 3 

Pr 

K 
-T 

Ahora laa rectas (r1• r 2, rJ ••• ) describen, csds una, ~ 
cracimlsnto acon6mico can intenaidad dI capital conatanta. La aelecci6n 
entre laa ractas"dsfinir' la intenaidad da1 capital con la cusl sa lleva 8 

cabo el procsao. Mientras m'a a la deracha sa encuentra la racta,tsn= 
~8. alta aer' la intanaidad da capital. Pera lo que aa mAs natabls en 
asta conceptual1zaci6n del progresa tdcn1co, ea el hacho da que la salaa-
016" entra las di'erentes reatas, nD as una .a1acci~n de tssas ds crae!
misntD sino solemante de aprovechamianta ds las runcionaa t'cnicaB da pr~ 
~a1~ 8D ralac16g a la ~tana1dad dIl oanite4. Cada una da ¡as rectal 
describe un proceso da crecimisnto acan6m1co con tasse da crecimiento i
guales. 

Para en la rarMe expú8sta, el grArioo todavfa contisnl 
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limitaciones que hacen imposible el an~lisis de esta selecci~n. Para esta 

efecto podemos transformarlo en t~rminos m~s especificos. S i nos interesa 

la secci6n de la intensidad del capital, tendríamos que di~tinguir entra 

la producci6n de bienes finales y la producci6n de medios. Se trataría 

entonces de subdividir el gr~fico entre estos dos tipos de producci6n: 

Secci~n B Sacci6n A 

Los dos gr~ficos se distinguen ahora según su referencia 

a la producci6n de bienes finales (B) y de medios (A)o Ahora el pro

blema de la selecci6n de la intensidad de capital tiene que partir del a

n~lisis de los bienes finales. Eso nos permite determinar los t~rminos 

generales dentro de los cuales habría que discutir el problema del mAxima 

de las Inversiones. Seleccionando la recta a la cual sigue el creci-

miento econ6mico en (8) se determina a la vez el tamaño que tiene que te-

ner la producci6n de (A). El m~ximo se define ahora por dos tendencias 

contrarias que ocurren suponiendo la fuerza del trabajo del sistema eco

n6mico entero como constante: 

1.- La primera tendencia se refiere al aumento de la productividad del 

trabajo en (8). Todo el proceso tendr~ un nivel tanto m~s alte en 

( B) cuanto m~s intensidad de-capital se emplee o cuanto m~s a la 

derecha se encuentre la recta escogida. Pero hay que tomar en cuen

ta que la selecci6n de diferentes intensidades de capital no influ

ye en cada momento sobre la tasa de crecimiento. Sólo influye so-
I 

bre el nivel de la ~roductividad del trabajo al cual se aplica la 

tasa de crecimiento~ 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 112 -

2.- Hay un movimiento contrario. Escogiendo una intensidad de capital 

m~s alta en (S) se determina a la vez un aumento de la producciOn de 

(A). Suponiendo constante la fuerza de trabajo total, el aumento da 

CA) significa una extracciOn de fuerza de trabajo de-CS). Eso es 

condiciOn necesaria para que (A) pueda producir m~s. 

Es evidente que debe existir un punto en el cual las dos tendencias 

se anulan mutuamente. En este punto de equilibrio, el posible aumento 

de la producciOn de (S), a partir de una mayor productividad de trabajo 

en (8) y el consiguiente aumento de la intensidad del capital en (S), es 

igual a la baja de la producciOn de (S) a razOn de la extracciOn de fuer

za de trabajo de (S) por parte de (A). 

En este punto de 

equilibrio, la relaciOn entre (S) y (A) est~ totalmente determinada y la 

cuota de inversiOn tiene su tamaño m~xlmo. Una disposi~i6n adicional al 

ahorro ya no puede realizarse en inversiones adicionales. 

Es claro que un raciocinio de este tipo presupone que la selecci6n 

de las inversiones no influya sobre la tasa de crecimiento. La te orla 

est~tica del capital, por lo tanto, supone que la tasa de crecimiento mis-

ma es objeto de la selecciOne Adem~s, esta suposiciOn de la te orla es-

t~tica tendría sentido en un crecimiento de plataforma. Pero en cuanto 

se concibe el crecimiento como infinito, hay que concebir a la vez el pro

greso t~cnico como una continua superaciOn de funciones t~cnicas de pro-

ducciOn del tipo f 1, f 2 ••• Pero con eso necesariemente la tasa de cre-

cimiento deja de ser objeto de la selecciOne Esta ahora se puede re

ferir solamente al aprovechamiento de las funciones t~cnica8 de produc

ciOn en relaciOn a la intensidad del capital en la producci6n de bienes 

finales (S). Eso desemboca entonces en el equilibrio descrito entre pro-
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ducci6n de bienes finales (8) y de medios (A), que lleva a la determina

ci6n de un m~ximo de las inversiones. 

Este m~ximo descrito -expuesto en estos t~rminos- es absoluto. 

Significa que cualquier inversi6n m~s all~ de este m~ximo es p~rdida neta 

para el proceso de producci6n. M~s all~ de este punto la baja de la ta

sa de inversi6n lleva a un aumento de la producci~n de bienes finales en 

cada momento del crecimiento econ6mico. Eso se desprende del hecho de 

qua el valor de las inversiones se deriva esclusivamente de la producci6n 

de bienes finales y de su tasa de crecimiento~ Si por otra parte la in

versi6n se queda m~s ao~ de este punto de equilibrio, hay chances de in

versi6n no aprovechadas. 

En este sentido hay doe diferentes maneras de describir la tasa de 

inversi6n. Por un lado ss la puede describir como cuota da la ranta na

cional. Por el otro se la podr!a deecribir por la tasa de crecimiento 

de la producci6n de bienes finalss. En este segundo ceso se revela lo 

que la inversi6n verdaderamente ee: producci6n de tasas de crscimiento 

de bienes finalee. Esta sería la definici6n m~a adecuade de la inver

si6n en la economia din~mica, c~ando la vida Otil fieica ee eupone m~s lar

ga que la vida ~til tecno16giea. 

Pe re la descripci6n del punto de squilibrio y del m~ximo de las inve~ 

siones todavia es muy vaga, porque no eet~ conectada con el an61isie del 

coeficiente de coetoe y de la tese de inter'e. Loe doe deecriben la ma

nera operacional de seleccionar la inteneidad de capitel en el eistema e

con6mico. Hace falta,por lo taMto,ver eu incidenci~ eobre la detarmina

ci6n de la intensidad ds capital. 
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ca. El C~lculo del Coeficiente de Costos, 

Para acercarnos al problema pueden sernos ~tiles algu

nas observaciones previas. En los gr~ficos señalamos las rectas que in

dican los diferentes puntos en las funciones t~cnicas de producci6n que 

tienen igual intensidad de capital. Pare cumplir con esta condici6n , 

las rectas debtan tener una declinaci6n de 45C • Pero hay una suposi

ci6n adicional que aón no hemos mencionado y que va impltcita B esta 

constataci6n. Las rectas describen los puntos de igual coeficiente de 

capital solamente bajo la condici6n adicional de la constancia del coefi~ 

ciente de costos. Indiferente cual sea este coeficiente de costos, su 

constancia es condici6n para que las rectas indiquen los puntos de iguel 

coeficiente de capital. 

Tenemos que partir entonces del hecho de que los cambios 

del coeficiente de costos tienen una incidencia sobre el coeficiente del 

capital, que no sale a la luz en el an~li8is anterior. Pero as trata de 

una relaci6n fundamental que necesita Bxplicaci6n. Suponemos, por 10 

tanto, que el crscimiento scon6mico se lleva a cabo en base a la elecci6n 

de una de las rectas. Con un coeficiente determinado de costos est~ de

cidido entonces el coeficiente del capital, en cada momento del procBeo 

de crecimiento, 

En cuanto a los medios de producci6n elegidos, podamos 

hablar ahora sobre la tecnologta determinada, que suetenta un proceso de 

crecimiento econ6mico determinado. En basa a esta determineci6n, pc-

drtamos ahora enalizar la incidencia de cambios de la relaci6n da costoa 

sobre el coeficiente del capital de eete prcgreso t~cnico determinado. 

Cambios del cceficiente de costoe ee refieren ahora a 
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distintos aprovechamientos del mismo progreso t~cnico determinado. Se

g6n como sea determinado el coeficiente de costos, este progreso t~cnico 

determinado puede resultar te6ricamente en cualquier coeficiente de capi~ 

tal. Por lo tanto, la selecci6n del coeficiente de costos ser~ a la 

vez, una selecci6n del coeficiente de capital con el cual se aprovecha un 

progreso t~cnico determinado. En t~rminos generales se puede afirmar: 

mientras más bajo sea el coeficiente de costos, tanto m~s alto sBr~ el 

coeficiente del capital de este mismo progresot~cnico. Este cambio del 

coeficiente de capital se debe al hecho de que, con el aumento del coefi= 

ciente de costos, aumenta a la vez la vida 6til tecno16gica de los medios 

de producci6n. En el caso de un coeficiente de costos de b = 2,esta 

vida 6til tecno16gica ser~ igual al periodo de duplicaci6n de la producti~ 

vidad del trabajo; en el caso de b= 3 ser~ el periodo de triplicaci6n, 

etc. Aumentando el coeficiente de costos,el reemplazo de la unidad de 

costos marginal por la unidad de costos optimal se lleva a cabo en una ba= 

se siempre m~s pequeña, de modo que el producto tetal de (8) desciende. 

Este descenso es resultado del hecho de que la productividad media del 

trabajo baja siempre con el aumento del coeficiente de costos. Con el 

aumento del coeficiente de costos, baja igualmente el coeficiente del ca= 

pital y por lo tanto la tasa de inversi6n necesaria para llevar a cabo el 

proceso de crecimiento econ6mico.Al rev~s, bajando el coeficiente de 

costos, se estrecha cada vez m~s la relaci6n entre unidad de costos mar~ 

gina1 y unidad de costos optimal, cuyo efecto es subir la productividad 

media del trabajo en (8) y la tasa de inversi6n. Acerc~ndose el coe

ficiente de costos ab = 1, la tasa de inversi6n tiende a ser infini

ta. 

La selecci6n del coeficiente de costos se refiere enton

ces a la rapidez de divulgaci6n de la t~cnica m~s perfeccionada, en cada 

momento, y por lo tanto, del reemplazo de t~cnicas ~nticuadaso El punto 

limite del b=1 serta el momento en el cual las nuevas técnicas se divul

gan instant~nea y simult~neamente. 
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Estamos entonces frente a un problema de selecci6n con 

dos tendencias contrarias. Argumentando en base a un progreso t~cnlco 

determinado, como 10 hemos definido m~s arriba, estas tendencias de apro

vechamiento de la t~cnica ser~n las siguientes: 

1.- Bajando el coeficiente de costos en (B), se aumenta la productividad 

media en (8). 

2 0 = 8ajando el coeficiente de costos en (8) aumenta la producci6n de (A) 

y ~con constancia de la mano de obra

(8) en favor de (A). 

se extrae mano de obra de 

51 m~ximo posible de inversi6n ser~ en el punto de equi

librio entre estas dos tandencias. 

Para este efecto, lo mejor ser~ que partamos de un coefi-

ciente que ya podemos denominar la diferencia de capacidad. Esta dife-

rencia de capacidad nos indica cu~l es la diferencia entre la unidad da 

costo optimal y de costo marginal como sigue: 

Cd = (b-1) x 100 

siendo 

Cd = diferencia de capacidad 

b = Coeficiente de costos. 

Supongamos que el coeficiente de costos fuese b = 2, as1 

la diferencia de capacidad indicar~ en cu~nto sobrepasa la nueva capacidad 

(=unidad productora) a JI. CJ.I!!I he sido reemplazada. De acuerdo con· el ejem

plo, es en un 100%. Si el coeficiente de costos fuese ahora b=3, la mfe~ 

tiva unidad productora nueva sobrepasarla a la reemplazada en un 200%, 
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etc. En la variaci6n de esta diferencia de capacidad, se refleja en 

forma m~8 clara, el gasto ~ se produce con el desplazamiento de la fuer

za de trabajo de la secci6n 8 hacia la Secci6n A. Este desplazamiento 

siempre partir~ de la unidad de costo m~rginal y originar~ un gasto tan

to mayor mientras menor sea el coeficiente de costos. 

El equilibrio en la selecci6n del coeficiente de costos 

tiene que darse ahora exactamente, en el punto en el cual el eumento ne

to de capacidades de (8), expresado por la diferencia de capacidad, es 

igual a la capacidad reem~zada por la lnversi6n, es decir, por la pro

ducci6n de (A). M~s all~ de este punto, la inversi6n se transforma en 

p~rdida. Como la capacidad reemplazada refleja la extracci6n de mano de 

obra de (8) en favor de (A), y la diferencia de capacidad y el efecto de 

(A) sobre la producci6n de (8) en el punto de equilibrio, la diferencia 

de capacidad tiene que ser igual a la capacidad reemplazada. Por lo tan

to, este punto da "equilibrio determina un coeficiente de costos b=2. So

lamente con este coeficiente de costos, el progreso t~cnico determinada 

ser~ aprovechado hasta su m~ximo. En la inversi6n maximal)por consiguie~ 

te, la vida Otil tecno16gica ea igual al período de duplicac16n de la pro

ductividad del trabajo en (8). Esta afirmaci6n es igualmente v~lida 

para la relaci6n entre (A) y (A
1

) y puede extenderse por lo tanto a toda 

producci6n de medios de producci6n en el sistema econ6mico. 

cb. El C~lculo del Inter~s de Selecci6n. 

Habíamos hablado sobre el m~ximo de la inversi6n a par

tir de un progreso t~cnico determinado y su aprovechamiento m~xima1. 

Queda ahora por discutir el problema de la selecci6n entrs los diferentes 

progresos t~cnlcos determinados posibles, heciendo referencia al gr~fico 

anterior, es decir, la se1ecci6n de las rectas r 1,r2 ••• Se trata por 
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lo tanto de la determinaci~n de la intensidad de capital a partir de un 

coeficiente de costos determinado. 

Para discutir esta selecci~n, podemos introducir un con~ 

cepto que hasta ahora no habiamos usado. Se trata del concepto del in

ter~s de selecci~n. Anteriormente s6lo habíamos hablado de la taaa bru

ta de ganancia,que era igual a la relaci6n:plusval!a relativa (costos in

directos)/ valor neto del capital. Esta tasa de ganancia se refiere a 

una 5ituaci~n dada, y descri~e 10 que realmente entra como ingreso bruto 

en la empresa. El concepto del interAs de BelBcci~n, en cambio, es un 

concepto dirigido hacia el futuro. Da aste concepto ge deriva el c6lcu

lo que constituye la estructura, dentro de la cual, puede surgir despuAs 

la tasa bruta de ganancia. 

Este inter~s de selecci6n tenemos que definirlo como una 

relaci~n entre el aumento de la productividad del trebajo y la inversi6n 

de la cual se deriva dicho aumento. Refirifndonos al aumento total de 

la producci6n de bienes finales (suponiendo que S8 produce solamente una 

sola clase de bienes), lo podemos relacionar con la inversi6n tot~l en la 

secci~n (8). Como la inversi6n total en la secci~n (8) es igual a la 

producci~n de la secci6n (A), la determinaci6n del interAs de selecci6n 

es nuevamente un problema de la relaci6n entre las secciones (A) y (8). 

Pero aquí no se trata de la producci~n de la secci6n (8) en general, sino 

de su aumento. Este aumento, a su vez, se origina no solamente para el 

periodo de medici6n -en este caso el año- sino que para toda la vida 

~til tscno16gica futura de la inversi~n. Este per!odo futuro 10 pode-

mos definir como el periodo de recuperaci6n, (r). El producto del au-

mento de la producci6n de la secci6n (8) y del periodo de recuper~n 

nos da entonces el aumento total derivado de la inversi6n, BS decir, 

(d8 x r). Este aumento total de la producci6n: de la secci6n (8) lo 

podemos relacionar ahora con la producci~n de la sBcci6n (A) para el pe-
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riada de medici6n, es decir con la inversi6n (1). La inversi6n puede ser 

m~s alta~ igual o m~s baja qua el aumento total que se deriva de ella. 

Si es m~s alta, evidentemente hay una p~rdida neta. Invertir menos sig

nifica aumento de la producci6n de bienes finales. Si se invierte menos 

que el aumento total de la secci6n (8) derivada de la inversi6n, un aumen

to de la inversi6n significa ganancia. El equilibrio, en el cual se rea

liza el m~ximo de las inversiones, lo encontramos por lo tanto,en el 

punto en el cual hay igualdad entre el aumento total de la secci6n (8) y 

la inversi6n, o 

1 = dB x r 

donde 1 = Producci6n de secci6n (A) 

dB = aumento de la producci6n de la 

secci6n (B) durante el per!odo 

de medici6n y 

r = período de recuperaci6n. 

Podemos relacionar ahora el aumento de la secci6n (B) 

con la inversi6n y definir de esta manera el intBr~s de selecci6n: 

dB 
1 = 1 donde i= inter~s de la se1ecci6n. 

Definido as! (con el supuesto de la constancia de la 

mano de obra para el sistema total en crecimiento continuo) el inter~s 

de selecci6n relaciona el aumento de la productividad del trabajo con 

la inversi6n de la cual se deriva dicho aumento. Si suponemos ahora 

que la inversi6n es maximal, podemos reformular la definici6n del inte

r~s de selecci6n de la siguiente manera: 

dB 1 
i= o i = r dB x r 
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El perIodo de recuperaci~n es entonces la inversa del in

ter~s de selecci6n. Pero el tiempo de racuperaci6n est~ ya determinado 

por el coeficiente de costos. En la inverai6n maximal eate coeficiente 

de costos es siempre b = 2. El perIodo de recuperacien ss, por 10 tan

to, el perIodo de la duplicacien de la productividad del trabajo en el 

proceso del crecimiento econ6mico infinita. La inversa del perIodo de 

recuperaci8n en el punto de la inversien maximal es, por 10 tanto, la 

tasa de crecimiento. De esta manera se invierte el m~ximo posible, 

siempre y cuando la tasa del inter~s de selecci6n sea igual a la tasa 

del aumento de la productividad del trabajO, 

Este resultado, derivado de la relacien entre las 8ec

ciones (A) y (8~ debe ser v~lido tambi~n pere la relaci6n entre las sec

cione8 (A) y (A 1). Eeto resulte del hecho, de que el valor del capital, 

en general, es un valor derivado del crecimiento de la secci6n (8). Pe

ro debe ser v~lido tambi~n para cada une de las unidades de producci6n 

o cada una de las empresas del sistema econ6mico entero. 

Sin embargo, este cAlculo del inter~s de selecci6n no 

es un c~lculo de rentabilidad. El c~lculo de rentabilidad se refiere 

a le relaci6n entre costos y precios. En cambio el c~lculo del m~ximo 

de inversi6n usa un inter~s de sslecci6n que no tiene nada que ver con 

la rentabilidad. SegOn este criterio, el criterio de la rentabilidad CE 
mo inter~s de selecci6n, desviarla continuamente la selecci6n del capital 

de su situaci6n maximal. 

Hay adem~s une profunda diferencia entre los resulta

dos de un c~lculo de rentabilidad y de un c~lculo del m~xlmo de la in-

vm's16n. Esto se refiere a la relec16n 

entre inter~s de selecci6n y tamaAo total de las inversiones. En el 
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c~lculo de rentabilidad, las inversiones aumentan cuando baja la tasa del 

inter~s y viceversa o En el c~lculo del m~ximo de la inversi6n, en cam

bio, la inversi6n sube proporcionalmente con la tasa de crecimiento y con 

la tasa de_~ter~s de selecci6n. Subiendo el inter~s, sube tambi~n 

la inversi6n y viceversa. Para el c~lculD de rentabilidad, el inter~s 

es un precio de escasez, que se paga para un bien llamado capital. En 

el c~lculo del m~ximo de la inversi6n, en cambio p el inter~s es una di

ferencia de valores que se debe al progreso t~cnico y al hecho de que ~s

te se materializa en medios de producci~n. 

Pero esta diferencia entre los dos tipos de c~lculo tie

ne un arraigo todav!a m~s profundo. En la deducci~n de las condiciones 

del m~ximo del inter~s, llegamos a dos definiciones de este m~ximo, que 

se encuentran en una dependencia mutua .. Se trataba por un lado de la 

condici6n de un coeficiente de costos de (b=2) y de la condici6n de la 

igualdad entre la tasa del inter~s y la tasa del crecimiento por el 0-

tro lado. 

dos formas: 

Parecería que se pOdría argumentar el m~ximo del inter~s en 

1.- Partiendo de la condici6n del coeficiente de costos (b=2)se deduce 

la igualdad de tasa de inter~s y de la tasa de crecimiento (i=c). 

2.- Partiendo de la igualdad de la tasa de inter~s y de la tasa del cre

cimiento (i-c) en el p~c del m§ximo de la inversi~n, se concluye 

de que el coeficiente de costos tiene que ser (b = 2 ). 

Sin embargo esto s~lo es apariencia. En realidad, ~

nicamente la primer~ alternativa es viable, y el inter~s de selecci6n 

no es m~s que otra expresi~n para algo ~ue va implícito al c§lculo del 

coeficiente de costos. Aunque se hable en el plano del inter~s de selec

ci6n, el coeficiente de costos sigue siendo la variable determinante. 
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P8ro el coeficiente de costos no es m~s que la medida d~ la plusval!a rela_ 

tiva. La variable determinante del inter~s de selecci~n e~ por lo tan~ 

to~ la tasa de plusval!a relativa. 

Es importante afirmar este hecho, porque distingue deter

minantemente el c~lculo del m~ximD de inversiones del c~lculo de la ren

tabilidad del capital y, por consiguiente, de toda tear1a est~tica del in

ter~s, que trata al inter~s como un preci.D de escasez. (29) 

Hay todav!a un elemento adicional, que va inclu!do en 

toda la deducci6n anterior. Se trata del coeficiente de capital y su 

posibilidad de movimiento, si suponemos un c§lculc de inter~s q~ rea

liza el m~ximo de la inversi~n. Pero con la afirmaci6n de que el inte

r~s de selecci~n 89 simplemente una apariencia del cDeficiente de costos, 

el problema del coeficiente de capital encuentre una f~cil soluci~n. 

En la discusi~n de los supuestos del progresQ t~cni~o infinito, ya cons~ 

tatamos que cóeficientes de costos iguales ~n ~1 tiempo, llevan a c~efi

cientes de capital tambi~n iguales, bajo la cond1ci~n de que el crecimien

to econ6micD se mueva B lo largo de una de las re~ta9 que indican en el 

gr~fico los puntos de igual intensidad d~l capital. Podemos ampliar es

ta conclusi~Q ahora,afirmando que la sel~cci~n de un determinado coeficien

te de costos significa p autom~ticamente, la selecci6n de una determinada 

recta de puntos de igual intensidad de Capital o Las ~ondiciones del 

m§ximo de inversiones(b = 2 ; i=c) det8rminan~ pGr lo tanto; un coefi-

ciente de capital que e8 mantiene igual en ~l tiemp~o Seleccionando el 

capital segfin estas condiciones, autom~ticamentep se selecciona hacia una 

estabilidad del coeficiente de capital en el ti~mpo. 

Cambios de la tasa de crec1mi~nto y consiguientes cam

bios de la tasa de inter~s no influyen sobre el c~~ficiente de capital 
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ni tampoco sobre la intensidad del c~pital. 

Se puede afirmar entonces, que en diferentes lugares y 

diferentes momentos hist6ricos, el c~lculo maximal de la inversi~n de

be conducir siempre al mismo tamaño del coeficiente del capital, para 

tiempos de medici6n iguales. Pero como por otra partefel coeficiente 

de capital es una medida dependiente del tiempo de medici6n, no es po

sible hacer una afirmaci6n sobre su tamaño real. El resultado es un 

tanto curioso. Se afirma que para perfodds de tiempo iguales el coe

ficiente de capital tiene que ser igual, sin poder decir a la vez, qu~ 

tamaño tendr~ este coeficiente en el punto del m~ximo de las inversio

nes para determinados periodos de tiempo. 

La Selecci6n de la Tasa de Crecimiento. 

Hasta ahora hemos negado que el c~lculo de inter~s ten

ga algo que ver con la selecci6n de la tasa de crecimiento misma. La 

selecci6n del capital, a nuestro entender, decide sobre la forma de a

provecham1en1D de Ul 'determinado prog'reso t~cnico. pero este progreso t~c

nico por su parte, determina la tasa de crecimiento posible. Para dar 

solamente un ejemplo, el crecimiento econ6mico de los paises capitalis

tasdesarrollados en las Oltimos 100 años tiene ciertas tasas de creci

miento de la productividad del trabaje. Este crecimiento está permiti

do por las etapas del progreso t~cnico que descubre la electricidad, el 

motor a petr6leo, posteriormente la automatizaci6n, etc. De acuerdo 

con nuestros supuestos, un aumento de la tasa de la 1nversi6n sobre la 

tasa realizada durante estos cien años, no habría influido mayormente 

en la tasa de crecimiento. Seg6n esto, la tasa de crecimiento es re

sultado de la t~cnica y no de la decisi6n sobre la inversi6n. 
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Sin embargo, esta tesis no significa que no haya actividad 

humana que pueda influir sobre la tasa de crecimiento. Pero ello no se 

refiere a la actividad de invertir sino m~s bien a la disposici6n de la 

sociedad para promover el progreso t~cnico y,permitir a una parte del tra

bajo social, entregarse a las tareas del progreso t~cnico. Subiendo la 

masa del progreso t~cnico sube, autom~ticamente, la inversi6n maximal po

sible como también la tasa d9 crecimiento alcanzable. 

Solamente en este sentido, la tasa de crecimiento misma 

puede convertirse en un objeto de la selecci6n econ6mica. Pero como se 

trata precisamente de la selecci6n de la tasa del crecimiento, no hay nin

guna afirmaci6n te6rica posible en cuanto a su límite absoluto. La tasa 

de crecimiento que es posible alcanzar, depende exclusivamente de la dis

posici6n subjetiva de la sociedad por su dedicaci6n al progreso t~cnico y 

la investigaci6n tecno16gica. 

/ 

Por esta razon es tan importante distiguir entre inversio-

nes en medios de producci6n materializados (A) y la dedicaci6n de la socie 

dad a otras actividades que están relacionados con su futuro. Se ha lle

gado a denominar inversiones a todas las actividades con dedicaci6n al fu 

turo. Seria entonces conveniente y, seg6n nuestro punto de vista necesa

rio, distinguir entre las inversiones que llevan a medios de producci6n 

materializados (inversiones capacitantes) y todas las dem~s dedicaciones 

sociales, que, de una u otra manera,se vinculan con la determinaci6n del 

futuro de la sociedad. El méximo de la inversi~n del cual hablébamos 

hasta ahora, vale exclusivamente para estas inversiones capacitantes, que 

vamos a definir aun m~s detalladamente en un capítulo posterior. 
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ce. Relaciones con el esquema de Marx. 

Es interesante observar, que nuestro resultado coincide 

indirectamente con una tesis de Marx, que muy a menudo ha sido mal inter

pretada. Se trata de la tesis de la mistificaci~n del inter~s compues

to. Marx siempre insisti6 en que la considerac16n del inter~s, como un 

simple precio de escasez, incluye una contradicci6n impl!cita insalvable. 

Un inter~s compuesto positivo lleva a largo plazo, a una situaci~n en la 

cual,el valor del capital trasciende la suma del producto total y del ca

pital invertido en la econom!a. "Por la identidad de la plusvalIa con 

el plus-trabajo, est~ fijado un lImite cualitativo para la acumulaci6n de 

capital: el dIa de trabajo total, el siempre dado desarrollo de las fuer

zas productivas y de la poblaci~n, que limita el nGmero de los dIas de 

trabajo que se puede explotar a la vez. En cambio, ei se concibe la plus

valla en la forma insenaata del intar~s. el lImite as aolamente cuantita

tivo y llega m~s all~ de todo 10 imaginaóle". (30a). La tesis impl!cita 

de Marx, es que hay una vinculaci6n directa entre el posible tamaño dal 

inter~s y el crecimiento de productividad del trabajo. Esto excluye au

tom~ticamente una teor!a de capital basada en la escasez. 

Pero las similitudes van m~B all~ aOn. Aunque Marx nun

ca explica totalmente esto, mantiene la siguiente tesis: El m~ximo de 

las inversiones se logra, si el inter~s calculado en el modelo de valores 

es cero. El contrapone ~ste al modelo de precios, en BUS argumentacio

nes sobre1a I convel'B16n de la pluBval!a en tasa media de las ganancias 

del capital. Para evaluar esta tesis da Marx, hay que traducir su mo

delo ds valores al modelo de precios que hemos usado en nuestra argumen

taci6n. 

Para nuestros prop6aitos es suficienta hacer Bsta traduc-
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ci6n en los siguientes t~rminos: el modelo de precios es un modelo en 

el cual hay constancia de los precios, mientras los ingresos crecen con 

la tasa del crecimiento. A este modelo podría contraponerse otro, to-

mando el ingreso I[total como constante y suponiendo que los precios 

bajan con la tasa de crecimiento. L6gicamente los dos modelos son equi-

valen tes. Pero el segundo modelo tendría los rasgos esenciales del mo

delo de valores de Marx. Tendr!amos que preguntar ahora, qu~ significa 

un inter~s pagado de cero del modelo de valoras, si ~ste est~ traducido 

al modelo de precios: significa un inter~s igual a la tasa del crecimien-

to. Si Marx entonces mantiene la tesis de que el m~ximo de las inver-

siones se consigue con un inter~s pagado de cero en el modelo de valores, 

impl!citamente mantiene tambi~n la tesis de que el m~ximo de las inver

siones en el modelo de precios, se consigue con un inter~s igual a la ta

sa de crecimiento. 

No cabe duda de que Marx nO se di6 cuenta de este hecho, 

ni tampoco se dieron cuenta de ello los economistas marxistas posterio

res. Pero seria interesante volver sobre nuestra argumentaci6n del m~

ximo de la inversi6n, ahora en t~rminos del modelo de valores. Si supo

nemos que no se paga un inter~s sobre el capital, esto no significa que 

el inter~s realmente haya desaparecido. En el modelo de valores, la ba

ja de los precios representa un inter~s real; ~sto es claramente visi

ble si se analiza el valor real de cualquier dep6sito en dinero. En 

este modelo, dicho dep6sito aumenta su valor con la tasa del crecimiento r 

que se refleja en la baja de los precios, y como tal S8 pOdría hablar de 

un inter~8 real. Usamos esta argumentaci6n en cuanto al modelo de Marx, 

a pesar de que ~l se imagina el modelo de valores como un modelo sin di

nero. Pero si lo concebimos ~n t~rminos de diner~surge un inter~s real 

igual a la tasa de crecimiento. La maximi~aci6n de las inversiones sur

ge ahora como una simple-aplicaci6n del inter~s real a la selecci6n de 

los medios de producci6n. Si se aplica a esta selecci6n, un inter~s de 

calculo inferior al inter~s real, ser~ simpre m~s ventajoso acaparar el 
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dinero invertido en vez de invertirlo. Si al rev~s, se aplica un inte

r~s de c~lculo superior a la tasa de crecimiento de productividad , SB 

puede aumentar el producto subiendo la tasa de inversi6n, hasta que lle

gue a ser igual el inter~s real sobre el dinero D El punto de equilibrio 

entonces, entre inter~s real sobre el dinero e inter~s calculado sobre el 

capital, se encuentra en aquel punto donde los dos son iguales. Con es-

to se confirma la tesis que ya hemos comprobado en base al modelo de pre

cios. Los dos modelos son l6gicamente equivalentes y tienen por lo tan

to los mismos resultados l6gicos. 

Pero este resultado nos conduce a una crítica fundamental 

del pensamiento de Marx. El intBr~s de ninguna manera desaparece en el 

modelo de valores, sino que sigue siendo la base de un c~lculo racional 

de la ubicaci6n de la inversi6n. Si no se paga inter~s efectivo, esto 

no significa la desaparici6n del inter~s real que es la tasa del creci

miento de la productividad. Tampoco desaparece el c~lculo del capital, 

en el sentido de asegurar una igualdad del rendimiento del capital en to

dos los usos. Por lo tanto, el tr~nsito del c~lculo de precios al c~l

culo en t~rminos de trabajo, no hace desaparecer el sistema monetario, el 

cual tiene su m~dula en el c~lculo de capital en base al inter~s. La de

saparici6n del sistema monetario entonces va mucho m~s all~ de 10 que se 

imagina Marx y los teóricos marxistas. Incluye tambi~n, la aplicaci6n 

de la tasa del crecimiento como criterio del c~lculo y no solamente la a

plicaci6n de una ganancia de la empresa capitalista. Esta es la raz6n 

porque la abolici6n del sistema monetario en la economía din~mica, en ~l

tima instancia, no es factible. Este hecho determina a la vez que los 

modos de producci~n socialistas siempre y necesar~~mente son tambi~n mo

dos de producci~n de mercadería. 

4.- La Desigualdad del Progreso T~cnico. 

Hasta ahora hemos analizado el proceso de la inversi6n 
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bajo supuestos extremadamente abstractos. Ello fue necesario para poder 

llegar a alguna conclusi6n definitiva sobre el concepto del m~ximo de las 

inversiones. Pero ahora ser~ indicado hacer algunas advertencias sobre 

la modificaci6n de los resultados de este modelo, si los supuestos abstrac

tos se disuelven y si nos acercamos a la interpretaci6n de la realidad mis-

ma. 

Al hacer referencia a estos supuestos abstractos, nos re

feriamos especialmente a dos. Por una parte, supusimos que se produjera 

un solo bien con un solo tipo de trabajo en todo el sistema econ6mico. 

Este supuesto implica a la vez otros, sobre todo el supuesto de que 

la tecnología avanza con tasas iguales en todas las partes de la economía 

y de que la demanda se dirige siempre a medios de consumo en igual pro

porci6n, aumentando el crecimiento econ6mico solamente en el monto glo

bal del consumo y no su composici6n relativa. En este sentido, podemos 

hablar de los supuestos de la t~cnica y del consumo lineales. Por otra 

parte supusimos generalmente una vida ~til fisica m~s larga qua la vida 

6til tecno16gica, con el fin de poder argumentar con una inversi6n como 

~nica causa del fin de la vida ~til de cualquier medio de producci6n. 

Solamente bajo este supuesto,la decisi6n sobre la vida ~til del medio de 

producci6n es una decisi6n exclusivamente econ6mica y puede explicarse 

en t~rminos de la teoría econ6mica. 

Ahora parece evidente que los resultados del an~lisis van 

a sufrir cambios, cuando se toma en consideración este alto grado de 

abstracci6n. Pero astas cambios, en muchos casos, puaden ser considera

dos de poca importancia. Con esto nos referimos sobre todo al supuesto 

de la vida ~til fisica. Es evidente de que en el caso de una vida ~til 

fisica m~s corta que la vida ~til tecno16gica , la invers16n tiene que 

realizarse con una intensidad de capital y un coeficiente de capital m~s 

altos que en el modelo del m~ximD absoluto da las inversiones. Lo mismo 
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vale para el caso en el cual un cambio de la demanda para bienes finales 

incide directamente sobre la vida 6til tecnológica del medio de produc-

ción que produce el bien final, que ha perdido la demanda. En ambos 

casos se trata de factores totalmente accidentales que cambian los resul

tados sobre la inversión maximal sin desvalorizar el modelo como tal. 

En cuanto a los supuestos de la linealidad del progreso 

t~cnico y de] crecimiento del con8umo~ caben algunas aclaraciones m~s es

petfficas. Estas se refieren sobre todo al supuesto central sobre la 

tendencia de la tecnología. Supusimos de que la tecnología surge de u

na manera tal, que se puede elegir económicamente la intensidad del capi

tal~ Este supuesto incluye el rechazo de un concepto de progreso t~cni

co del tipo del progreso con plataforma. Esa fue la condición para po

der hablar de un progreso técnico infinito por excelencia. Pero aunque 

sea el progreso técnico infinito por excelencia, pueden surgir limitacio

nes en cuantos la posibilidad de elegir en cada momento, t~cnicas de di

ferente intensidad, de capital. Refiriéndonos a los gr~ficos sobre el 

progreso t~cnico y las funciones técnicas de producción, se puede expli

citar este caso. En el gráfico supusimos que las funciones t~cnic8s de 

producción son comp18tas~ en cada momento, sin ninguna interrupción. En 

la realidad, sin embargo. la funci6n t~cnica de producción no surge en es-

ta forma. Aunque la tendencia general de la técnica, dentro de un progr~ 

so mfmtto,necesariamente tiene que ser la descrita, en la realidad, en ca

da momento, se ofrecen alternativas distintas y discontinuaSe Por ello 

hay que suponer continuas fluctuaciones en el coeficiente de capital. 

Pero debemos insistir que estas fluctuaciones no da~ lugar a tendencias 

seculares de tipo unilateral. Excluyen, por lo tanto, necesariamente u

na tendencia del coeficiente del capital a largo plazo. Eso significa 

que, a largo plazo, la intensidad del capital per c~pita tiene que mover

se proporcionalmente con la productividad del trabajo. 

Excluyendo una tendencia secular unilateral del progreso 
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t~cnico, la intensidad del capital es, necesariamente, tanto m~s casual 

cuanto m~s uno se aproxima a las entidades de producci6n m~9 pequeñas. 

Si entonces el progreso t~cnico es desigual y se concentra m~s en algunas 

ramas de la producci6n que en otras, ds ninguna manera se puede predecir 

la intensidad relativa del capital en las distintas unidades de produc

ci6n. La distribuci6n de la intensidad del capital en todo el sistema 

econ6mico puede aer,por lo tanto, totalmente distinta en diferentes lugB~ 

res de la economía, si se la mide en las unidades de producci6n m~s peque

ñas. 

Con esto tenemos dos afirmaciones generales sobre la ten

dencia de la intensidad del capital. Por una parte, la tesis de que pB~ 

ra el sistema econ6mico total eeta intensidad de cspital sigue necesaria 

mente a una regularidad previsible que es resultado del c61culo del ca

pital hacia la maximizaci6n de las inversiones. Por otra parte, la te

sis de que en relaci6n a la unidad de producci6n más pequeña la inten

sidad de capital relativa es totalmente accidental, sin ninguna previs16n, 

posible a partir del concepto del c~lcu10 del capital. Aceptando estas 

dos afirmaciones, cabe aón preguntar si se pusde preveer tendencias de la 

intensidad relativa del capital en cuanto a diferentes ramas de la pro

ducci6n, es decir, en cuanto a subdivisiones intermedias del sistema eco~ 

n6mico total. 

En el capftulo siguiente vamos a analizar prscisamente es

te problema, para pasar luego a una definici6n m~s exacta del concepto de 

la inversi6n capacitante. Al final podemos hacer entonces slgunas sfir

maciones sobre la ralaci6n entre el interAs de selecci6n y el interAs del 

mercado y presentar, como conclusi6n, una redifinici6n del precio de cos

to marginal. 
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a.- La Intensidad relativa del capital. 

3i suponemos ahora que el progreso t~cnico avanza en for

ma desigual, en las distintas ramas de la producci6n, tenemos que concluir 

en seguida de que las tasas de crecimiento de la productividad del traba

jo ser~n desiguales. Distintas rama~ de la producci6n tienen por lo tan

to distintas tasas de crecimiento de la productividad del trabajo y la ta

sa general del crecimiento de esta productividad ser~ el promedio de las 

tasas particulares. Podemos ahora subdividir el sistema econ6mico en 

dos grandes sectores, seg6n sus tasas de crecimiento de la prOductividad 

del trabajo. Habr~ siempre una mitad de la economía que-crece con tasas 

m~s altas de la tasa media, que llamaremos el sector (S)~ la otra mitad 

siempre crecer~ con tasas m~s bajas del promedio Y la denominaremos sec

tor (l). Subdividiendo la econom!a en estos t~rminos~ podemos ahora a

nalizar los efectos probables de la forma desigual del progreso t~cnico. 

Si todavía seguimos suponiendo que la calidad del trabajo 

8S igual en todas partes, y por lo tanto~ tambi~n el salario, podemos ha

cer en seguida una afirmaci6n sobre la tendencia de los precios. Hace 

falta una redefinici6n total del concepto de los precios constantes en es

te tipo de crecimiento econ6mico. Cuando habl~bamos sobre precios cons

tantes en el modelo con un solo producto, este concepto era inequívoco. 

Significaba que este producto se vendía siempre a precios iguales en cada 

momento del proceso de crecimiento. Pero cuando enfocamos la producciBn 

de distintos bienes, con un desarrollo desigual de la t~cnica, el concep

to de precios constantes se vuelve equfvoco. Tenemos que distinguir ahora 

entre la constancia del nivel de precios en el sistema econ6mico global y 

la constancia de los precios particulares. Es posible ahora que el ni-

vel de precios siga igual a pesar de que todos los precios particulares cam-

bien. la constancia del nivel de precios significa en este caso, 

que los cambios de los precios particulares se equilibren entre sI. 
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Pero en el caso del desarrollo desigual de la t~cnica, existe a6n un fe

nómeno adicional. Si suponernos que los precios corresponden a los cos

tos marginales y, que el trabajo tiene un pago igual en las distintas 

ramas de la producción" lógicamente no pueden existir precios particula

res constantes. Entonces el nivel de precios no se puede suponer corno 

oonstante a partir de precios particulares constantes. Al contrario, de

be haber continuos ajustes de los precios dentro del concepto general de 

la constancia del nivel de precios. Pagando el trabajo con salarios i

guales, :os precios en el sector (S) tienen que bajar continuamente mien

tras que los precios en el sector (L) deben subir. La constancia del 

nivel de precios no se puede producir sino por un continuo movimiento en 

estas dos grandes direcciones. Para dar solamente un ejemplo: Si supo

nernos que la agricultura se encuentra en el sector (L) y la producci6n 

qulmica en el sector (S), la constancia del nivel de precios es compati

ble con el pago igual del trabajo en las distintas ramas, sÓlo en el ca

so de que los precios de la producci6n agr1cola suban y, que esta alza 

de precios S8 equilibre por un movimiento contrario de la producci6n qu!-

~ica. Aunque en la realidad puede haber diferenciaciones de salario 

entre el sector (S) y el sector (L)~ éstas necesariamente tienen ciertos 

límites y obligan por lo tanto a efectuar los consiguientes cambios de 

precios. ~ el caso de que el sector (S) sea s~ficiente~ente fuerte pa-

ra imponer precios particulares constantes para sus productos, surge una 

necesidad intrinseca del sistema hacia la inflaci6n por los ajustes com

pensatorios en el sector (L). La tasa de inflaci6n tiende en este caso 

hacia la tasa media del crecimiento de la productividad del trabajoG 

En el progreso t~cnico desigual es, por lo tanto, teó

ricamente obligatorio distinguir entre la constancia del nivel de precios 

y la constancia de precios particulares. Seria falsa y contradictoria u

na definición del nivel de precios a partir de precios particulares 

constantes~ Esta constancia nel nivel de precios hay que definirla, por 

lo tanto, por movimientos compensatorios de los precios particulares en 
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los sectores (S) y (l). Pero hay todavla un problema adicional. A tra-

v~s del progreso t~cnico surgen, continuamente, nuevos bienes finales que, 

hasta el momento, no existían en el mercado y para los cuales, por esta ra

z6n, no se puede formular precios particulares constantes. Pero la defi

nici6n de la constancia del nivel de precios tiene que incluir tambi~n los 

precios de los nuevos bienes que comienzan a producirse. Sin embargo, 

la definici6n de los precios constantes para los nuevos bienes es necesa 

riamente indirecta. Se puede decir entonces que los nuevos bienes tienen 

precios constantes siempre y cuando los otros bienes se mantengan en un 

nivel de precios constantes. Pero en esta forma el concepto de la cons

tancia del nivel de precios se revela como un concepto relativo. Es so~ 

lamente aplicable si el periodo de medici6n es relativamente corto y. por 

10 tanto, la parte de los bienes nuevos relativamente insignificante. 

Mientras m~s suba la cuota de nuevos bienes en la producci6n total, tanto 

mayor ser~ la inseguridad en cuanto al concepto de la constancia del ni

vel de precios. 

las afirmaciones sobre los movimientos compensatorios de 

los precios particulares en los sectores (S) y (l) nos permiten une con

clusi6n importante, en cuanto a la relaci6n entre la tasa media del cre

cimiento de la productividad del trabajo y las tasas en los dos sectores 

(S) y (l). Suponemos que se mide la tasa media (c) en un nivel cons-

tante de precios. Podemos expresar ahora las tasas en los sectores (S) y 

(l) en dos t~rminos: 

1.- En precios constantes particulares la tasa sn (S) sar~ mayor que (c) 

y en (l) menor. 

2.~ Pero como precios constantes particulares son incompatibles con lB 

constancie del nivel de precios -dado el supuesto de precios se

g~n costos marginales y de trabajos iguales con sBlarios iguales en 

todos los sectores. podemos expresar las tasas de aumento tambi~n 

en t~rminos de las condiciones de la constancia del nivel de precios. 
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Como deben haber movimientos compensatorios qe precios, resulta que la ta

sa del aumento de la productividad del trabajo deben ser ahora iguales. 

En todos los ~ctores esto necesariamente se deduce d~ la exigencia de una' 

constancia del nivel de precios bajo los otros supuestos mencionados. 

Las dos medidas son igualmente legitimas y necesarias. La primere 

medida nos permite ubicar el sector de produccien dentro del cual se ha

ce efectivo el aumento de la productividad del trabajo, mientras que la 

segunda medida nos indica el grado en el ouai el aumento originado en un 

sector se nivela sobre todos los otros sectores. 

Definido en estos tArminos el concepto de la constancia del nivel de 

precios, podemos acercarnos ahora al an~li61s de la intensidad relativa 

del capital entre loa f!lBctoresCS) y (l). Nos interesa saber si BS po

sible hacer afirmaciones sobre regti1ar1dades,distintivas; en cuanto a la 

intensidad de capital y su tendencia en los dos se~tores. 

Nuestro interAs debe ser preguntar qu' ocurre con las condicionee 

de la inversi6n mBximal que deducimos en el cap!tulo anterior. Debemos 

partir del hecho, de que la condici6n de la igualdad entre inter's de ae

lecci6n y tasa de crecimiento (1 = e) es squ!voca en el caso de que el 

progreso t~cnicossa desigual y lleva por lo tanto en las distintas ramas 

de producci6n a distintas taaaa de crecimiento de la prOductividad del 

trabajo. La alternativa que ee abre SI! refiere a dos posibilidades: 

1) El interAs de selecci6n pOdr!a ser diferent~ seg6n las tasaa parti

culares de crecimiento en las distintas ramaa de producci6n y. 2) Ls ta

sa del inter~s podría ser igual s la tasa media del crecimiento de la pro· 

ductividad del tr~bajo de la econom!a entera. Para'aclarar estaa altar

nativas, pro¿ederemoa a diecutlrl~s en f~rma de dos madslosz 
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Supongamos ahora que el intBr~s de selecci6n es i

gual a las tasas de crecimiento de la productivi

dad del trabajo en las distintas ramas de la pro

ducci6n. De ello resulta que en el sector (S), el inter~s de selecci6n 

tiene que SBr m~s alto que la tasa media de crecimiento, mientras que en 

el sector (L) es m~s bajo. La. relaci6n entre las diferentes tasas del 

inter~s de selecci6n est~ determinada entonces por las diferentes tasas de 

crecimiento (iS/c/iL = cS/c/eL). 

Como el período de recuperaci6n y, por 10 tanto, la vida {¡til tec

no16gica es la inversa de la tasa de inter~s de selecci6n, resulta a la 

vez que este período, en el sector (S) tiene que ser m~s corto que en el 

promedio de la econom!a y en el sector (L) m~s largo. Las diferencias o

tra vez son una funci6n de las tasas de crecimiento de la productividad 

del trabajo en los d~~intos sectores. Como resultado, el coeficiente 

de costos (b) ser~ igual en t9dos los sectores de la economla y por lotan

to tambi~n 18 tasa relativa de la plusval!a. 

Si se llevara el c~lculo del capital en estos t~rmin09, a la vez 

.1a relativa intensidad de capital deberla ser igual entre todos los sec

tores como tambi~n debe serlo el coeficiente de capital. Las diferen

cias en cuanto a la intensidad del capital y el coeficiente de capital ten

drían que ser repartidas regularmente entre los dos sectores (S) y (L). 

Siguiendo la l6gica de este modelo, no podrla haber ninguna para

lelidad entre el cálculo de capital y el c~lculo de rentabilidad. Seria 

absolutamente imposible hablar de una igualdad del rendimiento del capi

tal en sus diferentes aplicaciones. El c~lculo de la rentabilidad del 

capital y el de la racionalidad de la selecci6n del capital serian total

mente distintns y no se podría transformar uno en el otro. 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

- 136 -

Pero un modelo de este tipo pasa por alto un hecho decisivo. 

Cuando analizamos en el capitulo anterior las condiciones de la invers18n 

m~xima, 10 argumentamos bajo el supuesto de la constancia de la mano de o

bra para la economía entera, en el curso del tiempo. Pero este supuesto 

de ninguna manera es v~lido en el interior de la economia, donde una rama 

de producci6n puede expandirse en desmedro de otra. Esto es una simple 

consecuencia de la movilidad del trabajo entre los distintos sectores. A. 

dem~s entre los sectores (S) y (l) debe haber una continua fluctuBci6n de 

la mano de obra. Una cierta rama de producci6n a largo plazo, jam~s pue

de mantenerse en el sector (S). Encontr~ndose en este sector, debe te

ner tasas de crecimiento m~s altas que el promedio, lo que necesariamente, 

a largo plazo, la llevarta a ocupar siempre una parte m~s grande de la e. 

conom!a D l6gicamente, despu~s de cierto periodo, una parte de esta rama 

industrial tendrta que pasar al sector (l). 

Por lo tanto, la deficiencia del presente modelo hay que buscar

la en el hecho de no considerar la posibilidad y la necesidad de las con

tinuas fluctuaciones de la mano de obra entre las distintas ramas de la 

producci6n. Contempla m~s bien en forma aislaea cada rama de la pro

ducci6n, lo que lleva a la aplicaci6n de un inter~s de selección correspon 

diente a 19 tasa de crecimiento ramal. Esto significa igualmente hacer 

el supuesto de que los nuevos medios de producción invertidos en una rama 

de producción dada, necesariamente reemplazan medios de producci6n anti

cuados de esa misma rama. 

Pero existiendo una movilidad en el trabajo, el nuevo medio de 

producci6n puede reemplazar tambi~n medios de producci6n anticuados y e

con6micamente abso1etos de cualquier otra rama de producci6n_~e la econo~ 

mia entera. Se da entonces un problema de selecci6n que:~iene que de

terminar cu~les medios de producci6n anticuados de la econom!a entera de

ben ser reemplazados por los nuevos medios de producc16n, para que la in-
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versi~n tenga un efecto maximal. 

Para solucionar este problemq de selecci6n, tenemos que recurrir 

a un concepto ya elaborado con anterioridad. Se treta del concepto de la 

unidad marginal de costos. La unidad marginal de costos fue definida co

mo la cuota de costos directos (en último t~rmino de la mano de obra), que 

en un período de medición dado, es reemplazada por la inversi6n de nuevos 

médios de producci6n. Esta unidad marginal de costos, dentro de los su

puestos de este madelo, tendr~ un tamaño diferente en las diferentes ramas 

de producci6n. Dado que el coeficiente de costos es igual en todas las 

partes de la economía, la unidad marginal de costos será tanto rn~s grande 

mientras m~s alta sea la tasa de crecimiento de la productividad del tra

bajo. En el sector (S) ser~ por lo tanto m~s grande que en el sector 

(l). 

Podemos cuncluir ahora que lA inversi6n de nuevos medios He ~roduc

ci6n en (S) va, a reemplazar medios de producción anticuados en el sec

tor {[) h El S t a 'que la unidad marginal de co stos SB nivele entre los 

dos sLctore~. En cuanto que la unidad marginal de costos en (l) SBS 

m~s pequeña que en (S), la inversi6n en (S) va a resultar en una creaci6n 

de capacidad neta más alta, si reemplaza unidades marginales de costos 

en (l) en vez de en (S). 

Si existe~ahora la suficiente movilidad del trabajo, esta selec

ci6n lleva a la nivelaci6n del tamaño de la unidad marginal de costos en 

todas las partes de la econom!a. Pero asto significa a la vez, que la 

vida útil tecnológica debe nivelarse en la economía entera. ~ partir de 

esta exigencia, podemos formular el segundo modelo alternativo que anun

ciamos anteriormente. 
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Vamos a suponer ahora qua el lnter~s de selecci6n 

en todas las partes de la economla es igual a la 

tasa media del crecimiento de la productividad del 

trabajo. la tasa del inter~s en (S) ser~ entonces inferior a la tasa de 

crecimi8nto particular y en (l) ser~ superior. Igualmente eosten~moB 

que el perlado de recuperaci6n o -lo que es lo mismo- la vida Otil te~ 

no15gica es la invers2 del inter~s de salecci6n en todas las partes de la 
, ' 

8conom!a. Anora las unidades marginales de costos ser~n iguales en to-

do el sistema econ6mico. 

Pero estos supuestos s6lo pueden cumplirse si el coeficiente de 

costos es desigual en toda la economía. la exigencia de la nivelaci6n 

del periodo de recuperaci6n hace necesario que este coeficiente de costos 

sea m~s alto en el sector (S) que el promedio (b=2) y m~s bajo en el sec

tor (l). Por lo tanto tambi~n la tasa de la plusval{a en (S) ser~ m~s 

alta que en (l); 

Todas estas implicaciones tienen' que tener ahora un efecto sobre 

la intensidad del capital y el coeficiente del capital en ambos sectores. 

En el capitulo anterior sobre el c~lculo del interAs da selecci6n, alabo

ramas la condici6n de la inversi6n m~ximal: 

I = dO x r 

Este c~lculo de la invers16n maximal tiene ahora distintos signi

ficados en los diferentes sBctoros. En el snctor (S), -donde el coefi-

ciente de costos es m~e alto que (b=2)- el pariodo da recuperaci6n es 

ahora m~s largo que el periodo de duplicaci6n de la productividad del tra

bajo, mientras que en el sector (l) -donde 81 coeficiente de costos as 

m~s bajo que (b=2)- la relaci6n entre periOdo de duplicaci6n y de recu-

peraci6n es al rev~e. De esto resulta nue al coeficiente de cspital y 
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la intensidad en el sector (S) tienen que ser m~s altos en el sector (S) 

que en el sector (l). la diferencia estar~ determinada por la relaci6n 

de las tasas de crecimiento de los sectores correspondientes. 

Naturalmente que la dlfere"claci~n de los coeficientes de costos 

entre (S) y (l) significa tambi5n una diferenciaci~n entre las tasas de 

la plusvalla relativa, que ser~n m~B altas en (S) que en (l). Pero este 

hecho, necesariamente tiene que reflejarse tambi~n en la relaci~n entre 

costos directos y costos indirectos (ganancia bruta). En el sector 

(S) esta relaci6n tiene que ser m~s pequeña que en el sector (l). De 

esto se desprende que la productividad del trabajo en el sector (S) ser~ 

más alta que en el sector (l). en cada momento del proceso, a pesar de 

los movimientos compensatorios continuas de los precios en (S) y (L). 

Aunque a trav~s de estos movimientos compensatorios de los precios se ni. 

vele la tasa de aumento de la productividad del trabajo de la economia 

entera, esta nivelac16n deja subsistir diferentes productividades del tra

bajo en los distintos sectores de la economía como consecuencia de la 

diferencia del coeficiente de costos. 

En cierto sentido, los dos modelos son opuestos. El primero 

está elaborado a partir de un coeficiente de costos igual 8n todas las 

partes de la economia. Eso inclu!a una tasa de plusvalta relativa y por 

lo tanto de ganancia bruta igual en la economta entera (ganancia bruta = 
costos indirectos/ capital neto). Pero esto era solamente compatible 

con intereses de selecci6n diferentes en los distintos sectores de la e-

conom!a. El segundo modelo es al rev~s. Supone un inter~s de selecci6n 

único para la econom!a entera y lleva, en consecuencia, a distintas tasas 

de plusvalta relativa y de ganancia bruta en los diferentes sectores. Pe

ro sólo el segundo modelo cor~espDnde a la exigencia de la maximizaci6n 

de la inversi6n. 
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Mientras que en el primer modelo no hay ningunª relaci6n entre el 

c~lculo del capital y el c~lculo de la rentabilidad, en el segundo modelo 

los dos tienen un punto de encuentro. Si el c~lculo de rentabilidad se 

lleva a cabo en base a una tasa de rentabilidad neta igual al inter~s de 

selecci6n 6nico de la economía, los dos pueden llegar a ser id~nticos. 

Pero s6lo se trata de un punto de encuentro y no de una identidad real. 

El c~lculo de la rentabilidad no tiene porqu~ limitarse a la tasa del in

ter~s de selecci6n o por 10 menos no existen razones intrinsecas para e

llo. Queremos constatar solamente la posibilidad te6rica. Pero hay 

que insistir a la vez en la autonomía relativa de los dos tipos de c~l

culo. Si la rentabilidad sube m~s all~ del inter~s de selecci6n, ello 

no puede tener influencia alguna sobre dicho inter~s. Este está aut6-

nomamente determinado por el conjunto de la estructura econ6micaD Si si

guiera a la tasa de rentabilidad, se perdería la posibilidad de una selec

ci6n maximal de las inversiones. 

Pero el caso de la igualdad entre inter~s de selección y tasa de 

rentabilidad tiene un cierto inter~s teórico. Dada esta igualdad en la 

tasa de la rentabilidad, refluye una suma exactamente igual a la inversi~n 

neta en el proceso de crecimiento con tasas continuaSe Asegurando una 

inversi6n con una rentabilidad tal, la economía puede mantener su proce

so de inversi~n, invirtiendo exclusivamente las ganancias sobre el capi

tal. Ahora bien, si 6nicamente existieran inversiones capacitantes, no 

se pOdría ahorrar ninguna parte de los otros ingresos. 

Si bien en el c~lculo de la rentabilidad se puede considerar al 

inter~s como un precio de escasez, ello no tendría ningón sentido dentro 

del cálculo del capital. Si el inter~s de selección fuera un precio de 

escasez, necesariamente el máximo de las inversiones tendría que ubicar

se en una tasa de inter~s (i=O). La teoría est~tica del capital jam~s 

roz6 siquiera este problema, pues no investiga el problema de la vida 
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útil tecno16gica ni sus determinaciones. Pero de hecho, la vida 6til 

física de un bien económico depende, en gran parte f de la se1ecci6n del 

productor. Se puede construir la misma maquinaria con diferentes perio

dos de vida ~til fisica en funci6n de lo que se espera como su vida 6til 

tecno16gica. Mientras menor sea la vida ~til tecno16gica, tanto menor 

debe ser la vida útil ffsica_ Pero aquí se trata de una selecci6n que 

necesariamente se le escapa a cualquiera teor1a est~tica del capital, y 

como ya vimos con anterioridad. este c~lculo no se puede integrar en la 

teoría del capital, sino a partir de una teoría de la plusval!a relativa e 

capital. 

Cabe todavía hacer algunas referencias a la teoría marxista del 

Es evidente que los dos modelos anteriormente elaborados tie-

nen una similitud con el problema central del tercer tomo de IIEl Capital~ 

en sus capitulos nueve y diez. Se trata del problema de la formaci6n de 

una tasa de ganancias· general (tasa media de ganancias) y de la transf~r

maci6n de valores en precios de producci6n. Nos parece que las defi

ciencias de la soluci6n que Marx da a este problema, descansan en 6ltimo 

término, en el hecho de que Marx basa todo su an~lisis en la plusvalía 

absoluta. Una vez dado este punto de partida, ya no es posible encon

trar una salida. La plusvalía absoluta puede ser el elemento central de 

una teoría de la explotaci~n econ6mica. pero no de una teorla del capital, 

que fue 10 que Marx pretendi6. El problema general que ~l expuso no pa-

rece tener solución, sino transformando todo el enfoque del an~lisi9 

hacia la p1usval!a relativa. 

Podemos referirnos todav!a brevemente a un supuesto que mantuvi

mos durante todo el Bn~lisis. Se trata del supuesto de que solamente 

exista una forma de trabajo igualmente remunerado en toda la economía. 

S610 en el grado en el cual el supuesto 8e da,los costos directos refle

jan siempre linealmente la cantidad de la mano de obra empleada en la 

producción de un cierto producto. Pero en el c~lculo del capital s6lo 

SE consideran los costos directos y no la cantidad de la mano d8 obra. 
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Si existen ahora diferentes especializaciones del trabajo y por consi

guiente diferentes remuneraciones, en el c~lculo econ6mico,la mano de o

bra se considera a trav~s de su salario recibido. Ahora el aumento de la 

productividad del trabajo tiene una significaci6n algo diferente. En 

t~rminos exactos, no se trata de la productividad por cabeza, sino de la 

relaci6n entre producci6n y costes directos (el capital variable de Marx). 

Este c~lculo.coincide con la productividad por cabeza solamente cuando se 

trata de la tasa de crecimiento da la productividad del trabajo en la e-

conom!a global. En todos los otros casos, la relaci6n entre costos di-

rectos y cantidad de la mano de obra, depende de la distribuci6n de loa , 
ingresos entre las diferentes especialidades ds trabajo y refleja solo 

en forme muy aproximada la productivIdad del trabajo. 

b. El Concepto De La InvarsI6n CapacItanta. 

Podemoa decir ahora, que no toda inversi6n (en el sentido asta

díatico), csa bajo nueatro concepto de la invsrai6n capacitante. Ya ha

bíamoa señalado, qus nuestros resultados no son vAlidoa para inversiones 

con car~ctar de bienes finalss. A continuaci6n, podemos deeignar a to

das aquellas inversionea determinadas por laa condiciones mencionadas co

mo cspacitantes, margin~ndolae de aquellaa con car6cter de bienes finales. , 
Estes Oltimas las habíamoe definido directamante en rslacion con sI con-

sumidor final. Por inversiones con carActer de bienes finalse, entsn-
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demos solamente bienes materiales de la ~ltima etapa, antes de ser entre

gados al consumidor en forma de servicios. Pero, como inversi~n capaci

tante habíamos señalado m~todos de producci~n materializados, que sirven 

para la producci~n de bienes materiales. 

De lo antedicho se desprende, que toda una clase de inversiones 

de la categoría estadística no est~ inclu!da en estos dos grupos, es de

cir, todas las inversiones de tr~nsito y de transporte y en general, to

das las inversiones de las así llamadas prestaciones de servicio, sobre 

todo los servicios del estado. Podemos denominar a estas inversiones 

como inversiones b~sicas. Para ellas,nuestras reflexiones sobre el lí

mite m~ximo de la inversi~n no son válidas, o lo son en forma limitada. 

De ahí resultan entonces tres clases de inversiones. 

1.- Inversiones con carácter de bienes finales. 

2.- Inversiones b~sicas •• 

3.- Inversiones con efecto capacitante. 

Mientras las inversiones b~sicas no provean otra cosa que ser

vicios intermediarios o de tránsito no presentan mayores problemas. Sin 

embargo, debemos incluir en este grupo algunas categorías que,err6neame~ 

te,podrlan designarse tambi~n como inversiones capacitantes. Se trata 

aqu~en primer luga~ de construcciones (plantas productoras, etc.), que 

solamente ofrecen espacio para equipos de producci6n y su reposici6n du

rante su vida ~til tecnol~gica, sin que se conviertan en una parte inte

grante de los m~todos materializados. Solamente aquellas inversiones, 

cuya vida ~til misma depende de los m~todos de producci6n y de la produc

tividad de trabajo (relacionada con ~sta en forma funcional), pueden con

siderarse aquí como capacitantee. Todas aquellas inversiones materiales, 

cuya utilidad no depende del empleo de tal o cual equipo o m~todD de pro

ducci~n dentro de la empresa, no caen bajo el concepto de las inversiones 
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que a pesar de ser indispensables para la producci6n,' hb dependen ni 

del producto ni del m~todo con que s~ producen. E~~o es v~lido ante to

do~ para una parte de las construcciones de ~roducción y administraci6n • 
. , 

Una parte de las inversiones en forma de construcciones depende directa· .. 

mente de los equipos utilizados y de los métodos de producción materiali

zados f siendo inaprovechabl es despÓ~a dBif trai,l:acurso de su vida útil tec

no16gica. Estas inversiones deben ser consideradas como inversiones ca~ 

pacitantes • 

... 
~~ta es la primera clase de inversiones productivas que pertene-

cen a la clase de las inversiones bisicas. Existe no obstante: otra clB-

se de este tipo dentro de la producciÓn de materia prima. ffalifamos for·-

mulado nuestro concepto del bien final en conexi6n con la forma material 

del bien final. Sin embargo, aquellos objetos que en forma elaborada se 

ertregan como bienes finales, sÓlo pueden ser obtenidos de la natüfeleza. 

tiene que existir por lo tanto. siempre un sector de la producción dedica

do a esta tarea que es la producci6n de materia prima. 

Dentro-le la inversi6n p;'Jra In producci6n de materia prima) te-

nemos r:¡UlJ definir como . inver·efi.Qf.!8s., b.áslb39r a una cantidad r'lúl tiple 

de invlJr9ion~s qua generalmente sirven para la explotación de las fuentos 

naturales, sin que en si representen inversiones capacitativas. Estas 

inversiones son a menudo extraordinariamente altas. Por ejemplo. en la 

explot~ión minera bajo tierra 1 la construcción de los soca.,ones y en las 

~antas hidroel~ctricas, la construcción de repreées, etc. ESt3S invor

siones básicas explican el h!CMode que muchas producciones de materia pri -

ma que pertencen a la sección L tienen a pesar de ello, coeficientes de 

capital relativamente altos. 

La explotación d~ l~s fuentes naturales tiene aún otra caracte

.ristica especial. que la distingu8 de las inversionRs b~sicCls rlB otr·o ti·· 
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po, p. ej. edificaciones de plantas de producci~n!etc. Las fuentes na

turales en sí,est~n sujetas a un desgaste tecno16gico. Por lo tanto, 

fue~a de la vida ~til tecnol~gica de las inversiones capacitantes, exis

te adem~s el problema de la vida ~til tecno16gica de las fuentes natura

les mismas. Sin ir m~s lejos, en la historia m~s reciente existen casos 

c~lebres de esta índole, como por ejemplo el Salitre de Chile o la situa

ci6n de la Minería del Carb6n en general. 

c. El inter~s de mercado V .de selecci.~~n~,~~L~a~g.a~n~a~n_c_i_a~e~m __ -

presarial. 

La tesis afirma que el inter~s de selecci6n r.acional sea igual 

a la tasa de crecimiento de la productividad de·trabajo, nos conduce ne

cesariamente a la diferenciaci6n de dos planos en la explicaci~n del in

ter~s. El plano primordial y decisivo es el del inter~s de selecci~n 

"racional", que constituye una especie de inter~s natural, pero que no 

tiene ninguna expresi6n inmediata en dinero:' m~s bien se opone en el 

segundo plano al inter~s de mercado, el cual es directamente visible pa-

ra el empresario como inter~s de financiamiento. Este inter~s de mer-

cado se origina en el mismo mercado, en la forma de un precio de escasez 

y tiene en consecuencia grandes oscilaciones, pudiendo ser superior o in

ferior al inter~s de selecci6n racional. 

Adem~s del inter~s de mercado como categor1a de financiamiento, 

existe para el empresario la ganancia como categoría de ingreso, Sin 

duda que la intenci~n del empresario se dirige en primer lugar hacia esa 

ganancia. El inter~s de mercado y el inter~s de selecci~n son ~nicamen-

te medios del empresario para obtener Bsa ganancia, Est~ claro de an-

temano, que la ganancia tiene que ser en su tendencia, superior al inte

r~s de mercado. De otro modo, para el empresario seria m~s ventajoso 
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prestar su ca pi tal a interés. Para el empresario es muy sencillo calcu··· 

lar la relaci~n entre la ganancia y el inter6s de mercado, ya que ambos 

son categorías directamente visibles de sus deci~iones econ6micas. En cam,· 

bio, el caso es diferente con el inte:r~s de selección~ pues el empresario 

se entera en forma indirecta de su existen.cia e 

El momento cruci~l, en el cual se impone la existencia del inte

rés de selecci6n racional, llega cuando la producci6n de medios de produc

ciÓn sobrepasa a la inversiGn m~xima posible. Se produce entonces, una 

desproporci6n entre la producci~n de medios y la de bienes finales, la que 

puede ser causa de crisis econ6micas~ Este caso se producirá siempre 

cuando la intensidad de capital ha alcanzado o sobrepasado su limite m~xi-

mo racional. A raíz de ello, debe limitarse la expansi6n de la produc~ 

ción de medios de producción, o desviarla hacia mercados d~eKterior. 

Cierto es~ que se trata aquí de un fenómeno macro-econ6mico, que 

deberla conducirnos hacia una teorla sobre las coy.unturas econC,micas al mo

do de Schumpeter c Puera de esto, cabe prE!!.guntars,e qu~' cri terios es~ 

tar¡:j aplicando el empresario dentr.o de su propia empresa, para averiguar 

el 11m! te del aumento de la int8i;ls.id8'd de e a p·i.ta'L. 

Com respecto a este problema podemos llegar a un resultado. en el 

sentido que tales mecanismos sencillamente no existen. Aparentemente, 

el empresario debe fiarse ampliamente de su íntWbi6n. Solamente en em

presas realmente importantes, puede esperarse que el cálculo interno de 

maximizaci6n conduzca a una limitaciyn mte~nal de las inversiones y con 

ello el m~ximo racional. Por 10 demds, el empresario está obligado a con~' 

siderar el interés de mercado, como criterIo determinante para tomar sus 

resoluciones inversionistas. Cabria preguntarse entonces, si será posi

ble extraer de la econom1a din~mica misma\ limitaciones para el inter~s 
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de mercado, quelO orientan en su tendencia hacia el inter~s de selecci6n 

racionel y con ello hacia la tasa de crecimiento. 

Limitaciones de esta tndole seguramente no pOdr6n se~alarse a cor

to plazo, pero a largo plazo sí. Podemos suponer para este efecto. que 

el inter~s de mercado tiana que tener un valor positivo para que pueda ha

ber una disposici6n eubjetiva e la prestaci6n de capitales. Queda ~nica

menta la duda de si las disposiciones a largo plazo de la econom1a dinámi

ca, encierran un determinado m6ximo positivo del inter~s de mercado. 

Para este objeto tenemos que retroceder al mecanismo del inter~s 

compuesto. Vamos a suponer para este sfecto, una econom1a en la cual se 

han invertido permanenteme~te, considerables capitales a largo plazo con 

inter~s compuesto. Si suponemos ahora, que la tase de inter~s ee m6e al

ta que la tasa de cracimiento de la productividad de trabajo~ reaalta de 

inmediato que eeta eituaci6n no puede durar. Cualquier eistema econOmico 

imaginable, bajo talee condicionee, tiene que hacer exploei6n, Eeto, por

que debido al mecanismo propio del inter6e compuesto, el cspital invertido 

a largo plazo tendr1a que producir un inter6s mayor a la renta necional 

misma. Este hecho pusda dsmoatraree an detelle en un ejemplo axtremo: 

un s6lo peeo, invertido en la Apoca del nacimiento de Cristo con interAs 

compuesto de 10% darta hoy une renta mayor a la renta nacional mundial. 

Lae razones de eeto reslden eencl1lemente en el hecho, que en los 

doa mllenioe paeadoe la renta nacionel ha aumentado poco. Si tamb16n 
I 

hublera aumentado en un 10% anuel~ el peso,deepuee de todoe loe intere-
see~Bar1a en relac16n a la renta naclonal global, un peao y nada m6a. 

Si preeumo entoncas, que en una economta sa invlerten cantidadea 
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a largo plazo con inter~s compuesto (un procedimiento t!pico para 105 sis

temas econ~micos modernos), tambi~n debemos presumir que el inter~s en su 

tendencia no puede elevarse considerablemente, por enc1ma de la tasa de 

crecimiento de la productividad de trabajo. Esto es sencillamente una con

secuencia del mecanismo del inter~s compuesto. 

Por otro lado, esto no nos· provee de ning6n argumentó para poder 

alegar, que el inter~s no puede descender debajo del nivel de la tasa de 

dr~cimiento a largo plazo: el inter~B de m~rcado debe fluctuar' entre el 

nivel de la tasa de crecimiento como limite m~ximo, y el minimo indispen

sable para que existg una predisposicien subjetiva al ahorro"como limite 
iMferio.l". 

Presumiendo este nivel del inter~s del mercadO, la inversi~n re

sulta de una orientaci~n del empresario en su declsi~n selectiva hacia el 

inter~B de mercado, ~l que a su vez est~ orientado hacia la tasa de cre

cim:i,ento. 

d.- La Revlsi6n del precio de Costo Marginal 

Para concluir, vamos a retroceder una vez m~s al precio de costo 

marginal. adaptando nuestra definici6n anterior a las correcciones que sur

gieron en este capitulo. Para este efecto, partimos de la definici6n del 

precio de costo marginal como precio del trabajo sin capital, consideran

do sucesivamente las nuevas modalidades. 

La primera etapa del an~lisis del precio fue nuestra definicien 

del precio de costo marginal, como precio del trabajo sin capital. Se su-
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pone siempre, que todas las inversiones de la empresa fuesen Onicamente in

versiones capacitantes" sin emplear capital circulante. Ambas suposicio

nes deber~n eliminarse en los siguientes puntos. 

Como segunda etapa del an~lisis ~ precio, tenemos que eliminar la presun-

ci~n de la no-existencia del capital circulante. Resulta entonces, que 

el capital circulante tambi~n debe trabajar con inter~s. SinBmbargo.co~onc 

8St~ 30metido ni a amortizaci~n ni a desgaste tecnol~gico, el inter~s del 

capital circulante debe incluirse en el c~lculo de los costos marginales. 

Fuera del capital circulante existe aOn la categoría de las inversiones b~

sicas propias de la empresa. Por ~stas, tambi~n se paga amortizaci~n e 

inter~s. Pero ambos factores no entran en los costos marginales, ya que 

por definici~n no se trata de costos directos. Por 10 tanto, los servi

cios de capital de las inversiones b~sicas son costos indirectos. 

En consecuencia, sobre la base del precio de costo marginal, incluyendo el 

inter~s sobre el capital circulante (punto 2), se determina el precio de 

venta del producto. Este precio de venta sobrepasa el nivel aqu! anali

zado, cuando los costos indirectos son mayores que la plusval!a relativa, 

o cuando se origina una utilidad de monopolio que produce una plusvalía 

absoluta. 

5.- El Crecimiento en los Paises Sub-desarrollados. 

-Un modelo de la Acumulaci~n Socialista. 

a) Definiciones: Crecimiento equilibrado y desequilibrado. 

Es necesario comentar una premisa, que estaba implicitamente con

tenida en todas las derivaciones anteriDlEs, pero para la cual existen de

terminadas excepciones típicas. Esta premisa supone, que los sistemas 

econ~micos bajo examen. poseen unad~arrollada economía ~in~mica. 'Esto 

implica que se desarrollen nuevas t~cnicas, simult~neamente con el pro-
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ceso de crecimi~nto mismo. En consecuencia, que no penetran nuevas t~cni

cas superiores desde el exterior. que pbdr!an perturbar toda la estructura 

de producci~n. 

Nos basamos por 10 tanto, en una econom1a cerrada no solamente en 

el sentido de mercados, sino tambiAn en lo que a t~cnica sa refiere. Esto 

es al mismo tiempo, la condici6n preVia, en general, para poder hablar de 

un proceso de crecimiento continuo. SOla~ahte bajo estas condiciones, he

moe podido llegar a nuestras conclusiones con respecto al limite mftximo de 

las inversiones, con un coeficiente de coetoy ~na tase de interAsdados. 

Se trata aquí, de una econom1a en la cual la rentabilidad del capital es

t~ niveleada en todas las ramas en que se aplica. Podemos hablar por lo 

tanto, da un crecimiento equilibrado. 

En consecuenciB, este crecimiento equilibrado aescribe un equili

brio din~miqo en el tiempo y no un equilibrio est§tico sin movimiento. 

La igualdad del producto marginal del capital, en todos sus usos, descri

be en las condiciones maximales analizadaa, el m~ximo posible de este e -

quilibrio din~mico. Podemos desoribir las relaciones, dentro de este'e

quilibrio, sobre la base de un indicadqr que vamos a llamar "el coeficien~ 

te de los bienes fiMales". Este in~icador tiene pot objeto describir la 

relaci6n que existe entre la cuota de invers16n (inversiones 'capaci tantes) 

y el total de la producci~n.de bienes finales, en cualquier instante del 

equilibrio din~mico. Para la determinaci~n de este coeficiente de tiienes 

finales podemos partir del coeficiente de capital (8). Este describe la 

relacitin existente entre la producci6n de bienes adicionales .y la inver

si~n bruta. 

En todo caso, debe ser v~lido para la primera etapa de la rela -

ci6n 1 entre la producclen de bienes finales· y la producc16n de medios de

producci~n. (Seccl~n A y 8). Entonces si se selecciona en 8 una tasa 

de inter~s igual a la tasa de crecimiento (= c), resulta este determina-
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do coeficiente de capital (a). Debido a que es el promedio de la tasa de 

crecimiento el que determina el inter~e en una econom!a, resulta para la 

etapa inmediatamente anterior de la producci6n una relaci6n similari De

be,en consecuencia,resultar el mismo coeficiente de capital relativo para 

la relaci6n de las Secciones A y A1. Si conectamos estas relaciones con 

la producci~n de bienes finales, resulta la relaci~n de bienes finales~ 

= 
dB 

Siendo a 1= relaci~n de bienes finales,' esto significarta, que el 

coeficiente de bienes finales con un coeficiente de capital de a=1 siem-

pre ser~ a 1 - 1,1. En consecuencia, la relaci~n de bienes finales es, 

un coeficiente de capital que se refiere a la producci~n de bienes fina

les y que expresa el hecho;. que la tasa de crecimiento de la producci6n 

de bienes finales. representa el valor de los bienes de capital. Los 

medios de producci~n que no contribuyen al crecimiento de la producci6n 

de bienes finales no constituyen)pues,un capital, ya que el capital en 

s1 no representa ning~n valor. Por lo tanto, la relaci6n de bienes fi

nales difiere del coeficiente de capital, por el hecho de ~ m inversi6n 

bruta no se considera como parte del producto total. Esto sin embargo, 

tiene su justificaci~n dentro del presente an~lisis, debido ~ que la va

lorizaci~n de la producdi~n de bienes de capital es derivada por la de

manda y no determinada en forma aut6noma, eSl mismo modo como ocurre con 

los valores de la producci6n de bienes finales. 

Resulta ahora una conclusi6n muy interesante para la relaci6n en

tre la cuota de inversi6n y el ingreso nacional. Suponiendo una nivela

ci6n del producto marginal del capital, la cuota de inversión no puede 

superar el límite trazado por el coeficiente de bienes finales. La 

selecci~n m~xima para i = e indica, por cada periodo de tiempo , un coe-
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fieiente de capital (8) determinado, el cual, en forma de coeficiente de 

bienes finales, determina el limite m~ximo de la cuota de inversi6n. Si 

suponemos ahi:'ra U\"¡8 erconomla de mercado operante, sil!!lJIPre po ~ ~ 

dremos suponer tambi~n una igualdad tendencial del producto marginal de 

capital. Resultado de esto es un estrecho'nexo entre la cuota de inver

si6n y la tasa de crecimiento de la producci6n de bienes finales. 

Resulta 8nto~ces: 

siendo a 1= A+A1 

dB 

8 '_' _. I 

dP 
--L 

d8 

d8 = aumento de la producci6n de bienes 
finales. 

dP - aumento de la producci6n tot~l. 

Es importante observar aquí, que el mecanismo de mercado es el 

instrumento esencial para forzar esta 1imitaci6n relativa de la inversi6n 

dentro de la economia en su totalidad a Cada etapa de la escala de pro-, 
ducc16n, 8, A, A1, depende en su producci6n de la etapa anterior. Solo 

cuando la etapa inmediatamente anterior crea una demanda, las etapas ul

teriores son capaces de producir. De modo que quedan pocas posibilidades 

en relaci~n a la flexibilidad del sistema. 

Un equilibrio din~mico de esta índole lo habíamos considerado 

hasta ahora, bajo la premisa de una economía cerrada. El cierre se refe

ría tambi~n a la introducci6n de t~cnicas desde el exterior. Entonces, 

todas las t~cnica9 aplicadas se producen dentro de la misma econom1a nacio

nal. En cons8~uenciap toda la producci6n de medios de producci6n (A+A 1) 

se entiende como una etapa de preparaci6n para la producci6n de una ma-

vor cantidad de bienes finales o La producci6n de medios de producci6n no 
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es por lo tanto, otra cosa que un gigantesco laboratorio del progreso t~c

nico, o sea,el centro mismo de la din~mica de la econom!a nacional ente

ra. Sin este centro din~mico, la producci6n de bienes finales tendr!a 

que volver en cualquier momento, a las funciones del circuito simple.' 

Podemos dejar de lado esta presunci6n de que se trata de una eco

nomía cerrada en equilibrio din~mico. Ahora podr!amos suponer que la e

conomía tiene la estructura de un circuito simple, dentro del cual irrum

pe el conocimiento t~cnico de otra economla, que se encuentra en equili

brio din~mico. Nos aproximamos entonces al modelo del pals subdesarrolla

do. En ~l se encuentra una forma tradicional de actuaci6n que se enfren

ta con conocimientos t~cnicos de' un ambiente cultural totalmente diferen 

te. Aqu! se origina un proceso de transformaci6n, que no cumple con las 

condiciones indicadas del equilibrio din~mico. Se produce un proceso de 

adaptaci6n que no conoce los limites del p~oce50 de lnve~si6h~ y en el c~al 

el m~ximo ~e la-invarBi6~ est~ limitado pr~cticamente s610 por la disposi

ci6n subjetiva para el ahorro. 

En esta situaci6n , la posibilidad de inversi6n supera lejos a la 

disposici6n y capacidad de ahorro 8 inversi6n Q Sin embargo existe ahora 

la necesidad de buscar una soluci6n totalmente diferente 1 cuyo modelo 

corresponde aproximadamente a la industrializaci6n sovi~tica. Tal solu

ci6n consiste en renunciar a la igualdad de la productividad marginal del 

capital y en un desarrollo unilateral de los medios de producci6n. Esto 

presupone la eliminaci6n del mercado como regulador de la producci6n y 

su sustituci6n por un plan central; frente a éste las relaciones del mer

cado pasan a ser meramente subsidiarias (30). 

De ah! resulta entonces, un modelo de una maximizaci6n totnl de las 

in ersionas en el pals en v!a de desarrollo. Esto. tiene un sentido to-

talmente distintoalmla maximaci6n dentro del equilibrio din~mico, 
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Este modelo se desarrol16 en el susodicho debate de indu5trializaci~n, 

en los años 20 en la Uni6n SoviAtica. Varios representantes de un mo

delo nuevo de industriEllizaci6n comenzaron a hablar de la"acumulaci6n 

primitiva socialista", en conexi6n con la designaci~n de Marx de la in

dustrializaci6n capitalista como "acumulaci6n primitiva". El t~rmino 

se impuso ampliamente en el marxismo de los patses occidentales. 

b.- La discusi6n de los modelos de industrializaci6n en la Uni6n SoviA

tica. 

En el análisis de este debate de la industrializaci6n es difioil 

definir con ex~ctitud; la8 distintas posiciones. Esto porque en forma 

paralela al debate de industrializaci~n, tuvo lugar una lucha por el po

der entre Bucharin, Trotzky y Stalin, la que muchas veces borr~ los li-

mites de tipo te6rico. Ast, Stalin se ali6 durante alg6n tiempo con 

Bucharin, posiciones que habian sido desarrolladas por un grupo de Trotz

kistas. No obstante, es posible diferenciar tres grupos principales(J1). 

1.- Elgrupo deka Bucharinistas: El modelo de industrializaci6n presenta

do por ellos se apoya Ii1la'idl!8 del equi,librio din~mico. No se con

templa en ~l una acumulac16n primitiva socialista. El estado man

tendría en su poder solamente las posiciones econ6micas de mayor im

portancia, mientras que la industria pequeña y la agricultura se de-

sarrollartan en base a incentivos propios y aut6nomos. En conse-

cuencia, este esquema implica una expansi6n m~s o menos paralela en 

la agricultura, la pequeña industria y la industria pesada por un 

lado, y de la producci6n de bienes finales y de medios de produoci6n, 

por el otro. Tanto la pequeña industria como la agricultura ten

drtan ast una estructura esencialmente capitalista; ~nicament8 la 

industria pesada se organizarta en forma de un socialismo de Estado. 

Todo este modelo presupone entonces la continuaci6n de la existencia 

de.1.8 autonan.!a etÍJ 6nica dé gi'l.pDa. La coordlnac1~n entre los pl'oduc tares y 

los grupos sigue siendo determinada por el mercado, el Estado tiene 
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el papel de un corrector, pudiendo sin embar~o, hacer uso de to 

do el poder econ6mico del sistema bancario y de la industria p~ 

sada en favor de sus planes. 

Un modelo así se asemeja, sin lugar a duda, a los conceg 

tos que comparten muchos grupos políticos dentro de los países 

subdesarrollados, no dominados por movimientos políticos marxis

tas. Sin embargo, debe mencionarse que las concecuencias econ6mi 

cas de un sistema de esta índole, nunca podr~n ser tan espectac~ 

lares como sucedió en el caso de un sistema de la industrializa

ción sovi~tica. 

Las causas para la no-aceptación de este modelo han sido 

seguramente multiples. El temor frente a la amenaza desde el ex

terior y los problemas, casi insolubles, entre ciudad y campo al 

final de la d~cada del 20, pueden servir como razones explicati-

vas. 

2.- El grupo de los Trozkistas cerca de Preobrashensk~: Este grupo 

no cree en su desarrollo dentro de un equiliblio dináJ¡üco~ CO:-l 

respecto E todos los sectores de la economía nacional. Se pier-

sa por ello en una industrializaci6n que se desarlolle con una 

velocidad mucho mayor~que la que parece factible con la realizaci6n 

d~l~modelo de equilibrio de Bucharin. Por lo tanto, este grupo 

habla de la n8cesidad de una "acumulación primitiva socialista", 

apoyándose en la tesis de Marx sobre la acumulaci6n primitiva 

dentro del capitalismo. Mientras que con estas tesis, r~arx se 

había referido , sobre todo, a la explotaci6n colonial de todo 

el múndo ~estante. por parte de los paises capitalistas en ben~ 

ficio de su industrialización, Preobrashensky se refiri6 ahora 

a una relación de explotaci6n parecida, entre ciudad y campo den 
. ...... , ...... . , . . . 
l..I.'U ut::: .Ld UIU.uil .JUV.LI:n • .LLd "i.lSIIIO. 

Según este modelo de industrialización, deberían diri

girse todos 
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los esfuerzos casi exclusivamente hacia el desarrollo de la producciwn 

industrial~ El campo seria m~s bien un objeto de explotaci6n para es~ 

ta industrializaci6n de la ciudad. Se penso entonces en la creaci ~ 

de un monopolio industrial gigantesco; que deb:a vender sus productos 

dentro de la ciudad a precios normales y en el campo a sobreprecios con

siderables. para posibilitar asi una capitalizaciun máxima~ El campes~

nado dehia cargar de esta manera con los costos del desarrollo mientra!J 

que el proletariado industrial sería su beneficiado directo, 

l esta linea correspondía el susodicho plan O~VOK~ Este fue, en 

su tiempo,concebido para los años de 1925 a 1930,. sin que fuera lleva-

do a cabo~ Contempla cuotas de inversi6n extraordinariamente altas en 

conexi6n con una tasa de crecimiento tambijn muy alta para la industri¡~< 

En años posteriores las cuotas dE inversi6n se irIan reduciendo paulati

namente. El desarrollo de la industria es concebido dentro de un equi~ 

librio dinümico~ De la agric~ltura en ciambio, se obtendr1a un super~· 

vit, el que a trav~s del comercio Exterio~, S8 cambiarla contra medios 

de producci6n para aumen~ar la inversi6n global. (32}r 

Dentro de este modelo de desarrollq¡el proletariado industrial 

se~la entonces el beneficiario de la acumul~ci6n primitiva ~9cialista 

en forma parecida como la clase capitalista 'es el beneficia~i~ en el 

modelo de la acumulaci6n primitiva capitalista de Marx~ Las razones 

para esto, residen en el hecho de que se creía que no debia perderse 

el apoyo politico del prolstariado p 

3.- La poelci6n de Stalin: El modelo de desarrollo de Stalin se dlfe-

rencia fundamentalmente de los modelas anteriores. Cierto es, que 

nunca fue dado a conocer en forma abierta y teGrica~ ni por Stalin ni 

por sus colaboradores, pero su contenido puede deducirse de los planaS 
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quinquenales efectivamente realizados. Igualmente existen C1er~os 

modelos te6ricos, que se aproximan a este modelo staliniano t sin que 

la identidad de ~stos hubiese sido reconooida jam~s por parte de los 

stalinistas. Nos referiremos en especial al mO.dele de Feldman. 

El modelo staliniano abandona totalmente la idea del equili-

brio din~mioo. Bucharin se había basado en el equilibrio dinGmico en

tre inversiÓn, producci6n industrial de bienes finales y producción a

gr:!colau Por su parte Trotsky lirrdt~ este equilibrio a la relaci6n 

entre la producción industrial de b'lenes finales y la inversi6n, pen

sando en una marginaci6n de la producci~n agr1cola. Stalin di6 ahor3 

un paso decisivo hacia la r~dicalizaci6n de estas dos posiciones a Rea

liz6 un modelo de desarrollo, en el cual fue pOSpU8sto en general el cJn

sumo de bienes finales, tanto industriales como agrf,co1as, en favor de 

una concentraci6n total de las fuerzas econ6micas en la inversi6n en la 

industria pesads r En consecuencia, ya no se trataba del problema de 

si se necesitar1a el apoyo social de campesinos y obreros juntos (Bucha

rin) o solamente de los obreros (Trotzky). Stalin renunció a todo apo

yo social masivo en ambas capas y reemplazó este apoyo social por un sis

tema de control administrativo, para forzar U~ desarrollo unilateral de 

la industria pesada. El modelo de Stalin forz6 la selección entre la 

inversi~n y el consumo, siendo la decisi6n exclusivamente a favor de la 

inversi6n. 

Se trata aquí de un tipo de inversión que merece una ac1araci~~ 

El modelo de desarrollo de los Trotzkistas tambi~n previó cuotas de in

versi6n extremadamente altas~ pero esa inversi6n no iba a tener lugar 

primordial o exclusivamente en la industria de bienes de inversi6n. 

En el plan OSVOK, estaba previsto efectuar,s610 en la industria textil, 

la sexta parte del total de las inversiones. Esto habr1a significado 

que ya a corto plazo, una vez terminado el perlado de construcci6n, au-
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ment"aría la "producci6n de productos textiles y 811 CUllbt:::!l...Ut:::!IIl....l.d uc; ::;i¡:¡¡;~a 

finales industriales. Fue justamente esta forma de inversi6n la que E

vit~ el modelo de Stalin. Las inversiones debertan dirigirse sin ex

cepci6n, hacia aquellos sectores en que la posible producci6n de biene~ 

adicionales) podría volver a dirigirse hacia inversiones adicionales e 

La concepci6n staliniana cre~ un circuito de inversiones, en el cual SE: 

invert1a con el exclusivo objeto de poder invertir una cantidad aón mCl

yor en el periodo siguiente. Se construyeron m~quinas para poder conn

truir nuevas m~quinas, creando as! un circuito expansivó de la industr~a 

de medios de producci6n, que pudiera funcionar totalmente independient[! 

de un aumento del consumo~ 

Esto, a primera vista parece ser contradictorio, porque las in~ 

versiones tienen valor solamente si ayudan a crear producciones de bie

nes finales adicionales. Pero las condiciones especiales de la Uni6n 

Sovi~tica, condiciones de un pals subdesarrolladD~ hicieron posible es

ta solución, cuyas condiciones previas eran las siguientes: 

a8.- Debla introducirse nuevas t~cnicas desde el exterior, que fuesen 

aptas para elevar el nivel de producción del país a un plano total

mente nuevo. 

bb»- Debla existir una cesantía disfrazada,que permitiera ocupar conti

nuamente nuevas fuerzas laborales en la industria pesada, sin extra8r 

mano de obra de la producci6n de bienes finales existentes. 

Hmbascondiciones estaban dadas, de modD que este modelo de a

cumulaci6n socialista pudo realizarse. Toda la capacidad productora de 

la industria pesada, se orient6 exclusivamente hacia la inversi6n en más 

capacidad producto~a dd la industria pésada. De este modo 1 se produjo 

~un ascenso sin precedentes del potenc1al de producci6n J en un perlodo en 

el cual el nivel real de consumo bajó parcialmente o a lo sumo, se mantuvo 

iguc:ü " 
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I 
Para l.ograr eEi:t¡e ooje"Co Stalin tuvo que CUlllpl..i.L' t:::IILuIIL86 "';UI: UI18 . 

condición pdicional :,que exigía un cambio en la estructura de la economía 

global. Debi6 ~odlti6ar totalmente el mercado que exist1a en la Uni6n 

Sovl~tica hasta fines de los años 20. De un instrumento de coordinaci~n 

de la!'$conomfa global, hubo que convertir al mercado en una instituci~n 
subordinada a una planificaci6n central, con el fin de eliminar toda inter

dependencia entre la demanda de blenes finales y la actividad inversionis-

: ta. 

c~- El modelo de crecimiento desequilibrado (la acumulación socialista) 

Para poder desarrdllar un modelo de crecimiento desequilibrado 0 del 

tipo descrito en forma general mt1s arriba, debe partirse de 18S si

guientes presunciones: 

Debe existir un sistema de planificaci6n central, que permita tomar 

decisiones sobre inversiones, sln intervenci6n de un mecanismo de 

mercado de capitales. El mecanismo de mercado debe asumir r por lo 

tanto, un papel secundario frente a las decisiones centrales sobre 

inversiones, sin que el mismo desaparezca. La Gnica funcinn del 

mercado seria entonces posibilitar dentro de los balances de mate

riales de la planlficaci6n central, determinadas decisiones sobre 

la realizacOn de las proporciones indicadas en el plan) 

Debe existir la posibilidad de r1espl.azar libremente las fuetzas 10-

borales procedentes de la cesant1a disfrazada hacia otras produc

cionee3 sin que varíe su nivel de remuneraci6n. Su aetual fuente 

de ingresos tambi8n debe ser desplazadJ hacia el nuevo empleador. 

Se supondr~ que el consumo por cabeza permanece constante durante el 

crecimiento. Para evitar complicaciones del modelo 2 suponemos tam~ 

bi~n que la cifra de la poblaci~n permanece constante f de modo que 

tenga que permanecer constante el consumo global en el proceso de 

crecimiento~ Esto implica al mismo ti.~p1po que la producción de bie-
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nsa finalss (S'ecci6n 8) _ perm~m;!zca cunste;¡n ~t:¡ 8n t:¡J.. t¡'E2II~C;UL'60 del 

tie,m~of.! 

E¡ conocimiento técnico deber~ afluir en forma unilateral desde el 

exterior= sin que al mismo tiempo afluya capital desde fuerac El 

conocimiento técnico que afluye desde el exte"ior deber~ ser de un 

volumen tal, que su aplicación en la economla permita un aumento sig

nificativo de la producci6n globa1~ 

Para simplificar, vamos a suponer adem~s, Que no 58 aplicar~n impuES

tos directos a la renta~ 

Estas presunciones permiten ahora sacar conclusiones, en el sentidc 

de c6mo debe procederse a la coordinaci6n de todos los factores rara 

llegar a una inversi6n m6xima o 

conclusion8s esenciales: 

Referente a este mo~elo resultan tres 

1.- El equilibrio financiero: El desequilibrio del proceso se re~ 

2) 

3) 

fiere solamente a la falta de una igualaci6n de las tasas ~e 

crecimiento y del inter~s de selecci6n entro lA producción de 

bienes finales V la producci~n de medios de producci6n~ 

El equilibririfinanciero sin embargo, debe 8sLar siempre 3Ge~U

rado. Este equilibrio puede formularse mediante tr'8 ecuacio

n~p, como sigue; (no hatiiendo inversión en fJ) .. 

= 

+ Im. d :-J 1.n .i...J 

8 

A 

= F--roducci6n 

= Producci6n 

dfJ t:·iBnes fina] 8B 

dE! medios de pIO-

ducci6r .. 
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~ 5,.~ndo P = Pr ¡JPL¡CC i6n 

G = Ganancia 

1m ~ !mpuésto 

ir:d= Impp8sto índirecto 

E - Gastos del Estado. (sin inversiores) 
I? 

5 3alarios 

Por le tanto J un proceso de es La claSE pUBdp. -¡;aner lugar SJ1amente dentro 

je un ~quilibrio financiaro, si los precios en 1~'s¿cci6n S financian t~ 

dos lqs gasto!? del Estado y los salari08 en la .:3ecci6n :-\;; Las ganancias y 

los impuestos indifectos en la Sec:ci6n A n,o tienen importancia alguna para 

e;ll .financ:iamiento de estos gastos. Econ6micamente es totalmente ind1fe-

rente si se qriginan B no. Por esta razón tambi~n podEmos m:;di ficar la E-

:u3:::1Ón 3 sin cambiar su sentido: 
p 

,~ 

Ya que 108 salarioti ¡.m el prOGbSO dC c:recimiE:mto d8 1¡en psrmanec:er 

constantes, pues d8 otro modo tondrlamos un proceso inflacionista, resul

ta unGco:~clusión irílp[~rt?"tB oara el movimiento de los prec:ios en 18 SGC

ci6n ¡l. Bajo la preSlli: r..;:).(5n de precios constantes en·lasecc:'..6r. i~J los 

precios en la secci6n 0 daben bajar proporc:ionalmente con su tas3 ds cre

cimiento, o al r8v~B: 6i los precios en la secci6n A perm~neeen constan

t~s~ los precies en la secci6n B tienen que subirpropurcionalmente con 

la tqS~ ·da creoimiento en la secci6n i;~ Ta:l, nvoluci6n ¡Jo precios que cc-

rrssponqe a la ecuacien Oa) a. ~Dlamente es posic.ile, si por lo meno~ En la 

J8cci6n ;~ S8 aplican precios de coste medio'; 

~.- La· se18cci~n ~co~6mica maximal: El proceso de Lr8cimiert~ dese

quilibrado puede te~pr lugar, 80-

lam~nte si el productl] maroi~al del c:apitHl no 8st~ nivelado entre 

las :S8CC ionas ;] \f /-\. Como en la ~ na 68 invierte en acaolute~ el 
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posible interss de selección tiende hacia el infinito, mientras 

que para las inversiones en la Secci6n A, su tasa de crecimiento 

de la productividad de trabajo determina el inter~s de selección. 

Sin embargo, para cada cuota de inversiól es posible una solución, 

porque bajo las condiciones del proceso de crecimiento desequilibr~ 

do, la tasa de crecimiento representa una funci6n de la cuota de in 

versión, lo que es válido debido a la presunción de la afluencia 

unil~t8ral del conocimiento t~cnic~Q Entonces, para la Secci6n A 

vale siempre, como criterio para la racionalidad~ la igualdad del 

inter~s de selección con la tasa de crecimiento; sin establecer con 

esto sin embargo~ el creci~iento m~ximo tscnicamente posible. 

En concecuencia, el coeficiente de capital debe tener en el creci

miento desequilibrado, la misma magnitud que en el equilibrio din~ 

mico. La selecci6n dentro de la Sección A ofrece~ no obstante~ prE 

blemas teóricos especiales al efectuarse una separación entre las 

secciones. B. y A. En el equilibrio dinámico, la selecci6n dentro 

la Sección A siempre depende de la estructura de los bienes finales. 

De modo qua existen determinados criterios para la necesidad de me

dios de producción, que se manifiesta a través de los precios. Cabe 

preguntarse entonces, ¿ cómo puede efectuarse una selección, sin te 

ner en vista un stock concreto de bienes finales, hacia el cual pu

diera dirigirse la producción de medios 7. 

P?demos hablar en este caso, de una selección orientada netamente 

hacia el potencial económico. HabIEndo en forma abstracta, esto 

quiere decir que se invierte para obtener, en el futuro, un poten

cial aplicable a la producción de cualquier bien fina: 9 Por lo tan 

to, dentro de esta selecci6n de potencial económico, debe aplicarse 

otros criterios que aquellos derivados de un stock de bienes finales. 
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Podríamos recurrir aquí a algunas s1mplificaciones, que ~e6ricam8n~e 

·no son totalmente legitimas. ~jr!a~ por ejemplo, maximarse la pro-

ducci6n de hierro y acero etc, con la esperanza rn qEunaalta produc

ci6n de estos bienes, en todo caso permitir~ tambi~n en el futuro u~ 

na alta producci~n de bienes finales. 

Sin embargo , solamente puede ser te~ricamente satisfactoria~ una SE

lecci~n que aplique realmente criterias econ6micos 1 que deben surgir 

del circuito de los mudios de producci6n mismo. Este circuito de

be considerarse. como un intercambio cerrado en sr, entre la pro

ducci~n de maquinaria y de materia prima. en el cual se produce ma

quinaria para la producci6n de m~s materia prima V materia primn PE

ra la producci6n de m~s maquinaria~ El ónico criterio racional er 

este circuito es la productividad de trabajo misma. No es el ace

ro~ la qulmica o alg6n otro bien concreto del circuito de medios de 

producci6n el que debe maximarse~ mno que solamente la producti

vidad de trabajo del circuito mismo es la que decide si el.acero, 

los productos qufmicos o cualquier otro producto~ ser~n la forma 

m~s adecuada de maximaci6n en el circuito de medios de producciOn Q 

3 a - La duraci6n del proceso ~e crecimiento desequilibrado. 

Esta duraci6n es limitada en principio. apenas disminuya la cesar

tia disfrazada llegando finalmente a su t~rmino, obligadamente~ las 

capacidades productoras de la secci6n A deber~n orientarse hacia le 

Secci6n 8, para que en la producci~n de la Secci6n A no resulte P~I

dida neta. El criterio BplicBbl~ para esto, reside en el desBrrc-

110 del coeficiente de costos. en ambas secciones de producci~n. ~l 

principio del proceso de desarrollo desequilibrado, este coeficiente 

de costos es muy alto, tanto en la Secci6n 8 como en la Secci6n A; 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

" 184 -

Le vida útil tecnológica de los bienes de inversi6n 8s,sn con~ecuen

ci~extraordinariament8 larga, En cuanto S8 esté utilizando el 

total de la cesantía disfrazada, que pU8de ser retirada sin ning6n 

reempl~zo de medios de producci6n~ tiene que comenZ3T la reposiciÓn 

de las capacidades marginales E S1n embargo,con esto comienza a ha-

cerse necesaria cierta inversj.~~, 8n la :18cci6n :3, con lo cual tam

¡ü~n baja el coeficiente de costos en dmhos sectores, :J !-Jl~sar de que 

el grueso de la inversilin contintl8 efectu~ndos'e en el circuito de 

producci6n de m8dios~ Pero cuando se obtiene un coeficiente de b-2" 

el proceso de crecimiento desequilibrado t8rmina~ transform~ndose 

automáti~amente en un equilibrio din~micn; de modo que a partir de 

entonces)rigen tarnbi~n los condiciones del m§ximo del equilibrio di

n~mico: Pero con esto~ el mercado tamhj,gn podrla volver a recupe

~ar su funci6n conductora~ 

Este modelo de crecimiento desequilibrado es seguramente muy esque

m~tico; no obstdnte, refleja lBS tendencias m~s importantes del pro

ceso de industrialización sovi~tico~ Sin embargo p en la Uni6n Sovié

tica, los criterios relacionados con la seleccion econ6rnica. se de

sarrollaron reci~n a fines de la d6cada del 30~ y comenzaron a ser 

importantes al final de la d~c8da del 50~ cuando el procese da cre

cimiento desequilibrado ya habla casi terminado. Hay que pregun

tarse.no obstante, si acaso en verdad este problema tiene una impor

tancia más que teórica~ porque en la vida real~ una economía de es~ 

~~ {ndole debe desarrollar,con el crecimiento desequilibrado,des

proporciones tan notorias f que desaparecerían las sutilezas de un 

c§lculo de intereses de selecci~n. 

El modelo de desarrollo aqui descrito indica seguramente el m~ximD 

alcanzable bajo las suposiciones hechas~ sin que quiera afirmarse 

con ello~ que sea el 6nico modelo de desarrollo imaginable. Es 
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perfectamente posible construir modelos de desarrollo de otro tipov 

pero de ningún modo podr~n ser r dadas las presunciones asumidas} m~fi 

veloces que el modelo de crecimiento desequilibrado~ Pero de estaB 

presunciones dos son especialmente problem~~icas, pues su no-cumpl~

miento puede hacer variar todo el cuadro~ Hablamos supuesto en pr~

mer lugar! que la disposic¡(~ par~ el trabajo no es alterada por la 

constancia del consumo, Per,{J en realidad, es de suponer que un con-

sumo que asciende junto con el crecimi~nto tenga como resultado un 

aumento del incentivo de tra~~jc lo que, pOdiia disminuir la supre

macía del modelo de creci'mie[lto :desequiiibrado. Además hac:!.amos 

supuesto ~ue no habria ningunaefluencia de capital del exterior~ 

Pero tal afluencia de capital desde el exterior, tambiún pOdrla in

fluenciar fundamentalmente la situaci~n. De modo que el rodeo 

a trav~s del crecimiento desequilibrado puede resultar innecesarío r 

bajo ciertas circunstancias especiales. l 

¡j~ El Proceso de Crecimiento desequilibrado en la literatura. 

El problema de crecimiento desequilibrado ha sido tocado relativa

mente pocas veces en la literatura, a pesar de que existen algunas excep

ciones fundamentales. En estas excepciones, existen algunas indicaciones 

interesantes, en el sentido de lo que podrla realmente significar un mode

lo de crecimiento desequilibrado. 

El primer autor que dirige sus pensamientos en esta direcci6n es Tu

]an-BaranwskyQ Se trata aquí de una utilizaci~n casi juguetona de los mo

delos de reproduccién de Marx_ Tugan demuestra que cualquiera proporci6n 

3ntre las secciones B y A es imaginable, sin que se destruyan las proporcio

nes matem~ticas entre ambas secciones. Su demostraci~n hace referencia, 

en forma totalmente unilateral f a la posibilidad de comprobar que puede man .. 

tenerse un equilibrio financiero entre ambas secciones en cualquier propor-
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ci6n, por absurda que fuese. No considera en absoluto, otros elementos i

gualmente necesarios para la comprobacien de una posibilidad real del cre

cimiento desequilibrado, como por ej. la eliminaci6n de las funciones de 

coordinaci6n del mercado y la disposici6n de t~cMicas totalmente nuevas, 

afluyentes desde el exterior, lo que precisamente le da sentido a esto pro-

ceso. 

Tugan - Baranowsky dice asf: 

"La envoltura capitalista no se derrumba, ni a6n bajo condiciones que apa. 

rentan frustrar cualquier objetivo racional de la econom!a" (33). 

UEste esquema tiene por objeto ilustrar en quJ forma deber~ dividirse la 

producci6n social para que, a pesar del retroceso del consumo social y de 

la r~pida expansi6n de la producci6n social. no resulte en un producto su

perfluo e invendible" (34) 

Cierto es que la posici6n de Tugan casi no tuvo aceptaci6n. En ge

neral, fue rechazada con la indicaci6nli!~e 81 mercado capitalista, fuerza a 

una igualaci6n del crecimiento econ~mico a trav~B del mercado global y no 

permite una expansi6n unilateral de la industria de medios de producci6n. 

En esta critica concuerdan Kautzky, Rosa Luxemburg, Schmidt, Lenin y otros 

Hutores (35). Pero cierto es tambi~n, que no se encuentra en ninguna 

parte el argumento de que tal proceso podr!a realizarse eventualmente. eli

minando la coordinaci6n del mercado en los paIses subdesarrollados, salvo 

I~n un autor sovi~tico de los años 20, Feldman. Este subray6 el papel de 

la t~cnica para un proceso de crecimiento de esta !ndole, sin aludir sin 

'~mbargo, a la necesidad resultante de eliminar el mecanismo coordinador 

jel mercado. Domar, que tradu o este an~lisis de Feldman al lenguaje teó

rico de la economia occidental, le sigui~ en este sentido. (36) 
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M~e all~ de estas pocas indicaciones no 

!!xi!i:1ten invEstinaclones so.:;re al procese de crecimiento rleselluili:lrado., 

~,a Unión ~ovj6tic8, si bien llev6 a cabo este proceso, ~Q des8rroll~ nunca 

'1 :na teoría que correspondiera a ~stai LE1S razonES pCJr2 ello. residen se

íjurame!"1te en motivos ideo16qicos~ :'unca hubo dis~osici6n pElra reconocer 

(lue el modelo all1 aplicado oblig6~a toda una generaciBn presente,a inver

';ir en oeneficio del desarrollo de las generaciones venideras, mientras 

~lue en toda lEl tradici~n t96rica m2~xist8v justamente la estrecha relaci&n 

1!~~r8 consumo V oroducci~n 2ra c0nsidercda como car8cter~stica del socia-

. .ísno, 

COMENTARIOS 

Al ~erminar nuestro an~lisis es conveniente destacar algunos comen

tarios lmoortantes en relaci6n a la teor6a econ6mica marxista. 

~~_ El desarrollo de las consecuencias imp11citas de la teorfa del capi

tal de Marx lleva por una parte, a una superaci~n de cualquier teor1a del 

capital qu~ se basa en la 8xplicaci~n del inter~s como un precio de su es

Ca~RZ~ A su vez~ esto nos ohliga a rechazar toda la tBoría 8st~tica del 

~i(bl,ilibTio tl..l,lS a; l'iU8stro juicio, no puede ,explicar el equilibrio maCrO-8C[I

nómico ~ 
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Sin embargo~ por otra parte somos' llevados tambi~n a la critica de 

algunas partes de la teor!a de .M:lrx, a que a '1 y los marxistas les parece 

fund~m2ntal para su an~lisis. Esto se refiere sobre todo a las leyes de 

tendencias que Marx deduce de la teor1a de la plusval!a. Principalmente 

~e trata de la critica a la ley de la creciente oomposici6n org~nica del 

capital y a la ley de la creciente miseria relativa o absoluta. 

Las dos leyes no pUden ser consideradas como tendencias a largo pla. 

ZOi simplemente porque eso llevarla a contradicciones 16gicas del modelo 

b~sico de la teor!a de la plusval!B~ 

Por el contrario f estas dos leyes deben ser consideradas como ten

dencias a corto plazo que conducen a la crisIs si no son contrarrestadas 

B tiempo. Ast g la tendencia a la crediente composlci6n org~nica del ca

pital lleva a la sobreprodu~ci6n. de medios de producc16n con la consiguie~~ 

~8 crisis y baja de la producci6n. La tendencia a la miseria lleva a la 

necesidad de vincular el aumento de los ingresos con la tasa de crecimiena 

GO. Pero estas son tendencias que, en cuanto tales p ya no se pueden in. 

~erpretar como contradiccione~ internas del sistema de valores a 5egOn 

r~arx, debido a estas razones internas el sistema de valores estalla~ Pe~ 

ro la teor!a de la plusval!a no permite saC,lr esta conclusi6n. Por el 

contrario 9 las tendenc ias que an~7i1 1")::1:'',( explican el surgimiento de una 
.~. 

:38rie de nuevas insti:tiJ~ioi1E'5 qLEadaptan el sistema capitalista a las exigen", 

cias de equilibrio. ~mo ejemplo se pOdrfan citar las instituciones del 

'leo-capitalismo, tales como las organizacion~s sindicales y la politica 

de planificaci6n del mercado capitalista. Esto no excluye que pueden 

surgir contradicciones internas del sistema capitalista 1 que sólo tengan 

80l4ci6n mediante el tr~nsito a un sistema socialista. 
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Como ejemplo se puede citar el fen~meno del subdesarrollo que posible

mente no encuentra soluci6n dentro de la estructura capitalista del mer-

cado mundial. Pero no podrla interpretarse como una contradicci6n en el 

sistema de valores y precios, ya que m~s bien se reFiere al cambio de su 

forma capitalista. En realidad, se trata m~s bien de contradicciones 

del modo de producci6n capitalista y no de la producci~n de mercancía 

propiamente tal. El modo de producci~n socialista sigue siendo un modo 

de producci6n de mercancía. 

Esto nos lleva en seguida a otra critica del pensamiento de Marx, 

que tiene las mismas consecuencias. Marx siempre vincu16 el sistema 

de valores y precios con la existencia misma del capitalismo. Hacer es

ta vinculaci~n fUe necesario para ~l, pues siempre crey6 en la contra

dicci6n interna de este sistema de valores y precios. Su exploai6n mar

carla el tr~nsito al socialismo y al comunismo, los cuales serian concep

tos de c~lculo econ6mico en t~rminos de tiempo de trabajo. Esta espe

ranza total tampoco coincide con la 1~gic8 interna de la teorla de la 

plusval!a. El c~lculo en valores se transforma,simplemente, en un mo-

delo basado en una renta per c~pita constante con precios que bajan pro

porcionalmente con la tasa de crecimiento de la productividad del tra

bajo a la selecci6n de los medios de producci6n. utilizados en el prOCE

so econ6mico. Como tal, implica un c~lculo de inter~s. Establece 

una interdependencia total de la economta, de la cual no hay escape. 

Por su parte, esta interdependencia origina los fen6menos que Marx des

cribi6 en t~rminos de mistificaci~n de la mercader fa y de la enajenaci6n. 

Por lo tanto, el tr~nsito del modo de producciAn capitalista al socialis

ta no afecta el surgimiento de estos fen~menos como tales, sino que los 

hace surgir dentro de otras relaciones sociales de producci~n. Aunque 

rechazamos la teor!a est~tica del capital. no podemos rechazar el an~li

sis de la interdependencia econ~mica y de la consiguiente complicaci6n 

del c~lculc econ6mico que esta teorla ha desarrollado. Por lo tanto 

siguen en pie partes importantes de la critica al pensamiento econ6mi -
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co de Marx, que esta teorfa est~tica 11ev6 a cabo m 

El cálculo económico en tiempo de trabajo, que Marx busc6 como 

base del modelo de producción socialista se revela entonces como una 

utopfa absoluta, en el sentido de que su realizaci6n queda exclulda pOI 

razones de factibilidad. Te6ricamente 3 este c~lculo econ6mico sólo pue-

de ser concebido en dos casos. El primero seria el de la economia abEO-

lutamente tradicional y momificada. En esta economía, no t1ay c~lculo 

de capital y por lo mismo, los fen6menos de interdependencia no llegan 

a tener esa fuerza objetiv~ que Marx describió en el an'1isis de la mis

tificaci6n de la mercaderla. El otro seria un caso más bien tautol~

gico~ Si no hubiera medios de producci6n mate~iales, sino Gnicamente 

capital de circulaci6n, tampoco podr1an existir estos fen6menos de misD 

tificaci6n de la mercadería porque tampoco haria falta un c~lculo de 

capital. Este sería el caso en que el coeficiente de costos tiene el 

valor de (b = 1). Aqu1 tambi~n se daría la posibilidad de una econo

mia absolutamente flexible con equilibrio preestablecido. Este racio

cinio demuestra entonces, que la mistificBci6n de la mercader1a V todo 

el fenómeno de la enajenaci6n están vinculados con la objetividad del 

mundo, tesis que nos remite al análisis, hegeliano de la enajenaci6n, 

el Cual Marx habla rechazado con tanta vehemencia. Vale la pena mencia~ 

nar, que el caso del modelo econ5mico sin medios de producci6n objetivi

zados, tambi~n está subyacente en el modelo de competencia perfecta de la 

teoria estática. Si bien este modelo no aclara explícitamente este 

punto, lo introduce impllcitamente a trav~s de la suposici6n de la m8vi

lidad absoluta de los medios de producci6n y de la previsi6h perfecta. 

S610 la teoria de la plusvalía permite superar esta asfixia, que 

es resultado del equilibrio preestablecido de los modelos de racionali

dad económica total p para llegar as! a un an~lisis que exprese las le

yes interiores de la economla dinámica, en vez de modelos de construc-
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ción ideal de equilibrios absolutos. 

Podríamos describir en forma algo más detallada bajo qué termi

nos habría que enfocar este fenómeno que ~1arx llama la mistifi

caci6n de la mercaderla. Marx lo describe en los siguientes t~K 

minos: "El carácter misterioso de la forma mercanc{a estriba 

pox lo tanto pura y simplemente en que proyecta ante los hom -

bres el carácter social de ~stos, como si fuese un car~cter ma

terial de los propios productos de su trabajo~ un don natural 

social de estos objetos y como si por tanto la relación social 

que media entre los productores y el trabajo colectivo de la so 

ciedad fuese una relación social establecida entre los mismos 

objetos al margen de sus productores. Este quid pro quo es lo 

que conviexte a los productos del trabajo en mercancla, en obj~ 

tos físicamente metafísicos o en objetos sociales ••• Lo que aquí 

reviste a los ojos de los hombres la forma fantasmagórica de una 

relación entre objetos materiales no es m~s que una relación so

cial Goncreta establecida entre los mismos hombres. Por eso, si 

queremos encontrar una analogla a éste fenómeno, tenemos que re

montarnos a las regiones nebulosas del mundo de la religión, don 

de los productos de la mente humana semejan seres dotados de vi

da propia, de existencia independiente y relacionados ante si y 

con los hombres. Así acontese en el mundo de las mercancias con 

los productos de la mano del hombre. A esto es lo que yo llamo 

el fetichismo bajo el que se presentan los productos del trabajo 

tan pronto como se crean en forma de mercancías y, que es insep~ 

rabIe por consiguiente, de este modo de producción "(37). Este 

fetichismo o mistificación de la mercadería tiene para Marx una 

concecuencia inevitable. 

"Trátase de fórmulas que llevan estampado en la fren

te su estiqma dR fórmulas aronias de un réqimen de sociedAd en 

que es el proceso de producción el que manda sobre el hombre, y 

no éste sobre el proceso de producción; pero la conciencia bur

guesa de esta sociedad las considera como algo necesario por na

turaleza, lógico y evidente como el propio 
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trabajo productivo "(38). Marx establece la tesis de que la continua 

transformaci6n de productos en mercancías y mercan c!as en productos, 

fundamenta una fuerza social con poderes propios que llega a someter 

al hombre al sistema econOmico. 

En general, Marx llama a esta fuerza inerte del sistema econ6-

mico, el dominio de las leyes objetivas,. que ~l contrapone al imperio 

de la libertad. Pero, como consecuencia de nuestro an~lisis, el sur-' 

gimiento de este fetichismo no puede ser reducido sencillamente al modo 

de producci6n capitalista. Muchas veces, el mismo Marx tiene concien

cia de ello al vincular la liberaci6n del hombre con la desaparición 

de la divisi6n del trabajo. Marx destaca este punto sobre todo en 

los primeros capitulos de "La Ideología Alemana lJ y Engels le sigue en 

esta interpretación en su crítica a Duhring. Pero ~l insiste en la i

dea de que las razones objetivas de la mistificación de la mercancía 

son superables. Si ahora relacionamos el surgimiento de la mercancía 

y de las leyes objetivas, con la existencia misma de medios de produc

ción meterializados, este esquema se rompe. Desaparece la factibili

dad del tr~nsito al imperio de la libertad. El fen6meno del capital, 

de las leyes objetivas y de todo el fetichismo, ya no se puede concebir 

como algo propio del modo de producci6n capitalista~ sino solamente cu

ma un rasgo general de la econom!a dinámica. En estos t~rminos gene

rales, las leyes objetivas describen una contradicci6n continua entre 

la orientaci6n espontánea del trabajo de individuos o grupos y la neC8-

sidad de un sistema econ5mico que integre estos trabajos espont~neos 

en la funcionalidad del progreso t~cnico-econ6mico. Esta tarea de 

funcionalizaci6n llega a tener una fuerza propia, que tiene su base en 

el c~lculo de capital que orienta cualquier actividad humana hacia el 

crecimiento econ6mico. De la dinámica econ6mica nace una fuerza ob-

jetiva, distinta de las voluntades espontáneas de los individuos y gru

pos, que las funcionaliza continuamente hacia el mismo progreso t~cni-

ca-económico. Esta contradicci6n es inevitalbe mientras haya medios 
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de prcducci6n materializadcs~ Si bien se trata de un fen6menc que 

resulta de la interdependencia de los actos ecmn6micos, no hay que con

fundirlo con el análisis de la teor!a est~tica. Esta no conoce ni 

puede conocer, el concepto de una fuerza social especifica que act~e 

sobre la realidad social inmediata. Su ctmcepto d8 equilibrio es m~s 

bien unidimensional. Si en un lugar de la econom!a hay un cambio, en 

otro lugar tiene que haber una adaptaci~n, corre~pondiente. Desequili

brio y equilibrio actOan en el mismo plano de los fen6~enos. Pero en 

la teoría de la plusvalfa no se trata de esto. Al contrario, todos los 

fer.~mencs cambian continuamente pero tienen que seguir las pautas de 

cambio, que son un producto de la intereependencia de estos mismos cam

bios. Junto a los fen6,~nos. tal corno los enfoca ia teoría de la com-

petencia. se concibe una estructura que actftaco~tinuamente sobre ellos. 

En t~rminos generales, puede ser concebida como la fuerza de funcionali

zaci~n de toda la sociedad hacia el progreso t~cnico~econ6mico que, por 

su parte, da origen a lo que Marx llama la clase dominante. 

Esta clase dominante por lo tanto no nace de un título sobre la 

propiedad sino de la necesil;1ad del cumplirnie'nto de esta funci~n. El 

mumplimiento de esta funci6n es esencial para la econom!a din~mica y

de ninguna m~t!!ra y en ning6n sistema s,ocial puede dejar de cumplirse, 

En caso contrario la economía se vuelve simplemente subdesarrollada. 

2.- Ahora podemos enfocar el modo de producci6n como instrumento de an~-

lisis del sistema econ&mico. Para poder, concebirlo' en t~rminos ra-

c:iona~, habr!a que arB1llzarlo partiendo del an~lisis de la funcional iza

ci~n d3]a sociedad din§mica hacia el proQreso t~cnico.econ6mico, 10 que 

signifita tener en cualquier snr.iedad moderna un poder social que se 

haga carqo de esta funci~n. Llegamos entonce!!ll por una parte, a una 

clase de modos de oroduccHin de tipo dinElmictJ. y flor otra, a un.a 
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, 
clase de modos de p~oducci6n de tipo tradicibnal. Esta se distingue 

de los primeros por la falta de esa funei'n de orientación de la soc1e~ 

dad hacia el progreso t~cMico.econ4micB. En ~l.a entol'ices. los poderes 

dominantes se legitiman de otra manere. Marx mehciona e}l'itipt;1; rn'¡egi ti .. 

maciones del parentescot la escla~itud o la servidumbre feudal. sin ne

gar que se podrla aAadir otros, Lo que s~ t:~ta de destacar aqu! es la 

diferencia fundamental entre todas estas legitimaciones en los distin. 

tos modos de producci6n traditionales, 'y el ~fincipi~ b~sico de la estr= 

ti ficacHin social en la sociedad con Bconórnfa din~m,ica ¡,' El· tipo de 

modos de producci~n din~micos se constituye p,racisamente,. porque se des

¡:;rendB del cumplimiento de la tare':, de )funciolializ~ci~n de la sociedad 

hacia el progreso t~cnico~econ6mico. E~to cr~a ~na coritr~dicci6n di

cot6mica, entre el poder sodial-que est~ a carg~ d~ dicha tarea y todos 

los otros grupos de la sociedad~ Por 10 tanto ~os diferentes modos de 

producci6n din~mico~, no se distingue~ pot'l~ ~~is~enC~8 o no existen~ 
c ia de este poder social, sinc;¡ 'nicamente por ia f'ormaJsoclal a trav~s 

de la cual este poder se' legitima. . El-modo de produdci6n capitalista 

lo hace por alguna ideolog~8 de,la propiedad privada, mientras que los 

modos de producci6n socialistas. en general se 'legitiman a tr~~s de 
.' ~ -¡ 

diferentes ideblog!as de la democr-atizaci~n del poder econ6micó. Po-

demos destacar el modo de producci~ndel soci~iismo burocr~tico, que 

se basa en el centralismo'democ~~tico como el ~rinclpio de legitim~~ 

ci6n de este poder social. TambiAn podemosdestatar otro modo de pro~ 

ducci6n socialista, qU'e busca la legitimac!'n de este poder social de 

funcion6lizaciiSn a trav~s de alg'n tli.po dedeÍl10cracia obrera inmediata. 

Con este an~lisis, ya queda en ciaro qu~ de ninguna manera se puede ha

blar de un solo modo de produccJ.~n ;SOci?l.!atat "SOCialismo como ta~ 
tiene hoy d!a m~s bien un sen'tido ds'nd.capit,a11:slT\o,. Incluye ia po .. 

sibilidad de diferentes soluciones en, cuanto~ las Telacibnes sociales 
, . 

de producci'n dentro de ,la ésttuctura 'So~laiil!ita'an gsr:¡Bral.: 

.~ 
Clun 

Este an~lisis de 108 modos de prod~bci6n, basado '~ri' la distin

entre sociedadas tradicionales y socied~da6 d1n~micas~ no ha pe-
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netrado mayormente en la discusi6n marxista, a pesar de que hoy en dIa 

parece evidente. Las bases de esta distinci~n las encontramos ya en 

Marx cuando dice: nLa premisa de la reproducci~n simple es incompati-

ble con la producci6n capitalista n (39) Esto significa, que solamen-

te es compatible con las sociedades prbéapitalistas e igualmente incom

patible con la producci6n socialista como con la producción capitalista. 

Pero en Marx este concepto desaparece detr~s de su insistencia en la di

ferencia entre la sociedad de clases de toda la historia humana y el so

cialismo. Esto tiene el efecto, de que ~l, de hecho, vincula el capi

talismo mucho m~s con las sociedades pre.capitalistas que con la socie

dad socialista. Es m~s bien Oscar Lange quien destaca, en t~rminos 

muy claros, este fenómeno. Pero hasta ahora generalmente no ha logra

do ser aceptado por los teóricos marxistas. As! por ejemplo, Godelier 

critica ferozmente esta concepción de Lange. Dice que esta vinculaci6n 

del capitalismo con el surgimiento de la racionalidad econ6mica organi

zada Ir es pretender impl!~itamente que todos los progresos t~cnicos lo

grados por la humanidad antes del surgimiento del capitalismo no eran 

el producto de una actividad quebuscabE con~ientemente inventar y 8-

justar medios para obtener fines. En consecuencia la humanidad habrla 

esperado al capitalismo para aprender a economizar SUB esfuerzos y a 

sacar el mejor partido de los medios de -que disponíalJ (40). Pera no 

hay duda de que la humanidad ha esperado al capitalismo para aprender 

a economizar sus esfuerzos. Esto es simplemente un hecho hist6rico. 

El concepto de racionalidad que Godelier contrapone a esta tesis es pu

ramente tauto16gico. IJDe hecho toda la informaci6n etnológica e his

t6rica nos muestra que en todas las sociedades~ individuos o grupos se 

trata de lograr al m~ximo finalidades determinadas cuyo contenido y je

rarquia expresan el pmdominio·de ciertas rela6iohes sociales (paren

tesco, religi~n, etc.) sobre otro~ y se fundamentan en la estructura 

misma de cada tipo de sociedad Jl (41) Tal concepto de racionalidad no 

expresa nada m~s que la interdependencia de los planos econ6mico-social, 

politico, sico16gico, etc. No hace falta citar ni a la etnologla ni 

a 18 historia para comprobar tal racionalidad. El problema simplemen-
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te ElS diferente. Racionalidad econ6mica en el sentido moderno signifi-

ca oriBntaci6n de toda la sociedad hacia el progreso t~cnico-econ6mico 

para la producción de bienes materiales, dentro de determinadas relacio

nes sociales de producci6n. Esta racionalidad es realmente nueva 1 sur

ge con el capitalismo y sigue existiendo en los sistemas socialistas~ 

3.- Con esto llegamos al 61timo comentario que debemos hacer a esta sepa

ración rígida entre el modelo de la sociedad tradicional y el modelo 

de la sociedad dinAmica. La separación de estas dos fases es analíti-

camente necesaria. Pero en cuanto a la interpretación de la historia 

humana rBal 1 es difícil definir a la sociedad pre-capitalista como una 

sociedad tradicional en el sentido estricto de la palabra. Como tal, 

esta concepci6n tiene una limitación sobre la cual hace falta llamar la 

atención. De hecho, una sociedad que ,sigue estrictamente el tipo ideal 

de sociedad tradicional no seria humana. Ni siquiera la sociedad m~6 

primitiva, de aquellas épocas pr8~ias al surgimiento de las Grandes cul

turas humanas~ puede estrictamente consid~rar8e como sociedad tradicio

nal. Por otra parte, el modelo-de la economf8 dinámica 

realmente es la sociedad moderna. Si nos imaginamos el 

esta sociedad din~mica, 8strictamente realizado, no hay 

creer entonces que esta sociedad dejarla de ser humana. 

refleja lo que 

tipo ideal de 

motivo paró 

5610 " di ... S8r~a 

ferente en cuanto a algunos rasgos de la sociedad pero no en cuanto a 

su esencia misma. La soc iedad realmente 'tradicional resul tarla s ien-

do una sociedad animal. Como ejemplo podrlamos citar la sociedad de 

las hormigas o de las termitas que son las únicas que realmente se ri

gen por las leyes te6ricas de una vida tradicional. La divisiÓn del 

trabajo -si se quiere usar este t~rmino- es totalmente fija; en el 

sentido de ser id~ntica con la vi~a bio16gica de sus elementos p Por 

lo tanto hay que partir considerando ~ la sociedad tradicional humana, 

en cierta manera, como una sociedad din~mica. Est~ es tambi~n el en~ 

foque de Marx cuando dice "que la primera necesidad satisfecha misma, 

la acción de la satisfacci6n y el ya preparado instrumento de la satis-
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facci~n conduce a nuevas necesidades - y esta produccHin de nuevas ne

cesidades es el primer suceso hist~ricoll (42) A esto mismo se refierB 

Marx tambi~n cuando expresa que el hombre, a diferencia de la hormiga, 

s6lo puede construir una casa que ya ha concebido anteriormente en su 

mente, por lo cual un mal constructor humano es siempre superior a la 

hormiga, a6n cuando la construcciGn de ~sta sea mucho m~s perfecta. 

Marx entonces subraya el hecho de que el hombre no es id~ntico con lo 

que ~l hace, sino que trasciende en cualquier momento, las herramientas 

que ~l usa y las estructuras sociúles en las cuales vive. Pero si es

to es la definici6n misma del hombre, ¿q~A sentido entonces puede te

ner hablar de la sociedad din~mica como una etapa hist~rica de la hu

manidad? Esta pregunta tiene s610 una respuesta. Toda historia hu

mana es historia de sociedades humanas din~micas y refleja esta tras

cendencia del hombre respecto a las herramientas y a las estructuras. 

Pero 6nicamente las sociedades con un modo de producci~n din~mico han 

conducido a una actuaci~n consciente en relaci~n a lo que define al 

hombre. El modo de producci8n din~mico surge, por lo tanto, despu~s 

de que el hombre ha tomado conciencia de que trasciende sus herramien~as. 

As!, estas sociedades din~micas se estructuran y se forman en funci6n 

de esta trascendencia. La t~cnica se vuelve constiente y metódica y 

las estructuras llegan a ser funcionalizadas para el cambio. Al con

trario, el modo de producci~n tradicional se basa en estructuras socia

les que no est~n concebidas en funci6n del cambio y en la cual este 

cambio es m~s bien casual. Suele ocurrir tambi~n, pero contradice 

a la 16gica de las instituciones. 

Con estos comentarios ponemos fin· a este estudio. Tuvieron por 

objeto, indicar cuaias nos pargcen·ser las consecuencias de nuestro en

foque de la teor!a d~ "la plusvaifa, en cuanto ~l an~lisis de las impli

cancias de la teorta econlSmica. De ninguna manera deben darse por 

completos,. pero pueden 'indicar-,seg& nuestro parecer .. hacia dt5nde tiene 

que dirigirse un esfuerzo futuro para seguir elaborAndo una teoria de 

la sociedad que tenga como esqu.sJ;,~~(~a·· ~eor1a económica de la plusva

lla." 
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N O T A S 

1.- Por ejemplo la discusi6n referente a los modelos de reproducci6n 

de Marx y el desarrollo· de la teor!a del imperialismo~ 

V~ase Paul M. Sweezy: "Theorie der kapL:al istischen Entwicklung" 

(Colonia 1959 pág. nQ 149 pSg. nQ 242 y sig~) 

~~o- V~asef por ej. la obra de I, B. Kantorovitsch: "Ek'of'lom1tscheskij 

rasschot nailuschevo ispolsovanija resursov" ( Mosct 1~60) 

3.-

La Escuela Matem~tica se forma en la Uni6n Sovi~tica, en gran 

parte sobre la base de los trabajos previos de Kantorovits~h. 

Es significativo que Kantorovitsch no mantenga ninguna relaci6n 

con la tradici~n de Marx, tanto en lo que se refiere al análisis 

cuantitativo, como el cualitativo. Se trata de ciencia econ6mi. 

ca en el sentido más restringido del t~rmino. 

Como ejemplo puede servir: Ernst Theodor Mohl: "Anmerkungen 

zur Marxrezeption" ("Folgen et.:ner Theorie ll 
'l. 

Kapital von Márx" ., Frankfurt 1967 .. ) 

"Essays ueber das 

La posici6n al1! representada es frecuente, Tambi~n la encontra

mos en Paul SweBzy: "Theorie des Kapitalismus", P~g. NQ 16-41, 

a pesar de que Sweezy esta consciente de que esta posici6n repre

senta una cierta esterilizaci~n del marxismo. Por esta raz6n 

propone~ desde ya, un ulterior desarrollo te6rico del pensamien

to econ6mico de Marx, orientado hacia la teor1a sobre el capital 
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da Schl,iQlPl!lter. 
V~ase Sweazyo 0p. cit. p8g. na 72. Nota na 1". 

Este poe~l;:len comanz8 corl Rudolf H11 ferd1ng: . "SÓehm-Bawerke 
MC!lrx-Kfittk" ("Me-rx-Silud1el'll", Ed. Max Adlar y Rudolf H!lferdi,ng, 
1 TomD~ VieMe 1904) (P~g. nQ 1 y e1g.) 

Hl1f~rd1ng argumenta, ana1i;zanda la rfg'-da cr!tica da Marx -bache 
por da Soahm-Bewark. U~ase: Eugen von 8oehm-BawBrk "Zum Absch
lusa des Marxachen Sy~teman ( "Staetewiesenschafliche Arbelten. 
re,t~eben fuer Karl Knles". Ed. Otto van Boenigk - Serl!n 1896-
Pf3g. nQ 67) 

Hilferdlng no responde a loa puntoE te~rlcos-econemlcDs de le cri
tica, eino en forma indirecta a travfts del desarrollo del contani
do cualitat1vo de las categor!as econ~mices ds Marx. Esto, pr(¡c
tlcemente, no ea una respuesta; ai la critica se formule a nivel 
de le teor!a cuantttatlva, tambi~n le rea~uBata debiera haber ei
do expresada a ees nivel. Hilferd1ng g en cambio, tautologiz~ 
la teor!e de Marx. 

5... V~a!la: .;JoliSsfSchumpsters "Theorie dar wirtachaftl.!chan ~ntwick
lun~R (8e;1~.~952_ Pftg. nQ 240 - 318). 

6._ Veases I .:Joae' Sc'~umpeter: "Kapi tB¡lsmU8, Sozta11amuI und DemQkrB
tia" (Blrna 1950 pAg. nQ 17 y aig. ). 

7.~ Veall!: FJ'snz Jossf H1nkelemmert:, "Econqmfa y Revoluci&n n (San
t1111go 19~7). 

5.~ R,'.re"~B al prlnp1p10 econ~m1co~ v~a8el f.r1edr1~h von Gottl -
Ot~11iBn~81~: "Pie ~irtlchaftllche D1men~!onn (Jana 1,2J}. 
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o igualmente: i 

Hans Albe'rt: 
tingen1954-

"Oekonomische ldeologie und pclitische TheDrie R (Go~ 

Bibliograf!a - p~g. ne 149 y sig.) 

Gottl - Ottilienfeld describe el principio econ6mico como un prin
C1p10 meramente t~cnico. Con esto niega que tambi~n sea v~lido 
para la econom!a global, lo que puede aceptarse (¡nica.mente si se 
considera que el principio econ6mico es una norma abso~uta de ac
tuaci6n. Si a continuaci6n describimos a la econom!a y a la so
ciedad, a la eoonom!a y el consumo, etc. dentro de los conceptos 
de medio y fin, no significa esto que en estas relaciDnes rija 
exclusivamente un cálculo ba'sado en el concepto "Medio y finll. 

9~- Una critica a la imagen del sujeto econ6mico, c~mQ la que. formula 
Katona, no cambia en nada esta afirmaci6n. La teorla pura preau
pone un economista que calcula conscientemente' teda su actuaci6n. 
Aqu1, en cambio, s6lo se dice que sencillamente debe tener luga~ 
una reflexi6n acerca de los medios con respecto a sU utilidad, 
para que sea posible una econom!a creciente. 

V~ase : George Katona: 
Studies of the American 
1960) 

"The Powerfull Consumer" C"Psychological 
Economy" - New York - Toronto - Londl'es 

10.- Esto corresponde al concepto del circuito econ6mico en relac16n 
a la econom1a din'mica de Schumpeter p sin ser 1d~ntico con la di
ferencia entre est~tica y dln~mica en la teor!a pura~ 

V~ase : Josef Schumpeter: IITheorie per wtrtsct'1aftlichem Entw10k 
lung" (Ser11n 1952 p~g. nQ 47.) 

Junto a esto también es pertinente aqul la d1stinc16n hecha por 
Marx entre l'eproducei6n simple y amplificada. (V~ase Karl Ma~)( 
"Das Kapltal" COerl1n 1956 - Tamo I1) 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

11.,-

- 181 .. 

El concepto de "est~tica" usual en la teor!a econ6mica pura abarca 

tambi~n las relaciones de la economla dinamica, pero bajo un aspec

to est~tico. 

V~ase : Walter Adolf Joehr: "Das Modell der vollkommenen Konku* 

rrenz ll C"Konkurrenz und Planwirtschaft" - Berna 1946,,) 

V~ase la descripci6n del circuito econ6mico de Schumpeter: 

rie ... e 11 COp .. cit. Capitulo I). 

"Theo ... 

12.- V~ase: Erich Thier: llUeber den Klassenbegriff bei Marx ll C"Marxis

musstudien" "Schriften der Studiengemeinschaft der Evangelischen 

Akademien" - Tubinga 1954 - P~g. nº 170 y sig_ ). 

Thier distingue en Marx dos conceptos de clase. El concepto de 

clase amplificado equipara la clase y la enajenación y, por lo tan

to, es válido para toda la historia. Pero junto a este concepto 

existe otro concepto de clase m~s estrecho que caracteriza a la 

moderna sociedad industrial capitalista, dentro la cual la enaje

naci6n y la cosiflcaci6n habr!an llegado a su plenitud. Cp~g~ 173) 

En calidad de prueba, Thier cita la siguiente frase de Marx: 

llHoy en dia la personalidad es condicionada y fijada por determi

nadas relaciones de clase y la diferencia reci~n aparece en con

traste con otra class e En los estados esto a~n est~ disimulado; 

un noble, por ejemplo, siempre seguir~ siendo noble: un "roturier" 

siempre un "roturier", y aOn dejando de lado sus dem§s relaciones, 

es ~sta una calidad inseparable de su individualidad. ~as dife

rencias del individuo personal frente al individuo de clase; lo 

casual de las condiciones de vida del individuo, s~lo aparecsn con 

el surgimiento de las clases que son un producto de la burguesia.' 

Reci~n con la competencia y la lucha entre los individuos se de

sarrolla la casualidad propiamente tal f En su imaginaci6n, sin 

embargo, son estos individuos de la burgues!a m~s libres que an~ 

tes porque sus condiciones de vida son m§s accidentales; en rea-
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lidad son naturalmente menos libres y mucho más subyugados a un 

poder mat8ri~1. La diferencia del estado resalta especial-

mente en el contraste entre la burgues!a y el proletariado". 

Véase: Karl Marx: "Deutsche Ideologie" (Berlín 1955) 

De acuerdo con esto, la econom!a tradicional es m~s transparente 

en sus condiciones de trabajo que la capitalista, porque en ella 

las condiciones de vida son menos tEsU3les. Por ello, hasta 

cierto punto, se aproxima a una sociedad sin clases, cuyo objeto 

es justamente eliminar y hacer m~s transparentes las condiciones 

de vida casuales para el individuo • En ella "las relaciones 

socia18s del hombre con su trabajo y los productos de su trabajo ••• 

••• son transparentemente sencillos en la producci6n y en la dis

tribuci6n". 

V~as8 en relaci6n con esto a Marx Weber: "Soziologische Grundke-

tegorien des Wirtschaftens" ("Wirtschaf..t ;.md Gesellschaft" Grun

driss dar Socialcekonomic"-Tubinga 1925) 

e igualmente : 

te des modernen 
Warner Sombart: "Der Bourgois" ("Zur Geschich-

Wirtschaftsmenschen - Munich - Leipzig 1913) 

14.- V~ase: Weber (OP. cit.) igualmente Sombart: "Dia Ordnung" •• " 

(Op. cit.) " 

15.- En este sentido el trabajo ea una categoría hiat~rica qua reci§n 

sa realiza con el advenimiento de la economía din'mice. 

V§ase Karl Marx: "Zur Kritik der politiachen Oekonomie" (Berlin 
1951): 

"Ahora bien~ podr!a parecer que con ello e6lo se ha encontrado 

el concepto abstracto para la m's sencilla y antigua relaci6n en 

la cual los hombres - sea la forma de sociedad que ae sea- apa-
recen produciendo. Esto B8 correcto por un lado, pero por el 0-
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tro no lo 8S. La indiferencia frent~ a una determinada clase de 

tra'Jajo presupone una totalidad de clases de tra laja reales muy 

desarrolla~a, de lascuale~ningunB dehe serdbminante. Es ssl 

como lns al:,stracc iones m~s generales se orig inan solamente del 

m~s complejo desarrollo concreto, en donde una cosa parece ser 

com6n a todos y perteneciente a todos. Cesa entonc8s el poder 

pensar solamente en forma especial,! Por otro lado, esta aistrac

c2_6n del tratJajo en qeneral no es solamente el reslll tado Bspiri-

tual de una totalidad concreta de tral;aj[)s. La indiferencia 

fr~n~e a dstprminado tra~ajo corresponde a una forma de socisdac 

en la cual los individuos dejan -con facilidad un tra"ajo por o

tro J y como el determinado tipo de tr8'mjo es casual, tam!:Ji~n 

les es indiferente? El trabajo se ha tornado aqul no s610 

en categoría, sino que también en la rBalidad~~ ha transformB-
'" . 

do en un medio para la crF~aci6n de riquezas en qeneralr\l -el des·· 

tino de un individuo ya no est~ identificado con su especialidad. 

Una situ8ci~n de esta Indole dentro de 18s formas modernas de 

existencia de las'sociedades hurguesas m(~ desarrolladas se en-

cuentra en los Estl:'dos [Inidos .. 0hi'la abstracci6n de la cate-

DorIa :'Trailajo - Traf~~ai'o en s1 l1 , o sea tra!":=llo 11 sans phrase il 
- e:L 

.... 1 r 
punto de portida de la eco~om!a moderna - recién se convierte en 

verdad en la pr~cticall. (P~g. 261). 

El trabajo a'~.stractonp es s610 unacQteqcría histÓrica ~ m§s t:inn 
. .,~. 

la categoría, his't6ri~a del trabajo abstracto es el motivo por el 

cual puedenenoontr~r8e relaciones valederas para la ~enBralidad 

de los ciudadanos. 

IIEste ejemplo demuestra en forma convincente como sOn las catB

garlas m~s ahstractas, a pesar de su validez, dehido justamente 

a su abstracci6n en toda ~poca , son en la deter~in8ci6n de es

ta ahstracci6n misma~ tambi~n un producto de lRS relaciones his-
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t6ricas y que poseen completa valide¿ solamer.to para estas rela

ciones y dentro de ellas". (P~g. 262). 

16.- Schumpeter tambi~n usa el concepto de empresa en el mismo sentido. 

17.-

"Empresa llamamos a la implantación de nuevas combinsciones y 

tambi~n a la materialización de ~stas en lugares de producción. 

etc. empresarios llamamos a los sujetos económicos cuys funci6n 

es la implantación de nuevas combinaciones y que representan pa

ra este fin el elemento activo". 

V~ase: Schumpeter "Theorie .... " (Op. cit. p~g. 111). 

Eso sI que Schumpeter hace distinción entre empresa y f'brica 

tal . como lo hace entre empresario V administrador. En Bsta 

formaci6n de concepto. la f~brica est' caracterizada por el hecho 

de que no introduce nuevos m~todoa de producc16n. En un plazo 

relativ~m8nte corto, una separación de este tipo es posible, 

en la econom!a din~mlca. Pero aqu! s610 nos interesa el punto 

de vista a largo plazo y a largo plazo aólo pOdr'n manteneree 

8n la econom!a din~mica las "empresas". 

V~ase: Josef Schumpeter: "Kapitaliamua, Sozialiamua und De-

mokratia" (Berna 1950). 

"El progreso puede igualmente mecanizarae como la conducción de 

una econom!a estacionaria y esta mecanización dal progreso puede 

influenciar a la ampresa y a lB sociedad capitalista en forma 

casi tan poderosa como lo haría el t6rmino del progreao aconómi

ca" (P~g. 214) 

18.- V~8SB: Eu~en von Boehm - Oawerk: "Zum Abschluas des Marxschen 

Systema". ("Staataw1aaenachaftliche Arbelten - Festgaben fuer 

Karl Knise - Altenburg 1896) 

e igualmente en relación con BSto [Jernhard Ruether: "Die Au-
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seinandersetzung zwischen Boehm • Bawerk und Hilferding ueber 

Marx (Colonia 1926). 

Boehm-Bawerk distingue entre utilidad cuantificable y utilidad 

directa como valor de UBO~ Podría llam~rsele a la utilidad 

cuantificable una categoría hist6rica en el mismo sentido como 

esto es posiblecon respecto al trabajo abstracto. En cuanto 

la utilidad cuantificalbe se convierte en una categor!a econ'6-

mica de esta índole, se establece su concepto, el que entonces 

no tendT~ solamente validez hist6rica. 

La utilidad cuantificable es aquella categtq;'la que en el lado 

del consumo corresponde al trabajo abstraoto en el lado de la 

producciljn. 

19.- Referente a la modificaci6n carismatica de la sociedad tradicio~ 

nal, v~ase Max Weber "Wirtschaft und Gesell~chaft" COpo cit., 

primera parte del Tomo l. P~g. nQ 140, y 5ig~) 

Weber examina el significado del carisina solamente con respecto 

a la estructura del poder en la sociedad tradicionBl, pero sus 

conclusiones se pueden aplicar tambi~n en fbrma an~loga a la mo

dificaci6n de los medios econf¡micos. Ya que los ,m~todos de pro

ducci6n concretos est~n integrados en la ,sociedad tradicional. 

su modificaoi6n siempre implioa tambilq una,alteraoi'n de las 

formas de vida, que preoisa ser legitimada. En la economía di

n~mica, en cambio, justamente la conti~~a modi~icaci4n de los 

métodos de producci"n 8S la que est~ institucionalizada, de mo

do que desaparece la necesidad de su legitirnaciin carism¡§tlca 

persistiendo, eso sf, en 10 referente ~' m~dificacionBs de la es· 

tructura econ6mica misma~ al igual q~e dei ~istema d~ cioordina-

ci6n de la econom1a en su conjunto. Pero con esto, las luchas 

sociales toman un rumbo totalmente distinto. 
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20.- Aqu! siempre vuelven a formarse costumbres v~lida3 por un perIo

do, que s6lo con dificultad son posibles de desarraigar. Sin 

embargo, deben ser derribadas para qUG el crecimiento pueda con

tinuar. 

21.-

El resultado de las investigaciones de Katona (Op. cit. pag. 138 

y sig.) está sólo en contradicci6n aparente con lo antedicho. 

Katone consta~a que la acci6n rutinaria, o sea la acci6n consue

tudinaria, es decididamente el comportamiento m~s frecuente , 

mientras que cambios en las costumbres se introducen generalmen

te en forma abrupta. Pero se producen naturalmente y son con

diciones necesarias para el crecimiento. 

véase: Schumpeter: "Theorie •• ~" (Op. cit. P~g. 46) 

22.- V~ase: Erich Gutenberg: "Grundlagen dar Betriebswirtschaftslehre" 

(Tomo 1 - B~rlln - Gotinga - Heidelberg 1957). 

Gutenberg dice en su se~unda versi6n de la ley de rendimiento: 

"Igualmente se hizo une suposici6n parecida en los mOde1oB de 

"Input/Oüput", en donde los coeficientea t~cnicos implican in

directamente una definic1é~ del medio da producci6n como m'to

do de producci6n materializado". 

23.- V~aaa: Marx Cap. cit. tomo"í~ pAg. 188). 

La distinci6n entre secci6n a, A y A1 ea or1ginBlment~ de 

Lenin. 

24.- V~ase Marx: (op. cit. Tomo 111, p~g. nC 254) 

2S~- V~ase: Marx: COp. cit. Tomo 111, p~g. nC 889) 

26.- Esta descripci6n ee algo inexacta. Marx investiga loa dlfaren-

tes periodos de circu1aci6n en el circuito econ6mico, pero no 
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capta la diferencia cualitativa que existe entre capital circu

lante V el capital como método de producción material (v~ase Op. 

cit. Temo lIt pág. 16.3. Y ~ig~\-) 

Esto lo demuestra tambl~n el hecho de qUe el mode~o de pa~t~da 

de Marx, tal como estA expuesto en el l. Tomo del Capital, impli

ca iguales períodos de circulaci(,n para la tot~lidad del capi

ta¡c 

Véase: Sweezy (op. cit. P~º. 52)~ 

E~t~ PUMto,que determina el precio e~ le ~conom'a dinAmica tam

bién aparece en le teoría 8st{¡tica, perD sin que E'!n es'!;c sF.!ntidc 

~U~tqniflcada sea r2conncido~ 

'V~ase :- P8ulA~ Samuélson~ lICurso de Econom1a r'íoderna iI (fv1a-

"~~ mínimo de 8xplotaci~n~U prec.io· que proporciona la 8r.1prP

s~.elingr8s(] jl,lstíJ !Jara reCDhrar los costos variables de la can

ti~a~ produci~a, 13 e'presa se 3ncuentra indiferente entre C8rr~r 

~ ~eºu~r la explotaci6n.· A un precia inferior a ese i la empru

'~B no :produciría nada:¡ V a 1m orecia super;i.or~ pradwc~r1a movl~n

dose a lo 18rqo de su curva dR costus marginales de corto plazo:¡ 

puus, adedls de recuperar va los costos varia~Jles 9 est~ cutJr12n

do parto rls los fijos ~ haci~ndo Ml~~m~8 sus D~rdid2s (lo nU8 8S, 

Bn cierto se¡;tido, hace!' máximo el benBficio)TI. 

5amuelson no se d2f Cllf"mto qUE' iH3jo 1n rJ"BSllncj 6n del crecimionto 

continuo 1/ del cambio inc8sante ce ü:s técr,icCls, 8S el rdnill10 

de producci6n de la unidad marginal la que deternina el precio. 

Un impedimento fundamental p~ra 21 r8conccimiento de este hecho 

S8 deriva de s' ~ definicifjn de la 81 :prr'G8. Seq6n ~sta, 13 em-

ducen productos iguales cu~ técnic~s iyuales. iclarrmnte as!. 
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,- 1" ,-

pueda lllgarla 8 l. concluai6n de que,la tenqencia del precio 

di •• imilar •• el mínimo de producción, sea un fenómeno de merca

do ca.ual y que ee debe 8 meras fluctuacionés de precio. 

Imp11citamente ~ue130n supone - y en este sentido la teor~a 

de capital e8t~tica le sigue en general- que las unidades de 

producci6nde~en reponerse "in natura" de modo que cualquiera 

t~cnica aplicada sigue representando una ~osibilidad de in ver

si6n. Es ciertQ que esto contradice a la afirmaci6n tambi~n 

ex~resada por Samuelson, que la t~cnica ~e modifica continuamen

te(O~. cit. p~g. 484) Pero es perfectamente natural que lss 

t~cni~as de hoy si~~n usándose aGn maAana en el proceso de'pro

ducci6n, pero ya no representan posibilidades de inversión. 

Véase: R. F. Harrod: 

1948),. Y 

"Towards a Dynamic Economics 'i (Londres 

Evsey D. Ddl]lar: "Essays 1n the Theory of Economic Growth" 

(NI!!IaI York 1957). 

29.- Por 10 dem~s, las inconsistencias de la teoría estática del Ca-

pital nos llevan a la misma conclusión. En relación con esto, 

convienl!l l!Jeñale¡r tres citas de Samuelson que se contradi,cen y 

~ue, dentro del modelo estático. no es posible hacerlas coincidir: 
J 

1 )t'Resul ta difícil imaginarse cómo en un mundo de certidumbre 

perfecta podría la gente ahorrar lo suficiente para hacer que 

11 productividad net~ del capitel descendiese hasta un tipo ce-

ro qe inter~s. Mientras existiese un solo trazado ferroviario 

qua atravesase zonas montañosas, traería cuenta hacerlo'comple

mente horizontal si el tipo de inter~s estuviese a cero. ¿Por

qué? Porque 'la economia de combustible compensarla de los gas

tos r.eli~8dol!!, ei Be le deba un número de Bño~ suficiente para 

ello. El rendim1~nto del ca~ital no podr5 ser igual ~ cero 
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mientras el aumento de los procesos que requieren tiempo siga 

Driginando una productividad y un ingreso marginales". 

2) REn una situaci6n de incertidumbre, que es la real, hemoe de 

hacer algunas reservas a lo anterior. Antes de que se hayan 

reembolsado los gastos de tender una via de ferrocarril es posi

ble Que los aeroplanos 10 dejen anticuado o que 10 destruye un 

terremoto" COpo cit. P~g. 693, nota 1) 

3) "La t~cnica está variando continuamente con los inventos, con 

la intenslficaci6n y difusi6n de la maBstria del oficio, con la 

variaci6n de los precios de los factores que obligan a variar la 

t~cnica de la producci6n"& COpo cit. P~g. 484) 

Las tres citas se contradicen y contienen adem~s errores de de-

ducci6n. As! Samuelson identifica a la situac16n de certidum-

bre perfecta con el desaparecimiento de nuevas t~cnicas (cita 

nQ 1) lo que, obviamente no es 10 mismo. Se puede suponer que 

el inversionista sabe de antemano cuando su actual inversi6n se 

depreciar~ econ6micamente J suposici6n que por lo dem~s tambi~n 

est~ imp11citamente contenida en la presente teorta de capital o 

De esta identificaci6n se explica la dificultad de las primeras 

dos citas, las que obviamente son incompatibles. En la prime

ra de ellas se supone que el límite m~ximo de la inversi6n es

tarta indicado al alcanzarse una tasa de intor~s de cero y en 

la segunda se dice que este limito m§ximo ya se habría alcanza

do antes de que la tasa de interés hubiere descendido a cero, 

en el entendido que se desarrollen nuevas t~cnias. Samuelson 

añade que esto ~ltimo corresponde al mundo realo El paso ha

cia la tesis defendida por nosotros, e.d. que se invierte en 

fQrma m§xima cuando la tasa de inter~s est~ igual a la tasa de 

crecimiento de la productividad de trabajop va no es muy qrande. 
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Nuevas t~cnicas desvalorizan a las antiguas y la celeridad de 

este proceso se anticipa en el actual acto de inversión baja la 

forma del inter~s. Porqu~ Samuelson insiste, a pesar de ella, 

en el modelo est~tico (cita nº 1) y designa a la segunda tesis 

como una simple limitación de la primera~ es incomprensible y 
no tiene motivación~ 

En la tercera cita esto quedó m~s claro g Samuelson dice ah! 

que el avance t~cnico os un fenómeno general Q Esto está en con

tradicción con la primera cita y conduce a confusiones con res~ 

pecto a la segunda. Requiere una aclaraci6n más detallaQe. 

La situaci6n de incertidumbre que menciona Samuelson en "la se

gunda cita, es en parte obviamerte una consecuencia del avance 

tecnico en el mundo real. Pero esta incertidumbre no se re

fier8 al sVance t~cnico en sI. Esto es seguro tambi~n según 

Samuelson (cita nQ 3).. ,Lo incierto es medianta qu~ innovacio

nes y dentro de qué período se produce este avancs. Ls incsr

tidumbre de la que habla Samuelson es por lo tanto, desde todo 

puntd de vista, r8lative. Las tres citas en conjunto demues

tren que la teor~a estática sigue a un simple eclecticismo que 

concede 8 una teoría irreal, mediante la aplicaci6n artifica1 

de tesis adicionales y discordantes 1 la apariencia de realismo. 

30.- V~asa: Franz Josef Hinkolammert: "Der WachstumsprozsBs in 

der Sowjetwirtschaft" (Oerlin 1961 - Pág. 34 Y sig .. ) 

31,,- véase: Alexander Ehrlich: 

of Soviet Industrialization" 

mics 1950), e igualmente: 

"Preobraschensky and the Economice 

(IITha f1uarterly Journal of' Econo-

Maurlce Dobb: "Sov 1et Economic Development sinee 1917n (Lo.,.. 

drss 19;;1) 

32.- V~ase: Dobb (Op. cit. p§g. 192) 
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33... V~ase; f"iichael Tugan-t3aranowsky: Ir Theoretische Grundlagen des 

Marxismus" (Leipzig 1905, p~g. 228) 

34.- V~ase: Tugan - Baranowsky (Dp. cit. P~~. 225) 

35.~ V~ase: Sweezy (op. cit~ P~g. 153 Y 164) 

36.- V~8se: G. A. Feldman: IIK teorii temoov naradr.oCJo doc'loda 11 

(IIPlanovoe Chozjajstvo, 1928, nº 11) 

37 ... 

39 ... 

e igualmente: D. Evsey Domar: IIA Soviet t'lodel- of :~rowthll 

(IIEs~ays in the Theory of Economic Growth ll - r.Jew York 1957, pg. 

223 Y sigo ) 

V~ase: Marx K~rl IIDas Kapital ll (op. cit •. Tom. 1, p~g. 77-78) 

V~a5e: Marx Karl: IIDas Kapital il (Op, cit. Tomo I, pág" 44 ) 

V~ase: Marx Karl: IIDas Kapital ll (op. cit. Tomo II, P~g. 462) 

40.- V~ase: Godelier Maurice: Racionalidad 8 Irracionalidad en la 

Econom!a, M~xico 1966, (P~g. 20-21) 

41.~ V~ase: Godelier Maurice: (op. cit. P~g. 121)~ 

42 ..... V~ase: Marx Karl - Engels Friedrich: liDie Deutsche Ideologie ll
, 

Borl!n 1953~ (P~g. 25). 
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