
Introducción nl cnpital 

La introducción ompiozo con la discusión dul procoso dn trnb�jo Y su roloción 
con ol procoso do producción dol valor ( vn] oriznción) y con ol procGso do la vol□;..
riznción dol v�lor (prodücción do lo plusvnlí�). Se snltn por tcnto ln primara 
socción do El Cnpit�l pnrn llovar a r�bo 1� discusión do la merc�ncí� on ol con
junto dol análisis dol procoso do trabnjo. 

EstE primare sección sobro �orcancía y Dinoro pnrto do un an6lisis do las a
norioncins muy simplo. "La riouo�n do !ns socio�d□R on quo imporn ol regimon ca
pi talisto do tJr□duccián so nos :-irn:iroco como un "ini.1onso montón do morcf'1ncíns 11 y ln 
merconcín como su formo olomontal. Po� □so, nuostrn invnstig�ción nrronca do ln 
morcancín" (3). 

Como ln mercancía es lo qua apnrac0, 1� investigación arranca de allí. Punto 
dn pnrtida es por tr:into ln ap�riencio. Si;1 embnrgo, en ol c:-ioítulo sobr11 la formu':"' 
1�· trinitario Mnrx trntr lo nporioncia también como punto do llog0dn. Pero se tro� 
tn ya do uno npnrinnci�, quo ostn rncionoliz�do por la oconomín vulgar y cuyo in
consistoncin os nhor� obvin como rosultndn do 1� invostignción intormodia. Toda 
la invostigoción p.t. está comprondida on ol p�so de un� nprionci� a ln otrn. Do 
una oporioncia inmndinto - un inmnnso montón do mnrcnncías -, y unry rofloxión in
consistente de asta �pioncn, cuyn críticn peso por ln olobor8ci6n do ln economí� 
política mnrxista - auo os on dofinitivn unn criticn do le economín burguesn, cuyo 
rosultndo os un conocimiento consistente � cuyn luz ln r�cion�liznción burguoso do 
do lo npnriencin - ln oconomía vulgnr - rosultn inconsiatnnto. Do unn opcrioncin 
desordonodn se posn al conocimiento do la roolidnd pasnndo por ln critica de ln 
rncionoliznci6n burgueso de ln �porioncia. 

Est� criticn os control parn ol metodo. Sin ambnrgo, lo os iguolmento ol con
cepto do ln np□rioncia, do 1� cunl so pnrto. Mnrx porto de uno nporioncin dosorde
nndo, y onfoco ln nconomín clnsicn burguosr como ol intunto sorio do comprendorln, 
distinguiendo antro olln y ln oconomía vulgnr, quo lo rncionnliz� inconsistonto
monte. En ostn economín vulgnr Marx no doscubrG ninguna rolación s8rin con ln ron� 
lidad, con 01 rosul todo do interprotcrl-'."1 como npologí,:i do los rel'."lcion0s do pro·-
ducci6n vignntus sin mes. Sin dudn 9 pnro M��x loe clcsicos burguosos tombi6n son 
burguesns y afirman las rolnciones do producción cnnit�liétos •• En estn sentido tam. 
bi6n son naologot'."lR. Poro nor� Mnrx lo son on ln busqundn de ln vordad, n la cu�l 
no ln traicionan sino ln porsiguon on los límites posiblos �nrn no dnjar do ser bur 

. 
.,.

guesos. Tol ciontificidod Mnrx no l::i i::mcunn"'.:;ro r-m los npologotos ( r, .o. Sonior y su· 
t�oría do lo A8S'Tt:ionci::i) ,SINO Novo más quo sofismos con función □¡Jologótico. P::ro 
Marx ln tradición ciontífico burgussP hn t0rmin�do y por eso s□ content2 con uno 
descripción do ln npnrioncin do partidn igu□l como ln do astas closicos: inmonso 
mont6n do morcnncí..,s. (I pág. 45 Not� 35 y III ��g. 768). 

Sin omborgo, tal dnfinici6n dn lo ap�rionci� do pcrtidn p�roco sor hoy sumo
monte limit�dn. Do le rpologí� auo porcibín M�rx so h� dusarrollndo todo un nuovo 
enfoquo de ln t0orío acon6micn burguoan

9 
qua no rofloxionn n pnrtir dol ''inmonso 

mont6n da morc . .,ncíns", sino m6.s bion do un conjunto do decisionos inmons..,mont0 com-,, 
plicndo cuyo ordennmionto 1Jn lri bnsCJ do J.::, oosibilid':ld del inmnnso montón do mer
c�ncfrys. Lns relaciones morcnntilos ya no so oxplicnn por 01 intercnmbio antro oro
pietnrios, sino por ol nrdon.,mionto do 1-,s docisionos necesrrio on al ombionto de 
un� división do trnbojo complicrdn. La riquuzn do 1�s socied�dos □n qua imporn ol 
rogimon copitolistn do producci6n nporoco hoy como al rosultndo do rulocionos do 
oroducci6n copit�listns bion ccnbodos, y quo �ormiton un� nbund�ncio inmensn do 
mercnncí�s on los lugnres dol mundo, dando t�les relncionos d8 producci6n hnn po
dido imoonorso en pl0nitud. Tnl n¡Jnriuncin P.S nuov�. En ol siglo XIX no lo podí., 

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



-2-

ocurrir � nndio suponur quo ul c�ritnlisrno croo bionostnr ��rn todos. Las idoolo
g!ns do 1� rnnn□ invisible p.t. no so bnsan on nlgo np�rantornonto obvio. Lo obvio. 
os el montan do rnorconc!ns y lo cornplojidod de las docisionos os lo suficiont0m0nr, 
to bnjn corno pnrn no ll'lrnar 1� ntonci6n do los oconornistn.s. Esto lirni tnción ln com
pnrtnn Marx y Engole y su rovuln on sus nn6lisis do lns dificult□des de ln plani
ficación socialista. 

En el siglo XIX p.t. ln np'.".lrionci� no contione yn lri justificnción do rolo
cionos rnorc�ntilos copitalistns, rniontrns an ol Aiglo XX lo tiano. Do �h! yn os 
nocosnrio �vnnz�r on el propio on�lisis rnnrxist�. Por el otro Indo, no es rn�s po
siblo, sostonor, que l�s nuovns corri�nt□s do 1� economí� político burguesa soan 
simples apologíns y n:"Jd.::i rn6s - rofiriündonos n corrinntos corno ln oscuolo margino-, 
listo, ln noo-cl�sic� 9 ol Kuynusinnisrno y 1� nconornutrín. Si bien surgen muchos 
vacos con sontido �polog6tico, contiunun un� cnnfront�ción con 1� ronlidryd, QUiJ 

haco nocesaril'.\ uno critic::1 du ln oconornía burguoso post-M�rx dr➔ un tino nn6logo 
come Marx lry ofoctu6 fr□nto � Srnith y Ric�rdo. 

Sin embargo, el c�rnbio do ln apnrioncio roforido no os tot�l. Ln toorín econq
micn burguesn tiono corno danorninndor com6n ol juicio,quo lns rulncinnas cnpitnlis� 
tas do produccHón ( "oconornín dol morcado") son al non plus ul tr::i de ln r,icionali
d�d econ6rnico y que p.t. un cambio do oll�s nn 8S �osiblo on nombro do ln raciona
lidnd. Eso no oxcluyo cunlquior diforoncin on cunnto n lns r3forrnns ndicionnlos 
nocasnrins (Planificación indicativa, urnpros� do nutog0sti6n □te), porn tnrnpoco 
oxcluye opciones socialistns siarnpro y cuando ostns so presontan cnrno opciones ma
rolas. 

Poro en ol grado, on ol que ln toorín ncon6mic� burguos� rost-Mnrx rnontionu 
ciontificidod, haca fnltn soguir ln critico dn ln oconornío políticn dosnués d0 
Mnrx. Eso tombi6n ocurri6 cor pnrto da los marxistas dospu6s de Marx. Sin ombnrgo 
on al �aso rn�s importante do asto oncuontro Gntro ln teorí� econ6rnicn burguosn y

ln toorí� marxista - ol desarrollo do ln econometría eh la Unión So�ioticn-, so 
trotn rnns bion do una ndaptnción do la to8rÍn oconórnic� burguusa n 1�s necosidodos 
do ln oconornfri sl"Jviotic::i. No su alcanzo una cri ticn do lo oconornía política bur
guesa on ol sentido do Mnrx. Por porto do toóricos rnnrxistns quo trobnjnn on ol 
propio rnundn cnpitnlistn - Barnn� Sweozy - vnle nlgo pnrocido. Actunn sobro lo bn
su de soleccionos do algunos trozos de ln obra de Mnrx, que nhóro ap�rece corno un 
pracursor do los v□rdndos indiscutibloa do Knlocki� Koyno�, Loontinff □te. So cbnnN 
donn ln propin toaría rnnrxist� dol vnlor, y acoptn on ralnBión Marx un critorio 
qua canstntry coincidoncics y no-coincidanci�s con b teoría ocon6rnica rnodornn. Los 
coincidoncins indican dando Mnrx tiono ln razñn, y l�s no-coincidoncios, donde ol 

. , se oouivoco. 

Est, critico no pueda sino :lhrtir do ln discusión do lo �poriancia. Seq�n 
M�rx ln oconorn!n políticn burguesa 1� tiono on dos forrn�s: 
1. al gran montan do rnorcanc!ns, un grnn rnont�n dus�rdon�do, el ecos original. Es
punto do p�rtid� de cunlqui8r �n1lisis f t�rnbi6n del do M�rx.
2. el doscubrirnionto dol orden qua □xisto detr6s de ostn n��rionóio dol co□A. Ln
oconornío nolítico burguoso doscubro allí ln rnDnn invisiblo y le distribuci6n de
los ingrosos , los f�ctoros trnbojo, capital y tiorra. Lns crisis y ln rnisuria n
�crocon cornn elementos necosarios e inovitnblos.

Sin ornbnrgo, esto sogunda apnrioncin es resultante do un osfuorzo �or el sim
nlo hecho do que os contr�rio n la exporianci� rn�s inrnndi�t�. Esta oxnarirnonto ol 
coas sirnrlornonto. Eso imnlica, que los movimientos d□ masos do aquol tiempo son 
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anticapitalistas con mucha facilidad. Para ellas la experiencia de la sociedad e�� 
pitalista es la de un caos. Por tanto, las sociedades burguesas son dictaduras a� 
biertas de la burguesín, domocracias sin voto gonernl y con fuerte represi6n po
licial. Mnrx on cambio no oxproso esta sociodnd cnpit�lista como coas, sino más 
bion roomplozo ln mono invisiblo por ol ordon n trnvós dol dosordon, oquilibrio 
por el dosiquilibrio, ol caos ordonodo. 

Poro 0stu plano os si□mpro una rofloxi6n on contro do lo primoro oxporioncia 
inmodiotn dol caos. Todo pcroco un caos, roro no lo os. En oso ln 0conomío políti
co y lo critico coincidan. 

Primnro ap�rioncio 
Caos do morconcíos 

rofloxi6n sogundn �parioncin 
loyos sociol□s mnno invisiblo, outoragulnci6n coas 

ordonodo. 

Estn primara oporic1ncio cambio hocit" ol siglo XX. Yo no os un coas incompron
siblo, sino un ordon incompronsibloº En ln porconci6n inmodiot� oxisto un conjunta 
bion ordonndn do morconcíos, y so oxplico lns rnzonos do osto ordun. Estn os nhorq 
lo imagen do los centros dol mundo copitolisto, quo comienza hocorso fuorto on los 
º"ºs 20 con lo ospornnzn do ln prosporidod ilimitnde y quo so ostablucn dospu6s d� 
ln 2º guorrn mundinl, cuando la política oscon6micn logro transformar lns crisis 
ocon6micns gonornlos y cíclicos on crisis porciolüs y rolntiv�monto dominablos. Ln 
teoría ocon6micn burguaso chorn intorpr□t"l t�l �rmonío

? 
ln □xplic� y ln oporocio

nnliz3. Hny un ordon capitalista oficionto, y hny dosordon o inoficionci� on las 
partos dol mundo sin rolncionus copitolistos do producci6n. Van Mis0 hablo dol so
cialismo ohor� on tórminos dol caos ordonndo 9 y el subdesnrrollo so oxplicn por 
nl hocho do que los poí::ios corrospondiontos no so tr"lnsformoron on paísos capita
listas. 

Lo critico d□ 1� tuoría ucon6mico burguJsn □n tal situnci6n tiJn□ auo reflexio� 
nnr sobro si ostn ordnn ap:::irontu os runlmonto un ordon. Ln ttmrí� oconómica bur
guosn so lavo lns mnnns un inoconcia un rolcci6n a ln pnup1Jriznci6n dol mundo du
rnntu el dosnrrollo dul capitnlismo mundi"ll, y o ln concontración do ln invorsi6n 
industrinl on los contras dol mundo c�pitalist�. Lo critico prceisnmontu domuustrn, 
quo so tratn do fon6monos do osto rnismc cnpitnlismo c�otico, que prosonto una caro 
nooronto dol ardan, do lo □ficioncin y del biunost�r. En �1 siglo XIX prosunt6 lo 
cnrn do pobrozn y misorin, y 1� uconomí� políticn burguesa t□ní� qua domootrnr 9 

que renlmonto so tratnbo do bionost�r u do c�t"lstrofos inovitoblos. Hoy actun nl 
rev6s. Domostrcr6, qua al orden, riquoza y bionestnr �p�ronto do los contras dol 
mundo cnpitolistn son roalmnntu talos, y no - como la critico insiste - fon6m0nos 
p�rcialos do un gig�ntosco procoso do pnuporiznci6n y dostrucci6n dul mundo. En el 
contexto do esto critico os p.t. contr�l la toorír dol dosarrollo dol subdosarrollo, 
Si los roíses subdos�rrollndos son capitalist�s o no, si l�s rol�cionos do pro-
ducci6n en el :i.gro dcü torcor mundo son foud�lns :::i no, os nhori:t ln clovn do ln e
vnlunci6n del sistomn cnpit�listo mundi�l como tel. Los oconomist�s burguosos ho
cen algo muy nocosDrio, cuando hablan del �tr�so del torear mundo, y cuando pasen 
por oncimn l�s discusiones sobra ol cor6ctor de l�s rolccionos da nroducci6n on 
l�s poriferins. Si son rol�ci0nos copit�list�s c□n-carn f0udnl o semifoudol, (Jl sis
tomo capitnlisto resultn de pnuporiz�ci6n, inoficncit".oconómic� y do un dostino
catastr6fico.
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La apariencia inmediato: "Cuando consider8mos· un país dado desde el pun
to de vista económico político comenznmos por la población, la división de estn 
en clnses, ln ciudad, el cnmpo, el mnr, l�s diforontes romos d□ producción, lo 
exportación y lo importación, 1� producción y ol consumo, los procios do los mer� 
cancíos etc. 20/21. Eso os "lo ro-:,1 y lo concroto!' Sin omborgo, ol metodo cion
tífico no puod□ empozar por osto� So llRg□rí□ □ una roprosontoción cnóticn dol 
conjunto. So troto do un trnbnjo científico s quo "trnnsformn intuiciones y ro
prosemtocionos on conceptos"(Png. 22 ·INTRODUCC, 6N.) El intonto, do partir do lo
concroto dndo, llagé.! al dosorrollo dt, concoptoo sinmpro mns ribstrritoctos, "lo 
roorosont..,sión plonn oc volfltiz:::ido on un::i dnturminnción abstrr:!ctn" (png. 21 IN-� 
TRooucc),N�in ombargo, su troto do un cnmino histórico y logiccmonto n8cosnrio, 
poro pod0r llognr □ lr-i cnptación do cnttJgorfris simoles y obstr'.'.lct..,s- lns m�� sirnr 
plos y obstrnctns posibl□s-, □ partir do lns cunloa so nuudo roconstruir lo roa-: 
lidnd como uno totalidad on al ponscmi8nto''• Los oconomist�s dol siglo XVII p.o. 
comionzon siumpre por ul todo vivionto, la población, lo noción, ol Estado, va
rios Estados □te.; poro termin� siompro por descubrir� modinnto ol on6lisis, un 
ciorto númoro do rol□cionos gnnorolos abstractos dotorminontos, tolos como lo 
división. dol trob□jo, ol dinero, ol vnlor otc. Uno voz, qun Dsos olom:rntos fuo
ron mas o monos fijados y abstraídos, comonz□ron o surgir los sistomos 0conómi
cos que so olovaron dosdc. lo simplo - trabajo, división dol trabajo, nocosidad,. 
valor do cambio- h�stn ol Est�do, ol cnmbio untrP lns nncionos y ol morcndo mun
di�l. Esto dltimo as, mnnifiastomont□, ol m6todo ciontífico corracto''(P6g. 21 1� 

TRooucc16ti)Rosulto la sogundn np,rioncio� "Lo concroto es concroto poouo os lo 
sintosis du múltiplos dot0rminocionos, por lo tnnto, unidl"ld do lo diverso. Apa
ree□ un ol ponsomionto como procoso dR sisntosis, e orno rosultndo, no como punto 
do partida, aunquo soa ol vordodero punto do pnrtidr

s y, Gn consocuoncio, ol puri� 
to do partida también do ln intuición y do 11"1 roprl.:lsüntnción." (pág. 21 INTRO-, 

oucct6N ). So trota du unn "reproducción do lo concroto por ol camino dol ponsamion
�o" (p6g. 21 INTRooucc16N). Poro siguo oxistiondo 1� roolidod o ln cual ol ponsn� 
mionto so rofioro, t'uorn del pensnmionto:"El sujoto ronl montiono, r:i.ntos como 
después, su autonomía fuorn do la monto, por lo monos durante ol tiompo on qua 
□l c□robro so comporto unicamonto dn manara ospGculativa, toórica. En consocuon�
cin, tQmbión on ol método to6rico os nocosnrio quo ol suj0to ,' lQ sociodod, ostó

siompro prosonta on ln roprosentación como pramiso''• (p�g. 22INTRooucc16N).

Eso implica� lo catogorín simplo, du 1� cual so construyo lo concroto 
on ol ponsomionto, so doriv� dn ln sociadod, o dol todo social. Es ul donomino
dor común do todos los fnnómonos socinl8s. Oubo sur r-- _1.., v·•z ln critogoriri, n 
�nrtir do lo cu�l ln propia rc1olidnd so aspocíficn y construyo, con nl rosulta
do que ln reconstrucci6n un la m8ntn cuodn cor�ospondor ol dasonvolvimionto do 
lo realidad fuor.., do 11"1 monto us□□culativo, auo os al vordndoro punto do parti
dn. Catogorins ronlos y cotogorins toóric:::is so corruspondon, son on r0�lidad 
urn:1 mism'1 C!;t0gori�, quo oxiste tnnto fuorn dol p,msnmLmto como on ol punsn
miento •. Existan fu□rn dol pnnsamionto como condición objotivn do ln actuoci6n 
humann, quo es nctu�ci6n du un sor oonsnnto. 

LP cntBgorín si.mplo, do 1-:i clJ�l lr.i ronlidnd sF.1 reoroducn. on ol ponsnmion
to os ln oxprosión do la totolidod, al vínculo do todos lns fon6monos nntro 
hambros y untro hombro y n�tur�lozn. Esto vínculo on ln snciod�d copitolistn 
�stnbloco la rolaci6n mercantil, y por osn Morx on El Cnpitnl la considora 

,como lo cntogori,:i simplo, do ln cucl rJ"l.rtn ol �,nnlisis y qu□ . .,11�roc0 ., primo
ro vista coma donominador común do ln rinuozo dn 1� socindad ccpit�listo. 

Esto motodologín Mnrx 1� compnrto oxpros�monto con los cl�sicos do 1� 
oconomío político burguesa, y pt ln crítica do ost".l no so refiar□ n ln vnli-
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dBz--del----método descrito. Esto ,"Jrmlisis burgués p. t. rnccmstruye mont lmnnto 
la realidad. Objeto do lo crítica do M�rx □s m�s bien lo mcn0rc an la nuo 
ln reconstruye, e.d. su cohGrsncio 16gice. Construyo unn 8□orionci□ fnlsa, 
idoo16gic[1, en relnción a lo cuol M::-,rx construyo 11nri '"1'.")nriencin científica, 
no -ideol6gicn. Pero ln C8nstrucci6n de 1� ��ariencin f�lso poso pnr una con

�ciencia falsn, que limite la posibilidad dn lr coharencin 16gico. 

Esta apori□ncia falso construidn ns n la v0z le QUe rige on la 
sociodad burguesa. Ooscribe lo quo rercioo ln p8rsonn �bicadn on uno detorminadn 
si tuaci6n de clases y actúa sobro lns otr:w cl:ts0s. Y aiondo reproducción do 
lo real, tiene vigoncia objetive� QUG so suporn snlnmonto p□r un osfuerzo9 cuya 
necesidad lo sienten los cl8sos dominodos on cuunto rofloxion□n su situación 
como clase y no como individuJ. 

Esta aparioncia y su posibilidad do convortirso en nooriencin 
para todos cambió en ol siglo XX 

Unn discusión do lo crítico d� lo oconomín político do M�rx 
tiene que efoctunrso sobre ol trcisfnndr.J cu estos cnmhios. No puado sor una sim,-,10 

repetición de lo quo "Marx dica''• Tiona qua 0foctunr l'J críticn d□ ostn teoría 
_oconómica' burgur-is", riuo reflexiona sobro ost--i otJ-:iri□nci,:i primaria. Esta crítica 
tieno quo doscubrir, si la ronlidnd ronlmrmto 8s lo r:iuo porece sor a primero vis
to, y en 01 curen do asto on�lisis v□ ci□scubriendn lo vnlidoz do los on6lisis do 
Marx. Solamente ostn pregunta por 1� volidoz puodo dornostrnr l'J nocosidod do 
doearroll�r asto ponsamionto y ln dirocción do tal dos'Jrrollo. So trata r- t. 
de un� d0tarminnda mnnorn do ponsnr, quo dudo sobro 1� validez do lo nue lo pri
msre perospci6n dsl fon6meno.s□cial dico, y ruo estnblecs n onr�ir d0l conocimien
to de lo que es un pr□yGct□ c�p6z de realiznr ospir□cion□s 1u□ fuoron frustrodns 
nor ol sistomn capit�lista. Ln cr!tic0 de 1� nc�1omí� político se trnnsformn 
en socialismo ciontífico. Llemrr � esta mGtodo m�rxismo os muy usuel, pero igual
monte puede provocar aDuÍvncos. Marx y Eng□ls lo c•,nstitu�oron como mntorialis
mo histórico o socialismo ciontífico. Ln pnlnbr□ Marxismo sn cnmbio sontiono ol 
peligro do roducir aste m6todo on un ostudi□ do lo ,,uo Mnrx dijo, p�ro comprobar 
npologeticnment0 �uo lo dijo bion. Eso no ti11nn ningdn sontid□• So trotn m6s 
bien do anolizor lo v"lidoz do ost� d□torminndn mnn�ra da p�nsor

9 
pn··J explicar 

el mundo �ctuol y pnro ov'1luor los pons�miunt:is ,7un orotrmde:m oxplicorlo. Solo
�ente a p�rtir do esto toron h'1y un� posihilidod do �iscnrnir el □ro�io ponsnmien
to marxista, do roordonor los conceptos crigin3los y de surerarlos en ol gr0do 
0n ol �uo le historia los sunord. 

Como ol □unto cie portidn os 1� orrrioncio inmodintn on su formn 
4:1ctuol tiono ,,uo sor nl conjunto ordcmodo do morcr-ncins. Su princir:iio do ordo
namionto es lo rolaci6n morcantil visto c0m� un� totelidnd. L� oxplicnción do 
�sto totalidad ser6 �or tonto ol punto do nortido del on�lisis, y no - como on 
Marx -lo rsloci6n ontr□ mercnncí□� nisladns. Mnrx intr8duco esto discusi6n dol 
�onjunto mercantil reci6n on in torcorn socci6n dol tnmo Ido El Capital, cuando 
hable sobre el procoso do trabajo y dn v�loriz,,ción. Nosotros vamos a partir 
do esto capítulo, pnro introducir postoriormont8 ol on61isis do lns rol"cionos 
ontro merconcins. 

Escogiond8 el nrocoso do trnboj0, hay �uo tomar en cuento lo 
siguiento: el on11isis crítico h�ce

0

\/isiblo unQ rurlídad, �uo us invisiblo �Drn 
Gl anñlisis de lo cioncio burguG. 1. So polorizn 1� �roQio rcnlidnd on dos� uno 
renlidnd burguos�.yun� roolidad socialistn. L�s dos han cambindo on ol transcur
so dol 61timn siglo. 

A l�s dos roolidndos corr8spondan dos enfo�uos motodol6gicos. 
El anfoM,uo burguós construyo lo cntcgor�8 simple - su tot�lid�d - n �nrtir do la 
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lo intord0pondf)ncio dr.� nGtos :,�rcü'llus. Del conjunto e:sto dnriva su rocnnstruc
ci6n do 18 renlid�d en ln monto. El an6l!sis ciont!fico o�cinlistn construyo 
lo cotogoría somplo com� tot□lidnd limitonto do los octos ��rci�l0s, �ue nor 
tonto existan on dos di�onsionos: uno dirnonsión ilusnrin do lib0rtnd dosolutn 
y unn dimensi6n verd�dern, �U8 dRtorrninn lns fnctibilidrdos rorloa do los actos 
pnrcínlos. 

Marx considere la m□rcancía como concRpto simpl8 tanto para la economía po
lítica burguesa como par8 la .:::ri tica. Su r,riticn oartn mas bien de J es inconsistm•1-
cias del análisis hurgu,R do la mernancÍ8, 311 su �mposibilidad de DISTINBUIR ENTRE 
valor de uso y valor de cambios, l�s raíces do la cunntificaci6n dol valor de cam
bio y el trabajo abotractc c□m□ la esenci� Je e�to V8lor de camhio. Sin embArgo, 
en este análisis Al desarrolle un concepto dRl trabajn alJuL�octn, nuo r8eulta mas 
amplio que el marco de la propin 17roducci6n 111�J:c..;O1 ,ti 1. Siendo el trahajo abFJstracta 
la substancia del valor de cambio y existin11do A la vez más allJ de la producci6n 
mercantil - antes de olla y desau,A - la catogo�r� simple tien0 �ue ser el trabajo 
abstracto. 

Esta concepGir5n del Lra!Joju nlwL1.c.>,,Lo curno c□tn1Jn1-1n mes simple no corresponde 
a las conceptualizaciones ciB [l Ca1Ji t�ü i11111urli ut.w,,n11te. Aunrnm í'1orx no lo explicite 
mucho, en El C;,=inital el conAidor1: t,ll tr::3hA je: abntroct-.o m11cfmc \/(11,flu """'" r.nl-uyoría 
correspondiente A la mercnnc!A - el valor de cambio-, Rin discutir a fondo 11na po
sible validez más allá. En la introducción 1:in cAmbio el considera el trabajo nl,bt. .. ,.,., 
to como genonü a l.ud,.l 11c..;u1 H1mÍA humam1. Los an:51 sis del torno I I también insinunn 
una validez del concepto del traGdju ��strcc..;tn tnn am□lia como el mismo proc0sO de 
trabajo, que Marx oxplici tamcnte concibe como un ni·13cono t.ob1lmento general - más 
allá y más acá de le proc1ucciór1 merc3nti.l. 

Si afirmamos eso, el trabajo abstracto tendría que snr el concepto mas simple. 
Como tal es la evaluación de los elemsntos dAl p�oceso de trFlbajo en horas-trabajo 
y la maximización corres�ondiAnta del producto. Coincido con lo quA llamamos le va
lorizaci6n A nivel dAl p�oceso dA trabmjo 1 QUG es )B �nsA do lA v�lorizaci6n mercan
til. Tal desarrollo dHl concepto simple- que en el �o ido coincide con la interpreta -
ci6n que da Mandel del t=ebajo abstrActo - , corresponde a un desarrollo an6log� del 
concopto•simple en lo taoría econ6micn burguosa: osto sustituye lo morcancío por la 

osignoci6n optima do los rocursos. Unn criticn do Gllo perta p.t. con roz6n del pro� 

ceso de volorizaci6n o nivol doJ. 1Jrocoso de tr11bnjo y su tronsformnci6n on Vé.!lorizn

ci6n mercantil, siendo o la vu� criticn d□ ln toorín burguos� de lo �signoci6n 6pti

mo do los rocursos y una soluci6n mojor logrndn do los problomos que ullo dujo sin 

rosal ver. 

La nparioncio burg•J□sa sor6 una opnrioncin do unn nsignación rolotivamonto op
tim,31 de rocursos y la cri tic'í soci�11isbl la dol limito ::i. ln :1signoci6n óptimo im
puesto por al dominio do los rolncioncs m□rcontilos. Su proyocto sor1, ir m6s alln 
de estos límitos on 1� osignnci6n do los rocursos. 

Un onfoauo tnl contrndico radic�lmFlnto n o�inionos comunas antro los marxistas, 
que quioron �onsidorar 1� �signnción como un problemn tócnico o como algo, qua no le 
correspondo a lo oconomía político rnorxist�. (SwQeZy, Althussor). 
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El proce , de trabajo. 
En El Capital nl procnso de trabajo roomplazA a lo quo on la Introducci6n os

la "producci6n nn gonoral''. Siendo lo po�ici6n dn Marx fronte e lo producci6n
an genorol on lP Introducci6n princinnlmonto nogctiva - os un conc□pto p�rn nho
rrnrsn el tr�bAjo do lns ro�oticionos, quo on lo cconomí� burgueen sP trnnsformn
on un trntominnto indistinto de tofns lns formas do producción dn 1, historio sub
-ditnndolns tod�s n ln �spncificidnd dol modo cnoit�listn do producci6n -, ol pro
coso dr trnbajo nn nl Cnpital llegn o ser ln bnso productiva do cunlquier modo,
ospocífico do producci6n. Si bi0n no pundn d�scribir modos ospocíficos,do pro
ducci6n sin m�s 9 sin omb�rgo, los modos dP. producci6n nsp�cíficns ospocificon do
detormim:ida m-inor.� los ulumentof' dol pro cuso do trnb'." jo. "Ln producci6n do vnlo
ros do uso u objetos dtilos na combin do cnrcctor dn un modo gonor�l 9 por al hocho
de que so nfnctuo pnrn ol cop.i tnlisto y bejo su control. Por ,)so, dobomos ompr,zar
nnalizondo al proceso do trnbojo, sin fijarnos un le formn sociol conLroto qua
rC?vistn "130 Y rmtns do torminnr rrntn V. Cnoítulo: 

"El procoso do trnbnJJ, tnl y ocmo lo h<=;mns ostudii:-do, os dr?c.ir, fijt:ndonos soln
mrntn on sus olomontos símplns y obstr�ctos, ns lo nctividnd rncionol pncaminnde 
n lo oroducci6n do vnlorus do uso, lr nsimilnci6n dn lns mntnrins nnturalos al 
sorvicio d� lns nocosidndos humanns, ln condici6n gonornl dP.l intorcnmbio do moto
rias entro lo noturFJlozn y ol hombro, lr> condición nnturrl otorn'.J de l':' vido hu
mana, y oor tonto, indupandiontn do los formns y modalidndos do rsto vida y comdn 
n todRs las formns socialos por igu□l 136. 

Esto proceso do trribojo so dnsnrroll 'J r:in ol intnrior do lo. noturnlozn. "En 
QSto procoso, ol hombro so onfrontn como un podor naturnl con l1J mntorin do lo 
naturnlnza. Pano on �cci6n lns funrz�s n□turnlns au8 forman su corpornidnd, lr1s 
brr->zos y l0s pinrm1s, ln ce1r1bzn y lr.:i mi:ino, pr:ir,.. do nso modo r,similr'\rso, bnjo uno 
forma dtil onrn su propio vida 9 lns mntoriQS quo 1,-, nntur'.Jlozc lo brind0". 130

Sin ombargo, ol trabajo, 0n ln cual nctu□ ln nnturolozn - hombro sobro 18 natu
rnlszn -mct8rin tionn un� ospocificidnd, ouo lo distingun do otrns nccionos do 
l.n nA.tur�loz,.. sobro lCI n'."turr:ilnzn. El hombro roguln y control"' asto su intorcom-:
bio con ln noturnloz'.:1. "El trob<:ijo ns, r�n nrimor t6rmin,J, un orocoso c:intro ln
n'"lturoloZr:! y ol hombr-1, proc1.1sO on ouu usto rnnlizn, ro]ul:: y controln mc4dinnto
su propio. ncción su intorcl"'mbio d1J m:-ituri ,s con lo nnturnloz.," 130. Como ri Mnrx
sinmDrQ lo intnrosr ln ospocificidnd dn un fnn6msn□, y no un dnnominndor com6n,
r:JU□ nbstr8o do lns os¡,8cificidndos, Ól dosr>rrolln mns ostn idnn. Oofino ol trri
bajo como un trnbajo c□ncionto, on· ol curso dRl cunl nl hombro dascubrR sus paton
cüllid�dos y lns dnsnrroll.'.", dos.,rrollnndoso n lr voz n sí mismn. "Y o 111 [J'lr 
nuo do eso modo '"lctúr-i sobro ln nntur,.,l:izr- oxtorior o. �l y ln trnnsformf', trnns
formn su propio nnturolozn, dosnrroll,...,ndn los �ot0nci�s �uo dormit..,n on Ól y so
mntiondo ol jungo do sus fu□rzos � su pro�io discinlina.'' 130 Cnn ol trabajo 
conciento s2 conoctn esí ln disciolinn, qu□ os l., fu¡1rz�, QUO durnnto ol curso 
dol osfu□rzo mnntinnu 18 oriontncion hncia ol fin. Por ostos olomnntos ol trnba
j□ humano sn distinguo do ln 2ctivid.'."d nnimnl 9 y nnnrocn como m�s dosorrollndb 
todaví� on la soc±ndad cnpitalistn r¡uo on la nro -cr:,oitclisto. "Anuí nr1 vnmos o 
ocupnrnos, puos no nos intarcsnn, de lns nrimnrns fnrm�s de trnbnj�, formas ins
tintiV9S y do tino nnimnl. Ootr�s dn ln fnso on aue nl obr□ro so �rosonto □n 
el morcndo do morcmncias como v□ndodor do su 'lronin fuorz., d� tr�b'"lj□, nonroco, BR

un fondo nrohist6rico, ln fnso en c,uo ol trrib.., jn humnno no so hn dr:s A P!flnr:lido nún
do su �-;.:1111:ta forma .. .lnstintivell, 130 Con el trAbl':ljo so d0s0rrrJlla nl hombrn, Y

88to desarrollo hncn dGl trnbojc r,lgo oxclusivnmonto humnn□• "Anuí, pnrtimos dol
suouosto dol trobajn plasmndo y0 bojo unn formn on ln auo oortnnnco oxclusivnmontn

ol hrJmbre". 130

" 
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Contraoono dosou6s ospoc!ficnmento lo nctivid�d �nim�l al trnbnjo hum""º• 
"Uno orn"n ojocut� opnr�ciones quo nsomajnn � los m�ni�ul�cionns dol tojndor, 
y lo construcción do l:is ponolus d0 lns nbojns .,odrín ovBrgonzrir, r,or su porfoc
ci6n, n m�s do un moostro do obrns. Porn hay nlgo nn �uo ol peor m�ostro do 
rJbras ovontnja d:lsdo luogo, ,r:J l.'.J mojar ('>bojr.i, y os nl hocho do r,uo, fintas do oja
cutor 1� crJnstrucción, ln �royoctn on su ��rnbro. Al final dol nrocoso do tro
b�jo, brot� un rosultado �uo nntns dn cnmnnzn� ol nrocoso oxistín yo on ln mento 
dnl obroro� os docir, un rosultrido c.un ten!r-i yé> existrmcit:" idonl" 1 30/31. Eso 
tiono consocuoncin pnrn ol sujotn dol trnbojo. "El trnbnjndor no sn limitan 
h�cor c�mbinr d□ formo 1� m�toria quo l□ brind� ln nnturalaz�, sina nuA, al mis
mo tiem:)o, roE:>lizo on ollri su fin, fin ciuo él� "Un rigo cnmo unn ley lns mo
d�lidndns do su octunci6n y nl quo tiono nRcnsnrinmonto nun surJoditnr su volun
tnd. V ostn suoodit�ci6n no constituyo un octo nislndo. Miontrns :1ormnnozca 
trobojondo, adnm6s do esforzor los �rg�nos �ue trPb�jnn, ol obrAro ha dn enort□r 
ese volunt�d conciento del. fin o r 1uo llamnmoe ntAnci6n, ntenci6n que debor6 sor 
t�ntp més roconcontr�de cuento mnnos R�roctivo soa ol trobojo, nor su carácter 
o por su ejocuci6n, paro quion lo r□nlizn, os decir, cuAnto rnon�s disfruto de
61 al trnbnjndor como do un juago dn sus fuorzAs físicns y osoiritunlns". 131

Eet� os 10 dnfinici6n dol tr�bnjo. Es nctunción do ln n�turnlozn sobr� ln 
nnturnlozo, y tiono on común con ol onimnl ol ronliznr onnracionos. Tinno como 
uspncíficn nl h□cho dn sor unri "ctivirhd do ln nr,turnlozn hombro sobro 1::-- nntu
rnlnza, que so guia concinntem□nto nor un fin - vnlnrns do usn aptoA �nrn sntis
facer nocosid8dos humnnns - , n nnrtir dnl cunl sn constituyo ol proyecto, qun 
dc1 un::i existencia idnnl nl producto en tos do sor rn".lliznd:J. Siondo · oso, dnsn
rrolln notenci�lidrydos nuo uormit8n on ol h0mbrn. Pnr� ronliznrse oxigo disci
,lina y ntonci6n, nuo son ln fuorzn nun nnrmitn hncnr nlga, nua instintivnmonto 
n0 so nroduco. Estn conco�to contiona nn sí ln utilidad del prnductn producido, 
ln tocnologíri �plicr>de y su d8sorrnllo en función do lr n1:1turnlozt" objotivn con
dicionnnte, y nor tonto los posibles modios dn prcducci6n. 

A esto tr�bojo, dofinido □n estos t�rminos, Mnrx contrapone an nl an6lisis nuo 
s�guo, su objoto y sus modios do producci6n. En al trnbajo Y'"' Ast�n nrosontes, 
nora oxiston � lr> voz fuoro dr 61. "Lo� f2ct<Jrrs simril1:,s c1uo intP.rvicmon on el 
orr:iceso dr. trebr1jo son: l,'1 nctividad �dncu�dn n un fin, 60 se.'"' al prnpio trn
bajo su objoto y sus mGdios" 131. Dnl tr..,bnj� Morx pnsa nl "aro�in trnbnjo", 
os dPcir un trobnjr:i, �uo si bien contiono �n su conc□�to yn to�os los □bjetos, 
y modios, �horn so onfrontn con ollns. Lo �uo on cunnto su finnlid�d, su nro
yoct, y su atonci6n yn contiono, existe ry ln vez fuer� do 61. Proyoptdndose 
sobre ln natur�lezn, so apropio ln nnturnlnzn, nero al" voz ln n�turnloz□ se lo 
�pano como objoto. Se trntn do un nnso im�ortanto dol nn�lisis, riuo dosnu�e 
tiono quo ropotirse en rolnci6n o lns n8cosid�dos. En cunnto finnlidnrl, ol trn
bnjo yo continno ln nocosid"d, poro on cu�ntn producción on división del trnbajq 
ln nocesirlnd oxisto n ln voz fuorn rlol trnbnjn on 1� nocosid"d dn otroJ, Y nmbos 
tienon riuo coincidir. Lo mismo con 11'.l tücnnlngín y 1� ,'"'.tonci6n. ElPm(1ntos dol 
trr.ibnjo sr-i constituycm funra do ello, y nl "nro:-iio tr<:!brijo" los recibo como des
do fuorn, nsumi6ndolos. Sol�monto unry definición del trnbejo �uo incluyo tnmbi6n 
osto rinso nl "rJropio ·obnjo", pundo sorvir dosriuós r:mrr, fund,;montnr el m::ito
riolismo histnrico. 

Sin embargo, e este nivel del análisis, Marx opone al "pr□í)i□ trtbjo"e xclu
sivamente su objeto y sus modios, ovitnndo do esta mnnnrr, todnvfr1 unn discusi6n 
do ln divisi6n dol tr�bojo. Mnrx nn"liza �ar t�nto objato y mndios d□ producci6n 
m6s on dntnllo. 

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



10 

El objoto do osb:i trabrijo ya no es lA nl'.'tur□lP.zn, sino la tior�n como un 
foctor dr➔ producción. L':! tiorrn •-onfrontndn nl trobojo ,,, cumr:,lo lns mós di
versas funcionas. Primoro 9 por supuosto, ol hombro lr oncuontrn y no lo produco.
Ee condición mismo do su oxistoncio. "El hombro so oncuont�a, sin �ue al intor
veng9. ;.inro nado nn olla, con ln �.i.E.E.E.e. ( � �, •• ) tr-il y como rm t.::.ompos ¡;u-imitivos
surto 81 hombro do provisionos y do modios do vid□ aptos para sor consumidos 
diroctnmonto, como ol objeto gnnoral sobro al quo vorsa ol trabajo humano'' 131 
Como objoto ganorRl os ol concopto dol cuol so derivan todos los objetos oxte
rioras al hombro (inclusive su propio cuorpr). 

Da origen el objeto do trnbojon "TodGE aquollas c'.:lsns qur3 ol trnbe!j□ no
hoco �ás �us dosproncior do su cont□cto dirnoto con lo tiorrn son objotos do
trnbDJO que la nnturalozri brinda nl hombro" ·131. Esto objeto do trnbo io adquie
ro forma específica cunndo sn trnnsforrnn m motorin prima" "". cunndo ol objoto 
s?bro que v0rso ol trnbnjo ha sido yn ciigrnroslo nsí, filtrado r,o:i:' un trnbojo r-inte
rior, 1� llnmarnos ��_rimo_ "., Toda mntoria o:.:-ima 0s objoto do trabajo, porotodo obJ�to ds �rnbaJo no os mntoria primn· 1 131 So puedo aAndir, �U8 ol objeto da tr�baJ□ os siompro r0sultndo do la tinrca, poro la tiorrn no oxisto solamontocomo objoto do trobnjo. 

DEL OBJETO DE TRABAJO SE DISTJNGUE EL MEDIO DE TRABAJO. YEL MEDIO DE TR� 
BAJO ES AQUEL OBJETO O CONJUNTO DE OBJETOS QUE EL TRABA J ADOR INTERPONE ENTRE iL Y 
EL OBJETO QUE TRABA J A y QUE LE SIRVE PARA ENCAUZAR su A CTl''ID/\D SOBRE ESTF OBJEro. 
EL HOMBRE SE SIRVE DE LAS CUALIDADES MECAN°T';As;-FTs1CAS Y QUfMICA�. DE LA'l co:3/,::; 
PARA .UTILIZ AR LAS, f2J'l.f..2.fü:::li AL [j_r:!,_PERSEGU IDO? COMO I Né:iTRU�O::NIO DE ACTUAC: ÓN SOBRO:: 
OTRAS COS AS. EL OB�ETO QUE EL TRABAJADOR EMPUAA DIRECTAMENTE •••• NO Es EL o� 
JETO SOBRE QUE TRABAJA, SINO EL MEDIO DE TRABAJO". 1J1 /132, SIN EMBARGO, EL 
MEDIO DE TRABAJO DE NUEVO ARRANCA DE LA TIERRAJ D� �:T� MODO, LOS PRODUCTOS DE 
LA NATURALEZ A SE CONVIERTEN DIRECTAMENTE EN 6RGANOS nE LA AGTIVIDAD D�L TRABAJADC�
ÓRGANOS QUE ÉL INCORPORA A sus PROPIOS ORGANOS-COR;·ORALES,, PROLONGO.NDO ASÍ, A 

PESAR DE LA BIBLIA, SU ESTATURA NATURA!-, LA TIERRt, ES SU DISP!::tiS A PRIMITIV A, 
Y ES AL MISMO TIEMPO, SU PRIMITIVO ARSENAL DE MED!OS DE TR ABAJO, •• Y l A PROPIA 

TI ERRA ES UN Mr:'.D I O D[ TRABAJO AUNQUE E,; 1 JA, PARt, SU CUI.T ! './O, F ARA PODER SER UT 1-
L IZ ADA COMO MEDIO DE TRABAJO, TODA OTRA SERIE Di MEDIOS DE TRABAJO Y UN DES� 
RROLLO DE LA FUERZ A DE TRABAJO RELATIVAMENTE GRA NDi". LA T!ERRA RESULTA ASÍ 
COMO PRIMITIVO ARSF.NAL DE MEDIOS DE C"�JSUM01 DC OB�l'":":TOS Di:: T,� ABAJO Y DC: �íEDIOS 
DE TRABAJO, EL DESARROLLO DEL PROCESO DE TRABAJO EN CAMB:O TRANSFORMA ESTOS 
ELEMENTOS PRIMITIVOS. EL PUNTO DE PARTIDA ES LA FABRICACIÓN DE MEDIOS DE TRAB� 
JO, "TAN PRONTO COMO EL PROCESO DE TR ABAJO �E DESARROLLA UN ?OCO, RECLAMA 
MED I os DE TRABAJO FABR I CADOS11 132 ( A i'J I M.ti.•_:::s DO:�t:s·; 1 CA DOS, p I E:DR A y MADERA ,� 
LLADA, ETC,) LLEGAN A SER LO ESPEC f F I CO DEL TR/\B/,JO Hi.lMANO,. 11 EL USO Y L A ft,,-
BR I CAC IÓN DE MEDIOS D� TRABAJO, AUNQUE EN GERMEN SE PRE��NTEN Y A EN CIERTAS 
ESPECIES ANIMALES, CARACTERIZAN EL J:.!3.9CE,§_2..,..!?l_�"!°J3Af3A_J_O E!}.fE_s;_Jj.J...SAMrn_L_ti,.':/,�AN0

1 

RAZÓN POR LA C:UAL FRANKLIN DEFINE AL HOMBRE COMO 11

, A TOOLMA KING ANIMAL", O 
SEA COMO UN ANIMAL QUE FABRICA INSTRUMEN70S11 132 A PARTIR DEL DE3 ARROLLO DE 
ESTOS MEDIOS DE TRABAJO SE TRANSFORMA EL OBJETO Y LA FINALIDAD, EL OBJETO SER& 
SIEMPRE M&S MATERIA PRIMA Y LOS M�DIO$ DE VIVIR PRODUCTOS. EN CUANTO A LOS 
MEDIOS DE TRABAJO MARX DISTINGUE AQUELLOS, QUE SIRVEN DIRECTAMENTE PARA PRODUCIR 
PRODUCTOS ESPECÍFICOS, DE OTROS, QUE MEDIAN"ENTRE LOS EFECTOS DEL TRABAJO Y EL 
OBJETO DE ESTE Y QUE, POR TANTO, ACTÚAN DE UN MODO O DE OTR01 PARA ENCAUZ AR LA 

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR, TODAS AQUELLAS CONDICIONES MATERIALES m.JE H AN DE CON
CURR IR PARA QUE EL PROCESO DE TRABAJO SE EFECTÚA-:

w

�Y-AaciTvoLVEMOS A ENCON
TRARNOS, COMO MEDIO GENERAL DE TRABAJO DE ESTA ESPECIE, CON L A IJ_ERRA_ M.1 §}:0� QUE 
ES LA QUE BRINDA AL TRABAJADOR EL LOCUS STAND! Y A SU ACTIVIDAD EL CAMPO DE 
ACCIÓN •• ,,. ÜTROS MEDIOS DE TRABAJO DE ESTE GENERO, PERO D�BID03 Y A AL TRABAJO 
DEL HOMBRE SON, POR EJEMPLO, LOS LOCALES EN QUE SE TRABAJA , LOS CANt,LES, LAS 
CALLES, ETC." 133 
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Asf LA TIERRA Es: DISPENSA, OBJETO DE TRABAJO, MEDIO DE TRABAJO INCLUYEN
DO LA PROPIA INFRAESTRUCTURA DEL TRABAJO, Y EL DESARROLLO DEL PROCESO DE TRA
BAJO RESULTA SER UNA TRANSFORMACIÓN DE ESTAS FUNCIONES ORIGINALES DE LA TIERRA 
EN PRODUCTOS MATERIALES FA0RICADOS. DE ESTA MANERA EL HOMBRE SE HACE ESPECIFI
CAMENTE HOMBRE, Y EL PRODUCTO ES RESULTADO DE UNA FINALIDAD QUE PENETRA EL PRO
CESO DE TRABAJO. 

"SI ANALIZAMOS TODO ESTE PROCESO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU RES�LTADO, 
DEL PRODUCTO, VEMOS QUE AMBOS FACTORES, LOS MEDIOS DE TRABAJO Y EL OBJETO SOBRE 
QUE ESTE RECAE, SON LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO UN TRABAJO PRODUCTIVO� 

SE DA EL ESQUEMA SIGUIENTE : 

NATUR1\ LEz:, 

TIERRA - OBJETO GENERAL 

MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

TRABAJO 
EL"PROPIO TRABAJO" 

TRABAJO PRODUCTIVO 

OBJETO DE TRABAJO 
(MATERIA BRUTA) 

MA TER I A PR I MA 

MEDIOS DE TRABAJO 

A)INSTRUMENTO FABRICADO
B)INFRAESTRUCTURA

TIERRA COMO LOCUS STAND!

LA TIERRA COMO ORIGEN DE ESTOS ELEMENTOS, QUE 
EL HOMBRE ENCUENTRA EN FJ ESTADO NATURAL (TI& 
RRA COMO DISPENSA DE MEDIOS DE VIDA, OBJETOS 
DE TRABAJO, MEO I OS DE TRABAJO), 
EL DESARROLLO PARTE DE MEDIOS DE TRABAJO, CON 
LAS QUE SE DA LA MATERIA PRIMA y EL MEDIO DE 
VIVIR COMO PRODUCTO. Eso CORRESPONDE AL DESA
RROLLO DE TRABAJO COMO MÁS ESPECfFICAMENTE HU
MANO. 

OBJETO 

ANTICIPADO POR EL SUJETO, SE LE �NFRENTA 
COMO EXTERIORIDAD, EN FUNCIÓN DE LA CUAL 
EL SUJETO DESCUBRE LAS POTENCIALIDADES QUE 
D OR M I TAN EN EL. 

EL SUJETO EN EL OBJETO 

A) NATURALEZA ACTUA SOBRE
NATURALEZA

B) OPERACIONES PARA ADQU 1-
R IR MEDIOS DE VIDA (co
MÚN CON EL ANIMAL)

c) TRABAJO HUMANO

1) CONCIENTE DEL FIN
?) PROYECTO: EXISTENCIA i:':E

IDEAL DEL PRODUCTO EN 
LA MENTE 

3) VOLUNTAD CONCIENTE DEL
FIN (DISCIPLINA, ATEl'r
CIÓN, EN PUGNA CON ES
PONTANEIDAD INMEDIATA)

LAS ESPECIFICIDADES DEL 
TRABAJO HUMANO SE DESARRO
LLAN EN LA HISTORIA 

APROPIACIÓN DE LA NATURA
LEZA COMO TAL, 

SUJETO 

EL OBJETO EN EL SUBJETO 
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EL ESQUEMA ES CUAL - TR,\:JAJo/T I ERRA - EN UNA IDENTIDAD: NATURALEZA. EL 
DESARROLLO DEL PROCESO uE TRAOAJ0 HACE, QUE LOS MEDIOS DE VICA Y MEDIOS DE 
TRADAJO DEJAN DE SER nENCONTRADOS11 EN LA TI ERRA,. EL VfNCULC"• COtJ LA TIERRA 
VIRGEN, QUE EN LA SOCIECAD PRIMITIVA ESTÁ EN OOJETO DE TRAOAJO, MEDIO DE 
TRAQAJO Y MEDIO DE VIVIR, SE RESTRINJE SIEMPRE MÁS AL OOJETO DE TRAOAJO, 
QUE DESDE LA MATERIA □URTA SE TRANSFORMA EN MATERIA PRIMA, INSTRUMENTOS 
DE TRAOAJO Y MEDIOS DE VIVIR SON AHORA PRODUCTOS, EN EL GRADO, OUE ESO 
OCURRE, LOS PRODUCTOS SON CONDl<::!ÓN DEL PROCESO DÉ TRAOAJO, TODO ES PAfHE 
r:iEL MEDIO DE TRAOAJO, CUANDO SE UTll.lZA, LA MATERIA ORLITA SE TRANSFORMA 
EN MATERIA PRIMA Y EL MEDIO DE VIVIR EN PRODUCTO, DESARROLLÁNDOSE AHORA 
EL MEDIO DE TRAOAJO POR LA FAORICACl6N DE MECIOS DE TRAOAJO, SE 8ESARROLLAN 
LAS MATERIAS PRIMAS Y LOS PRODUCTOS r1NALES, EL CONTACTO CON LA NATURALEZA 
SE EFECTÓA POR MATERIA □RUTA, TIERRA.CO�O MEDIO DE TRAOAJO DIRECTQ (P,E. 
AGRÍCOLA) Y TIERRA COMO ESPACIO (LOCUS STAND!, INFRAESTRUCTURA COMO HEDIO 
DE TRAOAJO), CON ESTE RESULTADO TERMINA LA PRIMERA PARTE DEL CAPÍTULO V, 
1, SOClRE EL PROCESO DE TRAílAJO, MAFtX LO RESUME ASÍ: 11 COMO VEMOS, EN El.. 
PROCESO DE TRAOAJO LA ACTIVIDA� DEL HOMORE CONSIGUE, VALIÉN�OSE DEL MEDIO 
DE TRAOAJO CORRESPONDIENTE,TRA�SFORMAR EL OOJETO SOURE QUE VERSA EL TRAOAJO 
CON ARREGLO AL FIN CONCEDIDO ('E ANTEMANO. ESTE PROCESO DESEMOOCA Y SE 
EXT:l,NGUE EN EL PRODUCTO. Su í'RODUCTO Es tJN VALOR DE uso, UNA MATERIA DI S -
PUESTA POR LA NATURALEZA Y AC!\PTADA A LAS I\IECES IDA DES HUMANAS MEO I AN TE UN 
CAMOIO DE FORMA. EL TRAOAJO SE COMPENETRA y CONFUNDE co� su OOJETO. SE 
MATERIALIZA EN EL OOJETO, AL �ASO QUE ESTE SE ELA□ORA, Y LO QUE EN EL TRA -
!3AJADOR EXISTfA EN FORMA DE INQUIETUD, APARECE AHORA POR EL LADO DEL PRO
DUCTO COMO QUIETUD, EN LA FORMA DEL SER11 133.

ÜE ALLÍ MARX PASA AHORA A ANALIZAR EL PROCESO DE TRAOAJO EN SU TOTALIDAD, 
PARTIENDO �E LA CONSTATACIÓN OUE MED I os DE PRODUCCIÓN - 1

1 :::xcEPC ! ÓN HECHA 
DE LA INCUSTRIA EXTRACTIVA 11 133 - Y MEDIOS DE VIDA S0N PRODUCTOS PROúlJCIDDS, 
nPARA ENGENDRAR UN VALOR DE USO COMO PRODUCTO, EL PROCESO DE TRADAJ(.) AD·· 
SOROE, EN CONCEPTO DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN, OTROS VALORES DE USO, PRODUCTOS 
A SU VEZ CE PROCESOS DE TRAOAJO ANTERIORES, Y EL Ml�MO VALOR DE USO QUE 
FORMA EL PRODUCTO DE ESE TRADAJO, CONSTITUYE EL MEDIO DE PRODUCC16N Df AQUEL, 
Es DECIR, LA CONDICIÓN DEL PROCESO DE TRAOAJ011 133. S!N EMOARGO, HASTA 
AHORA LOS HAúfA TRATADO SOLAMENTE COMO RESULTADO. Eso IMPLICA UNA SIMPLI -
FICACIÓN EN CUANTO FACER NECESIDADES, EL PRODUCTO ESPECÍFICO SE TRATA COMO 
FIN PARA SATISFACER NECESIDADES, SIN EMOARGO, EN EL GRADO EN EL QUE LOS 
PRODUCTOS SE PRODUCEN POR MEDIO DE PRODUCTOS, ESTA FINALIDAD SE MEDIATIZA PCR 
ETAPAS INTERMEDIAS DE PRODUCCl6N Y LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES PASA A 
SER FINALIDAD EN ÓLTIMA INSTANCIA, 

ESTA MEDIACl6N DE LA FINALIDAD OCURRE POR EL HECHO, DE QUE LOS PRODUCTOS 
EN GENERAL, NO SE CLASIFICAN C�MO MEDIOS CE PRODUCCIÓN O □IENES FINALES, 
O COMO O□JETCS DE TRA□AJU O MEDIOS DE TRAOAJO, EN OASE A SU CARACTER 
FÍSICO, INTERVIENE UNA DECISIÓN DEL SUJETO DEL PROCESO DE TRAOAJO EN EL 
SENTIDO DE DETERMINAR, Si UN flETERM!NADO VALOR DE USO SE DESTINA COMO OIEN 
Fl

0

NAL, MEDIO DE TRADAJO O OOJETO DE TRAOAJO, LA PRCP!A MATERIA PRIMA 
TIENE APLICACIONSS MUY DIVERSAS: ' 11 COMO TODAS LAS COSAS POSEEN NUMEROSAS 
CALIDADES, SIENDO POR TANTO SUSCEPTIOLES DE fllVfRSAS APLICACIONES ÓTILES, 
EL MlSMO PRODUCTO PUEDE ENTRAR COMO MA�ERIA PRIMA DE LOS PROCESOS DE TRA -
OAJO MÁS DIVERSOS, EL TRIGO, PUR EJEMPLO, ES MATEiRIA PRIMII. PARA EL 

FABRICANTE DE HARINA Y PARA EL FABRICANTE DE ALMl9ÓN, PARA EL DESTILADOR 
DE AGUARDIENTE, PARA EL GANADERO, ETC, ADEMÁS ES, COMO SIMIENTE, MATERIA 
PRIMA DE SU PROPIA PRODUCCIÓN, EL CARBÓN ES PRODUCTO DE LA INDUSTRIA CARBO -
NÍFERA, Y A LA PAR MEDIO DEPRODUCCIÓN DE LA MI_SMA RAMA INDUSTRIAL11

• 134, 
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TAMBl€N �AY MOVILIDAD ENTRE EL USO COMO MATERIA PRIMA Y MEDIO DE TRABAJO; 
"u N MISMO PRODUCTO PUEDE SERVIR DE MEDIO DE TRABAJO Y DE MATERIA ºRIMA EN EL 
MISMO PROCfSO DE TRABAJO. As(, POP. EJEMPLO, EN LA GANADERÍA, EL GANADO, O 
SEA, LA MATERIA PRIMA QUE SE ELABORA, ES AL MISMO TIEMPO UN MEDIO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ABONO ANIMAL11

, 1J4.

TAMBlfN EXISTE ESTA M6V! LIDAD ENTRE PRODUCTO FINAL Y MEDiD DE FRODUCCl6N: 
11PuEDE OCURRIR QUE UN PRODUCTO APTO tt'.\RA SER DIRECTAMENTE CONSUMIDO, s<:: ::w.r:_, 
D� NUEVO COMO MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACl�N DE OTRO PRODUCTO, COMO SE HAr� 

P&R EJEMPLO, CON LA UVA PARA LA FABR I CAC 16N DE VI N011 134.

SIN EMBARGO, A VECES NO EXISTE TAL MOVILIDAD EN EL DESTINO DEL PRODUCTO: 11 ,,. uTRAS VEtES EL TRABAJO ARROJA SU PRODUCTO BAJO UNA FORMA EN QUE SÓLO PUEDE
EMPLEARSE COMO MATERI/ PRIMA, A [STAS MATERIAS PRIMAS SE LES DA EL NOMORE 
DE ARTÍCULOS A MEDIO ,AS�ICAR, AUNQUE MÁS EXACTA SERÍA DENOMl 1NARLOS .AR1ÍCULOD 
INTERM-ED-10S, COMO SON POR EJEMPLO EL AGGODÓN, EL HILADO, LA HEBRA, ETC. Aü¡::;-.. -
SIENDO YA OE SUYO UN PRO�UCTO, PUEeE OCURRIR QUE LA MATERiA PRIMA ORIGINAR!� 
TENGA QUE .RECORRER TODA UNA GRADACIÓN DE O I FER ENTES PROCESOS, EN LOS QUE VA 
FUNe I ONANDO SUCES I VAMENn: COMO MATERIA PRIMA, BAJO UNA rORMA DISTINTA CADt'. .,,t·
HASTA LL!::GAR AL PROCESO C'E TRABAJO FINAL, DEL QUE SALE CONVi::RT IDA EN r.•�'-' 1

., 

DE VI DA APTO PARA EL CONSUMO ! Nn J \' IDUAi.. o E:.N 1,i�rr:t.!MENTO DE TRA� ,-ERM I NADU 

13'f+J35� 
EL PROCE�f'.I l'IC TRABAJO PUEDE TENER COMO RESUL1ADO PRODUCTOS FINA LES, MEDIOS O!:: 
�RABAJO Y 03JETOS DE TRABAJO, EL PROCESO DE TRABAJO FINAL EN CAMBIO, TIENE 
COMO RESULTADO SOLAMENTE PRODUCTOS FINALES Y MEDIOS DE TRABAJO, JAMÁS OBJETGS 
DE TRABAJO. 
RE'.SUMEN: 11 COMO SE VE, El QUE UN VALOR DE USO REPí�ESENTE EL PAPEL DE �--'� 
�� MEDIO DE TRABAJO O PRODUCiO, DEPENDE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LA:3 
FUNCIONES CONCRETAS QUE ESE VALOR DE USO DESEMPE�A EN EL PROCESO DE TRAG/'..JU: 
DEL LUGAR QUE EN ÉL OCUPA; AL CAMBIR ESTE LUGAR, CAMBIAN SU DESTINO� FUN -
CIÓN" 135. LA CLASIFICACIÓN REFLEJA DECISIONES CONCIENTES Y RESULTADO DE 
UNA VOLUNTAD CONCIENTE DE UN rtN. 

EL VALOR DE USO COMO PRODUCTO ES DE USO MÚLTIPLE, Y EN TAL CALIDAD ES FINAL,,... 
DEL PRODUCTOR EN EL PROCESO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, ESTA MULTIPLICIDAD�� 
PIERDE REC 1 ÉN POR LA ENTRADA EN OTRO PROCESO DE TRABAJO O POR EL CONSUMO, L. 1 

FINALIDAD DEL PRODUCTOR EN CAMBIO NO PUEDE SER SINO EL PRODUCTO FÍSICO, MIE!-J-.. 
TRAS LA FINALIDAD ESPECÍFICA DEL PRODUCTO FÍSICO RESULTA DE UNA VOLUNTAD Y 
DECISl6N, A LA CUAL ESTÁ SOMETIDO EL PRODUCTO YA PRODUCIDO, EL PRODUCTOR D�l 
PRODUCTO NO DOMINA ESTA DECISIÓN. 11 POR TANTO, _AL ENTRAR COMO MEDIO DE PROQ�- ·· 
f..!..Ql:L EN UJI! NUEVQ PROCESO DE TRABAJO, EL .r<ODUCTO PiERDE SU CARACTER COMO ·,·t.. 
AHORA, YA SÓLO FUNCIONA COMO FACTOR MATERIAL DEL TRABAJO VIVO••• EN EL PRG ·• 
DUCTO BJEN ELABORADO SE BORRAN LAS HUELLAS �EL TRABAJO ANTERIOR �L QUE DEBE 
SUS CUALIDADES ÚTILES11

• 135 Es DECIR, NO SIRVE POR EL HECHO DE SER UN PRODUCTO 
DE TRABAJO ANTERIOR, SINO EXCLUSIVAMENTE POR EL HECHO DE QUE ESÚTIL PARA EL 
PROCESO DE TRABAJO EN EL QUE Es APLICADO. PARA ESTE EFECTO 'oA LO MISMO, SI 
SE TRA7A DE UN RESULTADO DE UN TRAB�JO ANTERIOR O DE UNA MATERIA BRUTA DE LA 
TIERRA, EL TRABAJO VIVO DE CADA PROCESO DE TRABAJO DE;ERMINA LA UTILIDAD DEt 
MEDIO DE PRODUCCl6N QUE SE USA. i9RODUCTOS DE TRABAJO Y OBJETOS DE LA NATURA··· 
LEZA SE USAN INDISTINTAMENTE. "EN TODOS AQUELLOS CASOS, EN QUE RErAE SOBRE 
PRODUCTOS Y SE EJECUTA POR MEDIO DE ELLOS, EL TRABAJO DEVORA PRODUCTOS PARA 
CREAR PRODUCTOS, O DESGASTA PROOUCTOS COMO MEO I OS DE PRODUCCIÓN DE OTROS NI�!:.��'-� 

PERO, SI EN UN PRINCIPIO, EL PROCESO DE TRABAJO SE ENTABLAeA SOLAMENTE ENTRE 
EL HOMBRE. Y LA TIERRA, ES DECIR, ENTRE EL HOMBRE Y ALGO QUE EXISTÍAN SIN SU 
COOPERACIÓN, HOY INTERVIENEN TODAVÍA tN �L M8DIOS DE PRODUCCIÓN O�EADOS DI -
RECTAMENTE POR L.A NATURAL.EZA Y NO PRESENTAN LA MENOR HUELLA DE TRABAJO HUMANC·.i 
136.
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POR UN LADO, NINGÓN OBJETO ES DE POR SÍ MEDIO DE VIDA, MEDIO DE TRABAJO O 
OBJETO DE TRABAJO, Lo ES POR 0E:c1s16N DEL HOMBRE QUE LO USA. POR OTRO LADO, 
SI BIEN E'.I. TRABAJO HUMANO fNTREGA PRODUCTOS, PARA EL USO DE BIENES ES I NO 1 • 
rtRENTE SI SON PRODUCTO DE TRABAJO O NO, Y DE QUE TRABAJO, 
COMO MEDIOS DE VIOA LOS BIENES SE TRANSF'ORMAN EN CONSUMO liDIVICUic;,'coMO 
MEDIOS DE PR00UCCl6N EN CONSUMO PRODUCTIVO, EN CUANTO �EDIOS Ot PRODUCCt6N 
NtCESITAN EL CONTACTO CON n TRABAJO vivo: 11 UNA M40UINA out NO PRESTA 
SERVICIO EN EL PROCESO DE TRABAJO E$ UNA MiQUINA INÓTIL. Y NO s6r.o INÓTI�, 
SINO our ADEMAS CAE eAJO LA ACC16N DESTRUCTORA DEL INTERCAMBIO NATURAL DE 
MATtR I AS , , , EL TRABAJO VIVO TI ENE QUE HACERSE CARGO DE ESTAS COSAS, RESU,. 
CITARLAS ENTRE L.OS MUERTOS, CI 1NVERTIRLAS DE VALORES Dt USO POTENCIAL.ES EN 
VALORE:$ DE USO RtALtS Y ACTIVOS, LAMIDOS POR EL F'UEGO DEL TRABAJO, DEVORADOS 
POR ESTE COMO CUERPOS RUYOS, F'ECUNDADOS EN EL PROCESO DE TRABAJO CON ARREGLO 
A sus ruNCIONES PROF'ESIONALES y A su DESTINO, ESTOS VALORES DE uso SON 
A8SORBIDOS OE UN MODO PROVECH030 Y. RACIONAL, COMO ELEMENTOS DE CREACl6N DE 
Nutvos VALORES DE uso, DE NUEVOS PRODUCTOS, APTOS PARA SER ABSORBIDOS A su 
VEZ COMO MEDIOS DE VIDA POR EL CONSUMO INDIVIDUAL O POR OTRO NUEVO PROCESO 
Dt TRABAJO, SI SE TRATA DE MEDIOS DE PRODUCCl6N1

1 135.

A TRAvts DtL TRABAJO EL MEDIO DE PRODUCCl6N EN POTENCIA PASA A SER MEDIO DE 
PRODUCCl6N REAL, COMO TAL TIENE VIDA DERIVADA DEL TRABAJO VIVO, ES VALOR DE 
USO. PARA QUE UN BIEN SEA UN VALOR DE USO, TIENE QUE SER USADO O"DESTINADO 
Al. USO. "EL PRODUCTO DEL CONSUMO INDIVIDU�L, ES POR TANTO, EL CONSUMIDOR 

. 11 MISMO; EL FRUTO DEL CONSUMO PRODUCTIVO ES UN PRODUCTO DISTINTO DEL CONSUMIOOR 
136. EN ESE SENT I D01 EL PRODUCTO ES SI EMPRE MATERIAL, NO PUEDE HABER PRO•
DUCTOS INMATERIALES, Los SERVICIOS SON CONSUMO DE PRODUCTOS PARA EL CONSUMO
INOIVl�l�AL INMATERIALES. (Lss U18TRAi: !FOBAVÍA lilP:' l!IERV!ICIOS EN EL INTERIOR DE
LA PROnucc16N MATERIAL) y EL TRABAJO PRODUCTIVO ES UN TRABAJO, QUE PRODUCE .
PRODUCTOS (133), SOLAMENTE ESTA PRODUCCl6N LLEVA A LA CONFRONTACl6N ENTRE
PRODUCTO Y CONSUMIDOR, EN LA CUAL EL PRODUCTO NO TIENE HUELLAS DE SU ORIGEN •

. 11 DEL Ml�MO MODO QUE EL SABOR DEL PAN NO NOS DICE QUIEN HA CULTIVADO EL TRISO, 
ESTE PROCE�o ( DE TRABAJO) NO NOS REVELA T."- ''."OCO LAS CONO I C IONES BAJO LAS CUA -
LES SE EJECUT6, N9CNCG etscueRE SI SE HA DESARROLLADO BAJO EL L�TIGO BRUTAL 

' 
" 1 6 DEL CAPATAZ DE ESCLAVO� O eAJO LA MIRADA MEDROSA DEL CAPITALISTA ••• 3 •

EN LOS SERVICIOS EN CAMBIO SU ORIGEN EsTi PRESENTE, 
EL PROCESO DE TRABAJO COMO MARX LO PRESENT6, NO ES UNA TOTALIDAD UNIF'ICADA. 
HAY MUCHOS PROCESOS DE TRABAJO, QUE SE ENTRELAZIUt, PERO MARX NO ANALIZA LA 
MANERA DE ENTRELAZARSE. CADA UNO DE LOS PROCESOS DE TRABAJO Y TOD0S EN 
CONJUNTO CONFIRMAN UNA RELACl0N DEL HOMBRE CÓN LA NATURALEZA, Y SOLAMENTE 
VISTO COMO TAL ES CONDICIÓN ETEfilNA DE LA VIDA HUMANA. 11 !tOR ESO, PARA EXPO -
NERLA, NO HEMOS TENIDO NECESIDAD DE PRESENTAR AL TRABAJADOR EN RELACl6N CON 
OTROS. Nos BASTABA CON PRESENTAR AL HOMBRE y su TRABAJO DE UNA PARTE, y DE 
OTRA, LA NATURALEZA Y SUS MATER I AS11

• 136. 
TAL TRATAMIENTO NO IMPLICA NECESARIAMENTE UNA DIVISl6N DEL TRABAJO. Tooos
LOS CONCEPTOS DESARROLLADOS T�MBlfN VALEN PARA ROBINSON. PERO EXCLUYE
TAMPOCO UNA DIVIS_16N DEL TRABAJO. Tooos LOS CONCEPTOS MANTIENEN su VIGENCIA
EN LOS DOS CASOS.
IGUALMENTE NO HAY TODAVÍA NINGUN• DISCUSIÓN SOBRE LOS MfTODOS ÓE SELECCl6N 
ENTRE ALTERNATIVAS, SEAN COMPOSICIONES AL,ERNATIVAS DE LA CANASTA DE CONSUMO, 
ALTERNATIVAS EN CUANTO QUIEN CONSUME O ALTERNATIVAS EN CUANTO A LAS TfCNICAS 
DE PRODUCC 16N, 

CORRESPONDf ENT[M.[NTE, EL PROC��o DE TRA-_OAJO NO ES pl!,RA MARX NINGUNA UNIDAD 
sh,1 CA .• PARA .po_S'f,IR COMO üN C:oN'J.üftl"t"o 0;RDÉNADO; T rt,NÉ Q.U[. " 
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PASAR A iER PROCESO DE PRODUCC 16N, 1 NTEGRANDOSE AL PROCESO DE TRABAJO UN PROCESO 
DE VALORIZACl6N, O DE CREACl6N DE VALOR. RECl�N A PARTIR DE ESTA AMPLIACJ6N SERÁ 
POSIBLE HABLAR SOBRE EL CONCEPTO Ml�MO DE LAS FUERZAS 
REFERENTES AL PROCESO DE TRABAJO NO LO PUEDEN HACER. 
INTENTO EN ESTE SENTIDO, MARTHA HARNECKER, EL CAPITAL 

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

PRODUCTIVAS. Los CONCEPTOS 
(MARTHA HARNECKER HACE UN 
PAG. 45, STGO. 1971 ) 

1 HASTA QUÍ, NOS HEMOS LIMITADO A ESTUDIAR UN SOLO ASPECTO DELffiOCESO, 
SE TRATA DE LA FRODUCCIÓN DE MERC�NCÍA , Y ASÍ COMO LA MERCANCIA ES UNIDAD DE 
VALOR DE USO Y VALOR, SU PROCESO DE PRODUCCIÓN TIENE NECESARIAMENTE QUE SER LA 
UNIDAD DE UN PROCESO DE TRABAJO Y UN PROCESO DE C�EACIÓN DE VALOR,� 138 

l 

PUES, 

ÜE ESTA MANERA MARX INTRODUCE EL ANÁLISIS DEL VALOR. Lo NOTABLE ES QUE 
, EL DERIVA EL DESDOBLAMIENTO DEL FROCESO DE PRODUCCl6N EN UN PROCESO DE TRABAJO Y 

UNO DE CREACIÓN DE VALOR DE LA EXISTENCIA MISMA DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL. EL 
PASO QUEDA os•JRO. POR UN LADO EL PROCESO DE TRABAJO RESULTA DE LA ABSTRACCl6N 
DE LAS RELACIONES SOCIALES EWTRE LOS TRABAJADORES, Y EL PROCESO DE PRODUCCl6N 
VUELEVE A INCLUIR ESTAS RELACIONES SOCIALES, HACIENDO ESTA INCLUSl0N A PARTIR DE 

.

•

LA MERCANCIA, HACE NACER LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCl6N DEL HECHO DE LA 
PRODUCCIÓN MERCANTJL. QUEDA SIN CONTESTAR LA PREGUNTA, COMO EN UNA SOCIEDAD SIN 
PRODUCCl6N MERCANTIL SE EFECTÚA LA TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO EN PROCESO 
DE PRODUCCl6N, O LA CONSTITUCl6N DEL PROCESO DE TRABAJO EN UNA TOTALIDAD DE PRODUC -
CIÓN. EN EL PASO TEÓRICO TENDRÍA QUE P�EGUNTAílSE SI NO SE PUEDE DETERMINAR UN 
VALOR -TRABAJO DE LA PRODUCCIÓN, EN RELACl6N AL CUAL EL VALOR -MERCANCIA ES SOLA -
MENTE UNA FORMA ESPECÍFICA. ESTE VALOR -f'TRABAJO SERIA TAN ETERNO COMO EL PROCESO 
DE TRABAJO MISMO, PODRÍAMOS USAR PARA TAL VALOR -TRAE3AJO LA DENOMINACIÓN TRABAJO 
ABSTRACTO, COMO TAL SUSTANttArQuE TRASFORMA EL PROCESO DE TRABAJO EN PROCESO DE 

PRODUCCJ6N Y QUE PERMITE MEDIR EL COSTO RELATIVO DE TODOS LOS PRODUCTOS EN HORAS 
DE TRABAJO. 

EL CONCEPTO DEL TRABAJO ABSTRACTO ES FUNDAMENTAL PARA LA TEORÍA DE LA MER -
CANCIA EN MARX, PERO MARX NO DEJA NUNCA BIEN CLARO, SI SE TRATA DE UNA CATEGORfA 
GENERAL DE TODA PRODUCCIÓN HUMANA, O DE UNA CATEGORÍA CORRESPONDIENTE A LA PRODUC -
Cl6N MERCANTIL, QUE DESAPARECE CON ELLA Y NO EXISTE ANTES DE ELLA, EN LA fNTRODUC -
CIÓN LO TRATA CLARAMENTE COMO CATEGORÍA GENERAL, TAN GENERAL COMO EL PROPIO PROCESO 
DE TRABAJO, EN EL CAPITAL LO TRATA A VECES COMO CATEGORÍA GENERAL Y A VECE5 COMO 
CATEGORÍA ESPECÍFICA, SIN EMOARBO, PARA ANALIZAR COHERENTEMENTE EL PA90 DEL PROCE50 
DE TRABAJO AL PROCESO DE PRODUCCl6N, TENDRÍA QUE ENTENDERSE COMO CATEGORÍA GENERAL, 
QUE EN LA PRODUCCl6N MERCANTIL TOMA UNA FORMA ESPECÍFICA QUE SE EXPRESA EN EL TRA -
BAJO SOCIALMENTE NECESARIO, QUE EN LA FORMA DEL VALOR - VALOR DE CAMBIO ES ÍNDICE 
PARA LA ACCl6N DE LOS PRODUCT�ES, ESTA INDECISIÓN DE MARX TRAE MUCHAS CONSECUEN -
CIAS, Eso OCURRE POR EL HECHO,* DE TODA LA TEORÍA DE LA MERCANCIA, DEL VALOR y DE
LA PLUSVALÍA, PONE EN DUDA SOBRE TODO EL PUNTO DE PARTIDA DE EL CAPITAL A PARTIR 
DE LA MERCANCIA COMO CATEGORÍA SIMPLE, EL TRABAJO ABSTRACTO TENDRÍA QUE SER EL 
NUEVO P�NTO DE PARTIDA, Y LA FORMA MERCANTIL UN PASO DEL ANlLISIS, 

UNA INTERPRETACIÓN TAL DEL TRABAJO ABSTRACTO RSTÁ YA IMPLÍCITA AL ANlLISISf 
QUE HACE MARX DEL PROCESO DE TRABAJO. POR UN LADO ABSTRAE DE LAS RELACION�S SOCIALES 
DE LOS PR�)UCTORES,POR OTRO LADO LAS IMPLICA, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO DE TRABAJO 
SE LLEVA A CABO EN UNA RED DE DIVIS16N DE TRABAJO. Cl'JANDO SE ENTRELAZAN OBJETOS Y 
MEDIOS DE TRABAJO, NECESARIAMENTE SE ENTRELAZAN LOS PRODUCTORES DE ELLOS. TIENEN 
QUE EVALUAR SUS ACTIVIDADES EN CUANTO A LOS COSTOS, Y CADA PROCESO DE TRABAJO EXISTE 
AHORA EN INTERDEPENDENCIA CON OTROS,, EN ESTE MOMENTO EL PRODUCTO YA APARECE CON 
DOS CARAS: POR UN LADO, ES PRO�UCTO ESPECÍFICO QUE SALE DE UN PROCESO DE TRABAJO 
ESPECÍFICO Y SATISFACE UNA NECESIDAD ESPEcfF·1cA. POR OTRO LADO, ES UN PRODUCTO QUE 
SE PRODUCE EN EL CONJUNTO DE OTROS PROOUCTOS, REALMENTE PRODUCIDOS O POTENCIALMENTE 

**DE QUE UNA CLARA DEFINICIÓN DEL TRABAJO ABSTRACTO OBLIGA A UNA REFORMULACIÓN•••••• 
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PRODUCIBLES Y QUE SE PRODUCE CON MEDIOS DE PRODUCCIÓN QUE [XISTEN IGUALMENTE 
EN EL CONJUNTO DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN DEL TOTAL. MARX DEJA AL LADO EL ANÁLI -
SI S DE ESTE SEGUNDO ASPECTO. ELAGORARLO SIGNIFICARÍA, UO I CAR EL TRABAJO AOS -
TRACTO ALLÍ. CON ESO EL TRAOAJO Y EL PRODUCTO COMO VALOR DE USO YA TIENEN UN 
DOBLE CARÁCTER, QUE EN LA PRODUCCIÓN MERCANTIL APARECE COMO DESDOBLAMIENTO EN -
TRE EL VALOR DE uso y VALOR - MERCANCIA. PERO ESTE o'ooLE CARÁCTER NO ES ACCIDEN
TAL AL VALOR DE uso y AL PROCESO DE TRABAJO, SINO LE ES INMANENTE. ACCIDENTAL 
ES, QUE SURJA COMO RELACl6N MERCANTIL. 

POR lt\NTO, VAMOS A ENFOCAR DE AHORA EN ADELANTE EL PROPIO PROCEO SE 
TRABAJO EN SU DESDOBLAMIENTO: POR UN LADO ES PROCESO DE TRAOAJO DE BIENES ES -
PECÍFICOS QUE SATISFACEN NECESIDADES ESPECÍFICAS, Y POR OTRO LADO ES UN CONJUN
TO INTEROEPENDIENTE, DENTRO DEL CUAL UN PROCE�O DE TRABAJO SE ENTIENDE SOLAMENTE 
EN EL CONJUNTO DE TODOS LOS PR0CESOS DE TRABAJO. EN EL PRIMER ASPfCTO, EL PRO
CESO DE TRABAJO SE REFIERE A UNA RELACIÓN PARCIAL ENTRE EL PROCUCTO Y LOS MEDIOS 
PARA PRODUCIRLO. EN EL SEGUNDO ASPECTO SE REFIERE A LA INTERRELACl0N DE LOS PRG
DUCTOS ENTRE SÍ Y DE LOS MEDIOS PARA PRODUCIRLOS, UNA INTERRELACIÓN, EN LA CUAL 
LO QUE ES PRODUCTO OE UN PROCESO DE TRAOAJO ES A LA VEZ MEDIO DE PRODUCCIÓN DE 
OTRO PROCESO DE TRABAJO, Y LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDAOES ES REPRODUCCIÓN 
DEL HOMBRE COMO SUJETO DE TODO EL PROCESO. EN EL PRIMER ASPECTO, if PRODUC�N 
itALOR[S•'DE· U:!!O, EN EC'SEQ:UNDO SE f'RODUltN VALORES PARA LA SATISFACCl6N DE NECE
SIDAD. EN EL PRIMER ASPECTO, EL TRABAJO SUJETO ES UN TRAOAJO CONCRETO, EN EL 
SEGUNDO ES UN TRABAJO COMO TAL AOSTRACTO ■ EN EL PRIMER ASPECTO, HAY DIVERSOS
PROCESOS DE TRABAJO, QUE TERMINAN CADA UNO EN UN PRODUCTO, EN EL SEGUNDO EXISTE 
UNA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRAOAJO. LA DIVISIÓN SOCIAL DE TRABAJO CONTIENE RELA -
CIQNES ENTRE SUJETOS, A PESAR DE QUE YA EN LA RELACIÓN DE UN INDIVIDUO CON LOS 
PROCESOS DE TRAOAJO QUE €L EFECTÚA, PARA LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES, SURGEN 
RELACIONES ANÁLOGAS A LA DIVISIÓN DEL TRA□AJO (Ro□INSON). TAL CASO NO NOS� -
TERESA, PORQUE MODELOS DEL TI PO RoR I NSON NO CONTIENEN LA RAZÓN, QUE HACE NECE -
SARIO LA INVESTIGACIÓN Y EL ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRACAJO. ESTA RAZ6N ESTÁ 
EN LOS PROOLEMAS OOJETIVOS DEL FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA ECONÓMICO. 

i90DEMOS HADLAR DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO DEL TRAOAJO EN PRO -
CESO DE PRODUCCIÓN POR LA CONSIDERACIÓN DE UN PROCES0 DE VALORIZACIÓN. MANTE -
NEMOS ENTONCES EL CONCEPTO MARXISTA D0L PROCESO DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DE UN 
DESDOOLAMI ENTO DEL PROCESO DE TRAOAJO, SIN EMCARGO, ESTE DES[)ODLAMJ ENTO YA NO 
SE REDUCE A LA PRODUCCIÓN MERCANTIL, MARX SIN EMOARGO LO EFECTÚA POR LA INTRO
DUCCIÓN DE TIPOS DE PRODUCCl6N MERCANTIL, POR UN LADO, LA PR(:DUCCIÓN MERCANTIL 
SIMPLE, QUE DESDOOLA EL PROCESO DE TRArAJO POR UN PROCESO DE CREACIÓN DEL VALOR, 
Y P!i'IR EL OTRO, LA PRODUCCl0N CAPITALISTA, QUE LC' DESDO(lLA POR UN PROCESO DE PRC
DUCCIÓN DE PLUSV�LfA. EN LOS DOS CASOS SE TRATARÍA [)E UN PROCESO DE PRODUCCIÓN 
MERCANTIL, Nc1SCJTROS AGREGAR f AMnS UN TERCER PROCESO DE DESDODLAM I ENTO: EL PRO
CE�O DE VALORIZACl6N TRAOAJO, QUE ESTÁ EN LA OASE DE LA PROPIA PRODUCCl0N ME� 
CANTIL MÁS ALLÁ DE ELLA, 

ESTE PROCESO CiE VALC>RIZACIC\N LO PtlDEMOS DESCRICIR CON LAS PALAClRAS 
DEL PROPIO MARX, RECORDANDC-• UN SENTIDr' DISTINTO QUE í>IMOS AL CONCEPTO DEL 
VALOR; "ESTE TRAnAJO HA DE SER ENFOCADO AHORA OESDE UN PUNTO DE VISTA TOTALMEN
TE DISTINTO DE AQUEL EN QUE NOS SITUA�AMOS PARA ANALIZAR EL PROCESO DE TRA□AJO 
EN EL PROCESO DE TRA□AJO TODO GIRAnA EN T0RNO A UNA ACTIVIDAD ENCAMINAnA A UN 
FIN; LA DE CONVERTIR EL ALGOD6N EN HILADO. CUANTO MlS APTO PARA SU FIN SEA 
EL TRAnAJO, TANTO MEJOR SER& EL HILADO SUPONIENDO QUE TODAS LAS DEM&S CIRCUNS -
TANC I AS NO VAR I EN •• , EN CAMO I e�, ENFOCADO cnMc FUENTE DE VALOR, EL TRADAJO DEL 
HILANDERO NO SE DISTINGUE AOSOLUTAMENTE EN NADA DEL TRAOAJO DEL PERFORA�OR DE 
CANONES, �I, PARA NO SALIRNOS t"'EMASIAf)0 DEL CAMPO DE NUESTRO EJEMl�Lo, DE LOS 
TRA□AJOS DEL PLANTADOR DE ALGODÓN Y DEL FAORICANTE DE HUSOS, MATERIALIZADO �N 
�os MEDIOS DE PRODUCCIÓN D8L HILADO. ESTA IDENTIDAD ES LA QUE PErMITE QUE EL 
PLANTAR ALGOnÓN, EL FADRICAR AUSOS Y EL HILAR SEAN OTRAS TANTAS PARTES SOLO QUE 
CUANTITATIVAMENTE DISTINTA� AL MISMn VALOR TOTAL, O SEA, DEL VALOR DEL HILO, 
AQUÍ, YA NO SE TRATA DE LA CALl�AD, DE LA NATURALEZA Y EL CONTEl'Jll)C OEL TRAí\AJO, 
�INO PURA Y EXCLUSIVAMENTE DE SU CANTIDAD. Y ESTA SE CALCUL� PCR UNA SENCILLA 
OPERACl6N ARITMtTICA, rARA ELLO, SUPONEMOS OUE EL TRADAJO DE HILAR ES TRAGAJO 
SIMPLE, TRADAJO SOCIAL MEDI0 11 1,�·0/141 
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Lo QU[ MAR)'. ::lt: Hé:CHO Dt.SChliJE, t.S UN i•"(.,CLS(J o..: JALúr.1:u,'-:ui..;, QU� JCLJl�R ... 
TANTO EN LA PRODUCCIÓN MERCANTIL COMO EN OTRAS, "A LO LARGO DEL PROCESO 
DE TRABAJO, f.STE SE TRUE°CA CONSTANTEMENTE DE INQUIETUD EN �ER, DE MOV 1 -
MIENTO EN MATERIALIDAD, AL FINAL DE UNA HOR·A DE TRAAl\JO, LAS MANIPULACIO
NES DEL HILANDERO SE TRADUCEN EN UNA DETERMINADA CANTIDAD DE HILADO, o, 
LQ QUE ES LO MISMO, UNA DETERMi NADA CANTIDAD DE Tl'lABAJ O, UNA HORA DE TRA -
BAJO, SE MATERIAL IZA EN EL ALGODÓN. ÜEC IMOS HORA DE TRABAJO, O LO QUE 
TANTO VALE, INVERSIÓN DE LAS FUERZAS VITALES DEL HILANDERO DURANTE UNA 
HORA, PORQUE AQUÍ EL TRABAJO DEL HILANDERO SÓLO INTERESA EN CUANTO INVER -
SIÓN DE FUERZA DE TRABAJO, Y NO COMO LA MODALIDAD ESPECÍFICA DE TRABAJO QUE 
SUPONE EL HILAR11

, 141. 

A NUESTRO ENTENDER, REClfN CUANDO MARX VA A DISCUTIR EL CONCEPTO DEL TRA -
BAJO SOCIALMENTE NECESARIO. PASA A LA ESPEr: I F I C I DAD DE LS PRODUCCIÓN MER -
CANTIL., 11AHORA BIEN, ES D� UNA I MPORTANC 1 /1 EXTRAORDINARIA_, DECISIVA, El 
QUE, MIENTRAS DURA EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL ALGODÓN EN HILADOS, 

ESTE rROCESO NO ABSORBA MÁS QUE EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESA -
RIO ••• SÓLO EL TIEMPO DE TRABAJOS�ALMENTE NECESARIO CUENTA COMO FUENTE 
�VALOR11

• 141. ESTE CONCEPTO YA I t-1PL I CA LA VALOR rzt.c I Ó>� EN PREC I os -
VALORES DE CAMBIO - , Y SERÁ POR TANTO CLAVE PARA LA.DISCUSIÓN DEL PROCESO 
DE PRODUCCIÓN EN FORMA MERCANTIL. 

PARA PROFUNDIZAR MÁS EN EL CONCEPTO DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN NO MERCAN -
TI L, PODEMOS IR ANALIZANDO AHORA EL CONCEPTO DE MARX DEL TRABAJO ABSTRACTO, 
y DEL DOBLE CARÁCTER DE LA MERCANCIA, PARA VER DESPuts LA VALORIZACIÓN DE 
TODOS LOS ELEMENTOS DEL PROCESO DE TRABAJO A PARTIR DEL TRABAJO ABSTRACTO. 
Eso NOS OBLIGA A VOLVER A LA DISCUSIÓN DE LA PRIMERA SECCIÓN DE EL CAPITAL. 

VALOR DE USO Y VALOR, TRABAJO CONCRETO Y TRABAJO ABSTRACTO. 

MARX PARTE DE LA MERCANCIA COMO FORMA ELEMENTAL DEL MONTÓN DE MERCANCIAS, 
QUE PRESENTA LA RIQUEZA EN LAS SOCIEDAD CON MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA. 
"LA MERCANCIA ES, EN PRIMER TfRMINO, UN OBJETO EXTERNO, UNA COSA APTA 
PARA SATISFACER NECESIDADES HUMANAS, DE CUALQU1ER CLASE QUE ELLAS SEAN. 
EL CAR4CTER DE ESTAS NECESIDADES, EL QUE BROTEN POR EJEMPLO DEL ESTÓMAGO 
o DE LA FANTASÍA, NO INTERESA EN LO MÁS MÍNIMO PARA ESTOS EFECTOS. NI
INTERESA TAMPOCO, DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, � EL OBJETO SATISFACE
LAS NECESIDADES HUMANAS, SEA DIRECTAMENTE COMO MEDIO DE VIDA, ES DECIR
COMO OBJETO DE DI SRRUTE, O 1 )J'} I R[Q.TAMENTE, (.. OMO MEO I O DE PRODUCC I ÓN11 3
EN CUANTO SE LO CONSIDERA EN ESTE SENTIDO, Es VALOR DE USO. 11 LA UTILIDAD
DE UN OBJETO LO CONVIERTE EN VALOR DE USO, 11 EL VALOR DE USO SOLO TOMA
CUERPO EN EL USO O CONSUMO □E- LOS OBJETOS 1

1 

4 ESTE VALOR DE USO SE PRE -
SENTA BAJO UN ASPECTO CUALITATIVO Y UN CUANTITATIVO, VISTO POR SU ASPECTO
CUALITATIVO; 11 CADA OBJETO DE ESTOS REPRESENTA UN CONJUNTO DE LAS MÁS
DIVERSAS PROPIEDADES Y PUEDE EMPLEARSE, POR TANTO, EN LOS MÁS DIVERSOS
ASPECTOS

11 

3 �'PERO ESTA UTILIDAD DE LOS OBJETOS NO 'FLOTA EN EL AIRE.
Es ALGO QUE ESTÁ CONDICIONADO POR LAS CU ALIDADES MATERIAL�S DE LAS MER -
CANCIAS Y QUE NO PUEDE EXISTIR SIN ELLAS. Lo QUE CONSTITUYE UN VALOR
DE USO O UN BIEN ES, POR TANTO, LA MATERIALIDAD DE LA MERCANCJA MISMA
(EL CUERPO OE LA MERCANCIA- WARENKORPER}, EL HIERRO, EL TRIGO, EL DIA
MANTE, ETC, Y ESTE CARÁCTER DE LA MERCANCIA NO DEPDNDE DE QUE LA APROPIA -
CIÓN DE SUS CUALIDADES ÚTILES CUESTE AL HOMBRE MUCHO O POCO TRABAJ011 3/4.
Los DI VERSOS ASPECTOS, SIN EMBARGO, DE LAS cos�s, QUE PERMITEN USARLAS
COMO VALORES DE USO, SE DESCUBREN 11 POR ACTOS HISTÓR!COS11 3 LA CO�A
ES VALOR DE USO O PUEDE SER TRANSFORMADO EN VALOR DE USO, SEGÚN SUS
POTENCIAS SON DESCUBIERTAS POR EL �OMBRE PARA PONERLAS A SU SERVICIO.
UN OBJETO, COMO P. E. EL CARBÓN NO ES DE POR SÍ UN VALOR DE USO. Lo ES 

· SOLAMENTE EN EL GRADO, EN ÉL CUAL EL HOMBRE DESCUBRE, DE QUE PUEDE SERVIR
PARA SATISFACER Sll,NECESIDADES. (P.E. DE C�LEFACCIÓN} Y ES EFECTIVAMENTE
USADO PARA TAL EFECTO.
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EsTE DESCUBRIMIENTO Y SU USO CORRESPONDIENTE HACEN QUE UNA COSA SEA 
UN VALOR DE USO O UN BIEN. IGUALMENTE SIGNIFICAN, QUE TIENE SENTIDO PRO
DUCIRLOS COMO PRODUCTO. 

PERO COMO VALOR DE uso NO TIENEN SOLAMENTE UNA CALlrAD. TIENEN SIEMPRE UN 
ASPECTO CUANTITATIVO. 11 AL APRECIAR UN VALOR DE USO, SE LE SUPONE SIEMPRE 
CONCRETADO EN UNA CANTIDAD, V ■ GR. UNA DOCENA DE RELOJES, UNA VARA DE 
LIENZO, UNA TONELADA DE HIERRO, ETC. 11 4. ÜCURRE UNA11 

1 NVENC IÓN DE LAS 
MEDIDAS SOCIALES PARA EXPRESAR LA CANTIDAD DE LOS OBJETOS ÚTILES. UNAS 
VECES, LA DIVERSIDAD QUE SE ADVIERTE EN LAS MEDIDAS DE LAS MERCANCIAS 
RESPONDE A LA DIVERSA NATURALEZA DE LOS OBJETOS QUE SE TRATA CE MEDIR; 
OTRAS VECES, ES FRUTO DE LA CONVENC I ÓN11• ] 

COMO TAL, LOS VALORES DE use NO SON EL OOJETO DE LA ECONOMfA POLfTICA. 1
1 

• 

Los VALORES DE uso SUMINISTRAN LOS MATERIALES PARA UNA DISCIPLINA ESPECIAL: 
LA DEL CONOCIMIENTO PERt�IAL DE LAS MERCANCIAS11

4. EL PODRÍA AílADJR TAM -
BIÉN: TODO EL DESARROLLO TECNOLÓGICO SE REFIERE A LOS VALORES DE USO Y 
AL DESCUBRIMIENTO DE LAS CUALIDADES QUE LOS OBJETOS POTENCIALMENTE TIENEN. 
No SON OBJETO DE LA ECONOMfA POLÍTICA, AUNQUE LAS ESTRUCTURAS QUE SON 
OBJETO DE SSTA CIENCIA TIENEN INFLUENCIA SOBRE LA DETERMINACIÓN, CUALES 
DE LAS POTENCIALIDADES SE VA A BUSCAR Y DESCUBRIR C APROVECHAR. PERO 
ESTE ASPECTO INDIRECTO MARX LO DEJA TOTALMENTE DE LADO, MIENTRAS DURANTE 
EL SIGLO XX TOMA SIEMPRE MAS IMPORTANCIA. 

SI BIEN MARX DEFINE EL VALOR DE USO A PARTIR DE LA MERCAN«IA, LO CONCIOE 
CLARAMENTE <X" MO UNA CATEGOR ( A MA'.S AMPLIA QUE LA PRODUCCIÓN M ERCANTIL. 
"Los VALORES DE uso FORMAN EL CONTENIDO MATERIAL DE LA RIQUEZA, CUALQUIERA 
QUE SEA LA FORMA S0CIAL DE ESTA. 4 11 CORRESPONDEN POR TANTO CLARAMEN TE 
AL CONCEPTO DEL PROCESO DE TRADAJO. EL PROCESO DE TRABAJO CREA VALORES 
DE USO, AUNQUE EL VALOR DE USO NO SEA NECESARIAMENTE PRODUCTO DE UN PROCESO 
DE TRABAJO. 

ÜE ESTAWINERA MARX DESCUBRE COMO VEHfCULO MATERIAL DE LA MERCANCIA LA CA
TEGORÍA DEL VALOR DE USO, QUE DE NINGUNA MANERA ES LIMITADA A LA PRODUCCIÓN 
MERCANTIL. PERO DESCUBRE DETRÁS DE LA MERCANCIA Y EL VALOR DE CAMBIO 
OTRA CATEGORÍA, DE LA CUAL EL DERIVA EL CONCEPTO DEL DOBLE CARÁCTER DE L� 

7MERCANCIA: EL VALOR. LA MERCANCIA EP, LA UNIDAD DE VALOR Dü USO Y VALOR, 
Y LA EXPRESIÓN DEL VALOR ES NECESARIAMENTE MERCANTIL11

• EN EL CURSO nE 
NUESTRA INVESTIGACIÓN VOLVEREMOS DE NUEVO AL VALOR DE CAMOIO, COMO EXPRE -
SIÓN �ECESARIA O FORMA OBLIGADA DE MANIFESTARSE EL VALOR, QUE POR AHORA 

ESTUDIAREMOS INDEPENDIENTE�ENTE DE ESTA FORMA11
• 6 

A PRl��RA VISTA, POR T�NTO, LA CATEGORÍA DEL VALOR, PAR�CE TENER PARA MARX 
OTRO GRADO DE GENERALWDAD QUE LA DEL VALOR DE USO. SIENDO EL VALOR DE CAMBIO 
LA EXPRESIÓN NECESARIA DEL VALOR, LA CATEQORÍA DEL VALOR PARECE RESTRINGIDA A 
LA PRODUCCIÓN MERCANTIL NO EXISTIENDO EN PRODUCCION�S NO MERCANTILES. SIN 
EMBARGO, LA MISMA FRASE ES AMIJIVALENTE. PUEDE SIGNIFICAR POR UN LADO, QUE 
EL VALOR EXISTE SOLAMENTE EN EL GRADO, EN EL QUE !E EXPRESA COMO VALOR DE 
CAMBIO. PERO PUEDE SIGNIFICAR TAMBIÉN POR EL OTRO LADO; QUE EL VALOR, CUANDO 
SE EXPRESA, LO PUEDE HACER SOLAMENTE COMO VALOR DE CAMBIO. EN EL PRIMER CASO, 
EL VALOR EXISTE SOLAMENTE, CUANDO EXISTE SU EXPRE�IÓN QUE ES EL VALOR DE 
CAMBIO. EN 1EL SEGUNDO, EL VALOR EXISTE EN EL PLANO DE GENERALIDAD DEL PRO
CESO DE TRABAJO Y DE LA PRODUCCt�N DE VALORES DE U50 1 PERO ADQUIERE UNA E� 
PRESIÓN UNICAMENTE EN LA PRODUCCIÓNMERCANTIL. 
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AHORA, NO HAY NINGUNA DUDA, QUE MARX RESERVA LA PALADRA VALOR PARA ANALIZAR 
RELACIONES MERCANTILES DE PRODUCCl6N. POR TANTO, VEAMOS PRIMERO, COMO EL 
LLEGA A LA CATEGORÍA VALOR. EL PARTE DEL VALOR DE CAMOIO. 

EL COMIENZA CON EL ANÁLISIS DE LO QUE PARECE SER EL VALOR DE CAMGIO. 11A 
PRIMERA VISTA, EL VALOR DE CAMBIO APARECE COMO .LA RELACIÓN CUANTITATIVA, 
LA PROPORCl6N EN QUE SE CAMOIAN LOS VALORES DE USO DE UNA CLASE POR VALO
RES DE USO Df USO DE OTRA, RELACIÓN QUE VARÍA CONSTANTEMENTE CON LOS LUGA
RES y TIEMPOS. PARECE PUES, COMO SI EL VALOR DE CAMOIO FUESE ALGO PURAMEN
TE CASUAL Y RELATIVO, COMO SI PORTANTO, FUESE UNA f2!:!.LRADICTIO IN AOJE� 
LA EXISTENCIA DE UN VALOR DE CAMCIO INTERNO, INMANENTE A LA MERCANCÍA 
( VALEUR I NTR I NSEQUE). 11 4 

SIN EMOARGO, Es o,•SEGÚN MARX, ES SOLAMENTE LO APARENTE. y AHGRA MARX Et+ 
PIEZA A DESARROLLAR UN ARGUMENTO EN FAVOR DE SU TEORfA CEL VALOR, QUE CON
SISTE INTRINSICAMENTE DE UNA DEDUCCIÓN CONCEPTUAL. 

LA� DED�CC IÓN PARTE. DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS. "UNA DETElilM I NADA MER-C/, 
CANCÍA, ÚN QUARTER DE TRIGO POR EJEMLO, SE CAMOIA EN LA$MAS BIVERSAS PRO
PORCIONES POR OTRAS MERCANCÍAS V.GR.: PCR X OETUN1 PCR Y SEDA, POR Z ORQ1 

Ere." Tlt�ENLQUE SER NECESARIAMENT,E �ALORES DE CAMOIO PERMUTAOLES LO UNOS 
POR LOS OTROS O IGUALES ENTRE SI. DE DONDE SIGUE: PRlMERO, QUE LOS DIVER
SOS VALORES DE CAMBIO DE LA MISMA MERCANCÍA EXPRESAN TODOS ELLOS ALGO I
GUAL; SEGUNDO QUE EL VALOR DE CAMOIO NO ES Ni PUEDE SER MÁS QUE LA EXPRE
SIÓN DE UN CONTENIDO DIFERENCIAOLE DE EL, SU 11FORMA DE MANIFEITARSElt 4 
;;;;-ESO II HAY QUE REDUCIR LOS VALORES DE CAMO I O NECESAR I AMEI TE A UN ALGO 
COMÚN RESPECTO AL CUAL REPRE�ENTiN UN MAS O UN MENOS11 

5
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u�� vt1· CbNSTA�Abb ��b MARX DISCUTE su DISTINCl6N ENTRE TRABAJO CONCRETO Y 
TRABAJO ABSTRACTO. S1 �AS MERCANCÍAS SON PRODUCTO DE TRABAJO, TENIENDO ESO 
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Y MARX CONCLUYE: "CoN EL CARÁCTER UTIL DE LOS PRODUCTOS DEL TRAOAJO, 
DESAPARECERÁ EL CARÁCTER UTIL DE LOS TRAOAJOS QUE REPRESENTAN Y DESAPA
RECERÁN TAMO I ÉN, POR TANTO, LAS DI VERSAS FORMAS CONCRETAS DE ESTOS TRA
OAJOS, QUE DEJARÁN DE DISTINGUIRSE UNOS DE OTROS PARA REDUCIRSE TODOS 
ELLOS AL MISMO TRAOAJO HUMANO, AL TRAOAJO HUMANO AOSTRACTO ■" 5/6. 

"PuEs OIEN, COMO CRISTALIZACl6N DE ESTA SUSTANC(A SOCIAL COMÚN A TODOS 
ELLOS, ESTOS OOJETOS SON VALORES-MERCANCÍAS - VALORES. 11 6. DE ESO SI
GUE, QUE EL ALGO COMÚN DE LAS MERCANCIAS VISTO COMO CRISTALIZACIÓN ES 
SU VALOR, Y ESTE VALOR VISTO COMO PROCESO ES TRAOAJO HUMANO AOSTRACTO. 
VISTO EN EL MOVIMIENTO DE SU NACER, LAS MERCANCIAS TIENEN EL TRAOAJO 
HUMANO AOSTRACTO COMC SU SUSTANCIA COMÚN, Y VISTO DESDE EL RESULTADO 
DEL PROCESO DE SU PRO�UCCIÓN, SON VALGRES, CRISTALIZACIONES DE ESTE TR� � 
OAJO AOSTRACTO. Los VALORES POR su PARTE SE MANIFIESTAN EN LOS VALORES DE 
CAMOIO, SIN SER IDENTICOS CON ESTOS. PERO MAR� DICE A LA VEZ, QUE TOP� 
VÍA NO SE VA A PREOCUPAR DE LOS VALORES �E CAMOIO, O DE LA�NERA, COMO 
LOS VALORES SE MANIFIESTAN EN LO� VALORES DE CAMOIO, SINO VA A INVEST� 
GAR PRIMERO MAS DE FONDO LO QUE ES EL VALOR, "QUE POR AHORA ESTUDIAMOS 
INDEPENDIENTEMENTE DE ESTA FORMA".6 

MARX SE PREGUNTA EN SEGUIDA DE LA POSIOILIDAD DE CUANTIFICACIÓN DE ES-
TA SUSTANCIA QUE ES EL TRAOAJO ABSTRACTo."PoR TANTO, UN VALOR DE uso, 
UN OIEN, SOLO ENCIERRA UN VALOR POR SER ENCARNACIÓN O MATERIALIZACIÓN 
DEL TRAOAJO HUMANO AOSTRACTO. bC0MO SE MIDE LA MAGNITUD DE ESTE VALOR? 
PoR LA CANTIDAD DE 11 SUSTANCIA CREADORA DE VALOR11, ES DECIR, DE TRAOAJO, 
QUE ENCIERRA. Y, A SU VEZ, LA CANTIDAD DE TRAOAJO QUE ENCIERRA SE MIDE 
POR EL TIEMPO DE SU DURAC16N, Y EL TIEMPO DE TRAOAJO, TIENE, FINALMENTE, 
SU UNIDAD DE MEDIDA EN LAS DISTINTAS FRACCIONES DE TIEMPO: HORAS, DÍAS 
ETC. 11 6. CON ESO MARX HA ATERRIZADO DE NUEVO EN LA REALIDAD EMPfRICA, 
PARTl6 DE LA MERCANCÍA, COMO iFARIENCIA CAÓTICA, Y VOLVl6 A LA MERCANCÍA, 
TENIENDO AHORA EL INSTRUMENTO PARA ENTENDERLA COMO CUALIDAD Y CANTIDAD. 

SIN EMClARGO, ESO ES SOLAMENTE LA PRIMERA RONDA. EL TI ENE QUE DEMOSTRAR TO
DAV Í A, COMO LCS VALORES SE CONVIERTEN EN PRECIOS, o, COMO EL VALOR SE 
MANIFIESTA EN LOS VALORES DE CAMCllO, Su VUELTA A LA EMPIRIA ES TOTALMEr+
TE l�CIPIENTE TODAVÍA, Y TODO EL RESTO DEL EL CAPITAL ES DEDICADO AL AN� 
LISIS DE LAS MANERAS DE MANIFESTARSE EL VALOR EN LOS VALORES DE CAMOIO, 
A LA TRANSFORMACIÓN DE VALORES EN PRECIOS, ESTE ANÁLISIS JAMÁS PASA A 
SER EXPLICACl6N DEL VALOR DE CAMCIO O DEL PRECIO MISMO ■ EL VALOR DE CA�· 
DIO CONTIENE UNA COMPONENTE DE CASUALIDAD, QUE MARX NO PRETENDE JAMÁS 
DEDUCIR. DE ALLÍ LA IDEA MUY COMÚN, QUE MARX NO EXPLICA LOS PRECIOS RE
LATIVOS. EN VERDAD, LO QUE MARX SOSTIENE, ES, QUE NO� PUEDE EXPLICAR LOS 
PRECIOS RELATIVOS, Lo QUE SE PUEDE EXPLICAR SON LOS LIMITES DEEVARIACIÓN 
DE LOS PRECIOS RELATIVOS, Y ESTOS LIMITES SON DADOS POR LOS MOVIMIENTOS 
DEL VALOR. 

Su METODO POR TANTO CONSISTE EN DESARROLLAR LA FORMA E VALOR EN LA 
DIRECCl6N NECESARIA PARA PODER EXPLICAR LOS LÍMITES DE VARIACIÓN- O 
LAS LEYES - DEL DESARROLLO DE LOS PRECIOS. 

SIN EMBARGO, ANTES DE DEDICARSE AL DESARROLLO DE LA FORMA VALOR, SE 
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PREOCUPA TODAVÍA EN EL C�PÍTULO SOBRE TR�BAJO CONCRETO Y TRABAJO 
ABSTRACTO DE UBICAR HISTÓRICAMENTE EL TRABAJO HUMANO ABSTRACTO Y VER 
SU VINCULACIÓN CON EL TRABAJO CONCRETO. 

PODEMOS PARTIR DE LA DEFINICIÓN QUE MARX DA DE LA MERCANCIA EN RELACIÓN 
AL VALOR DE USO AL FINAL DEL CAPÍTULO ANTERIOR (8). FORMULA ALLÍ LAS 
CONDICIONES PARA QUE UN VALOR DE USO SEA MERCANCIA: 

1. "UN OBJETO PUEDE s�� VALOR DE uso SIN SER VALOR. Asf ACONTECE
CUANDO LA UTILIDAD QUl ESE OBJETO ENCIERRA PARA EL HOMBRE NO SE DEBE
AL TRABAJO. Es EL CASO DEL AIRE, DE LA TIERRA VIRGEN, DE LAS PRADERAS
NATURALES, DE LOS BOSQUES SILVESTRES, ETC, 11 8

2. 11, , .  NINGÚN OBJETO PUEDE SER UN VALOR SIN SER A LA VES OBJETO
ÚTIL. SI ES INÚTIL, LO SERÁ TAMBIÉN EL TRABAJO QUE ESTE ENCIERRA; NO
CONTARÁ COMO Tl�ABAJO NI REPRESENTARÁ POR TANTO, UN VALOR11 .8

3. "y PUEDE , , , UN OBJETO SER tJT I L Y PROOUCTO DEL TRABAJO HUMAl'-a
SIN SER MERCANCIA, Los PRODUCTOS DEL TRABAJO DESTINADOS A SATISFACER
LAS NECESIDADES PERSONALE S DE QUIEN LOS CREA SON, INDUDABLEMENTE,
VALORES DE USO, PERO NO MERCANCIAS, 118

4, 11 PAAA PRODUCIR MERCANCIAS, NO BASTA PRODUCIR VALORES DE USO, SINO 
QUE ES MENESTER PRODUCIR VALORES DE USO PARA OTROS, VALORES DE USO SO -
C I A LE§,, 1

18

Es TAS CUATRO CONO I C I CNES SON NECESARIAS, PERO NO SUFICIENTES, ENGELS 
��ADE UNA QUINTA CONDICl{N QUE ES SUFICIENTE, Y QUE MARX DESARROLLA 
EN EL CAPÍTULO SOORE EL D0BLE CARÁCTER DEL TRABAJO: 

5, "y NO SÓLO PARA OTRCS SIMPLEMENTE, EL LABRIEGO DE LA EDAD MEDIA 
�RODUCÍA CL TRIGO 9EL TRIOUTO'PARA EL SEAOR FEUDAL Y EL TRIGO DEL DIEZMA 
PARA EL CURA; T, SIN EMBARGO, A PESAR DE PRODUCIRLO PARA OTROS, NI EL 
TRIGO DEL TRIBUTO NI EL TRIGO DEL DIEZMO ERAN MERCANCIAS, PARA SER 
MERCANCIA, EL PRODUCTO HA DE PASAR A MANOS DE OTRO, PARA QUIEN SIRVE 
COMO VALOR DE USO, POR MEDIO.DEL ACTO DE CAMOI011 .8

PoR TANTO, PUEDE HABER VALORES DE use, QUE NO SON MERCANC I As, PERO NO 
PUEDE HAOER MERCANCIAS, QUE NO SEAN VALORES DE USO, PARA SER MERCANCIA 
EL VALOR DE USO TIENE QUE SER PRODUCTO DEL TRABAJO, SIN SER NECESARIA -
MENTE CADA PRODUCTO DEL TRABAJO MERCANCIA, EL VALOR DE USO TIENE QUE 
jER PRODUCTO DE TRABAJO PARA OTRO, SIN QUE TODO PRODUCTO DE TRAOAJO 
PARA OTRO SEA UNA MERCANC I A, �ERCANC I A ES UN VALOR DE USO QUE ES PRO -
8UCTO DEL TRAOAJO PARA OTROS, y QUE PASA A TRAvfs DEL INTERCAMOIO 
A LAS MANGS DEL OTRO, 

EN CUANTO LA MERCANCIA E� VALOR DE USO, ES UN PRODUCTO RESULTADO DEL 
PR0CESO DE TRAOAJO, EN CUANTO ES LN TRAOAJO PARA OTROS, ES RESULTADO 
DE UN PROCESO DE TRAOAJO INSERTADO EN UNA 01v1s16N SOCIAL DEL TRAOAJO. 
PERO LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRAOAJO ES CONDICIÓN NECESARIA DE LA PRO -
DUCCIÓN DE MERCANCIAS, A PESAR DE QUE NO SEA CONDICIÓN �WFI-IENTE, 

** 
11 As Í, POR EJEMPLO, A PESAR DE LA CUAL LOS PRODUCTOS NO SE CONVIERTEN 
ALLÍ EN MERCANC I AS. 0, PA.RA PONER OTRO EJEMPLO MÁS CERCANO A NOSOTROS: 
EN TODA Fi□RICA REINA UNA DIVISIÓN SISTEMÁTICA DEL TRABAJO, PERO ESTA 
DIVISIÓN NO,SE OASA EN EL HECHO DE QUE LOS OOREROS CAMOIEN ENTRE sf SUS 

PRODUCTOS INDIVIOUALES11
9 SOLAMENTE UNA DETERMINADA FORMA DE LA DIVISJÓN 

SOCIAL DEL TRAOAJO DESEMOOCA EN LA PRODUCCIÓN MERCANTIL: 11 SÓLO LOS PRO -
** LA COMUNIDAD DE LA (NDIA ANTIGUA, SUPONE UNA DIVISIÓN DEL TRABAJO •••••
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DUCTOS OE TRAOAJOS PRIVADOS INCEPEN�IENTES LOS UNGS �E LOS OTROS Y 
AUTÓNOMOS PUECEN REVESTIR EN SUS RELACIONES MUTUAS EL CARtCTER DE 
MERCANC I AS11

• 9 

Los TRAGAJOS SON POR TANTO, PRIVADOS, AuT6NOMOS t INDEPENDIENTES LOS 
UNCS DE LOS OTROS, PARA QUE LA PRODUCCIÓN DE VALCfiES DE USO DENTRO DE 
UNA DIV

0

ISIGN SOCIAL DE TRABAJO RESULTE EN MERCANCIAS. NUESTRA [.'EF'I -

NICIÓN DE LA MERCANCIA PUEDE SER PCR TANT'.) REF',)RMULADA: MERCANCIAS 
SON VALORES ,.:E USO, QUE SE PRODUCEN EN UNA ':'·IVIS16N SC.1CIAL DEL TRA -

OAJO Y QUE Sé'N RESUL TADl; DE TRAfJl\JOS Pi'< 1 VADOS, AUTNfiN(:MOS E I NOEPEN -

DIENTES LOS UNC1S ,E LCS OTROS CON EL EF'ECTC.' ,·,E QUE SEA NECESARlcl INTER':
CAMCIARLOS. SE TRATA DE UN TRAOAJO CCLECTIV0 EN F'ORMA DE UN TRAílAJO 
PRIVA í'O. 
SIENDO EN ESTE SENTIDO LOS TRAOAJOS PRIVADOS, AUT9NOMüS E INDEPENDIEN -
TES LOS UNOS DE LOS OTROS, SE PUEDEN CONTACTAR SOLAMENTE A TRAV�S DEL 
INTERCAMOlü. FRENTE A ESTE INTEf�CAMOIO SCN TRAOAJO AOSTRACTO, PERO 
NO LC, SON, Pc·RQUE SE INTERCAMOIAN, SINO SE INTERCAMOIAN, Pl;RQUE EN EL 
SISTEMA DE PIVISl6N SOCIAL DEL TRAOAJC YA SuN TRAOAJO AOSTRACTO. EL 
1 NTERCAMO I O REALIZA ESTE HEq;o, PORQUE LnS TRA()AJ()S SON PR I VArios, 
AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES UNOS ílE LOS CTROS. 

AHORA LA 01v1s16N SOCIAL DEL TRAOAJC HACE QUE DIVERSOS TRAOAJGS CON -
CRETOS SEAN VISIDLEMENTE TRA8AJuS HUMANCS, 11EL Tl�AOAJO DEL SASTRE Y 
EL DEL TEJEDOR, AGN REPRESENTANDO ACTIVIDADES PRODUCTIAS CUALITATIVA -
MENTE DISTINTAS, TIENEN DE COM6N EL SER UN GASTO PRODUCTIVO DE CERE□RO 
HUMANO, DE M6SCULO, DE NERV I os, DE ORAZO, ETC; POR TANTO, EN ESTE SEN -
TIDO, AMOOS SON TRAOAJC HUMANO • 

•••• CLARO EST/4, QUE PARA PODER APLICARSE □AJO TAL o CUAL F'ORMA, ES 
NECESARIO QUE LA F'UERZA HUMANA DE TRADAJO A�QUIERA UN GRADO MAYOR O 
MENOR GE DESARROLLO PERO, DE SUYO, EL VALOR DE LA MERCANC I A SÓLO RE -
PRESENTA TRACAJO HUMANO, GASTO �E TRA□AJO HUMANO PUPO Y SUMPLEMENTE11 11. 

�so LE PERMITE LLEGAR A LA SIGUIENTE CONCLUSIÓN DE ESTE CAPÍTULO, 
QUE SIN EL AN&LISIS DETALLADO ANTERIOR PODRÍA CHüGAR: "Tcoo TRAOAJO 
Es, DE UNA PARTE, GASTO ·rE LA F'UERZA HUMANA DE TRA::1AJO EN EL SENTIDO 
F'ISIOLÓGICO Y, COMO TAL, COMO TRAílAJO HUMANO IGUAL O TRADAJO HUMANO 
/\OASTRACTO, F'ORMA EL VALOR DE LA MERCANC I A, pERO TODO TRASAJO ES, 
DE OTRA PARTE, GASTO DE LA F'UERZA HUMANA r;E TRAOAJC, o·AJO UNA F'CRMA 
ESPECIAL Y ENCAMINAí)A A UN F'IN, Y CUMC TAL, COMC.\ TRAOAJO CONCRETO Y 
ÚTIL, PRODUCE L'.}S VALORES DE US0 11 13/14. 

Toco TRAOAJO ES TRA□AJO CONCRETO, PERO TAM□l�N TODO TRAOAJO ES TAM□lfN 
TRAOAJO HUMANO AOSTRACTO. LA F'ORMA MERC�NCIA SERÍA UNA F'ORMA ESPECÍ -
F'ICA DE ESTE TRAOAJO HUMANO AOSTRACTO, POCAS VECES SOLAMENTE MARX 
DICE ESO ESPECÍF'ICAMENTE, PERO LC DICE. EN LAS PARTES DE EL CAPITAL 
DONDE MARX ANALIZA SOCIEDADES SIN RELACIONES MERCANTILES, ADEM/4S 
HACE TODAVÍA M/4S CLARO QUE EN EL CAPÍTULO REF'ERIDO, QUE ESTE TRAOAJO 
HUMANO AOSTRACTO IMPLICA UN OESDOQLAMIENTO DEL PROCESO DE TRAOAJO EN 
EL PROCESO OE PRODUCCIÓN PARA TODA PRODUCCl6N HUMANA, 

. PoR UN LADO LO DICE, REF'IRlfNDOSE A LA "INDUSTRIA RURAL Y PATRIARCAL 
DE UNA F'AM I L I A CAMPESINA" 42: 1

1 PERO AQU f, EL GASTO DE LAS fUERZAS 
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INDIVIDUALES DE TRAOAJO, GRADUA[i"O PCR SU DURACIÓN EN EL TIEMPO, 
REVISTA LA FORMA L6GtCA Y NATURAL DE UN TRAOAJO DETERMINADO SOCIALMENTE 
YA QUE EN ESTE REGIMEN LAS FUERZAS INDIVIDUALES DE TRAGAJO SÓLO C 
ACTÚAN DEPR, SÍ COMO ORGANOS DE LA FUERZA COLECTIVA DE TRAOAJO DE LA 
FAMILl¡ n 43 EL HECHO DE QUE LA FUERZA DEL TRAOAJO SEA DE POR SÍ UNA 
FUERZA CCLECT I VA DE TRAOAJO, HACE QUE EL TRAl1AJO HUMANO AOSTRACTO NO SE 
PONGA EN CCNTRADICCIÓN CON EL TRAOAJO CONCRETO. Su CAR&ctER SOCIAL 
ES EVIDENTE Y APARENTE. 

DE MANERA PARECI[,;\ MARX SE PRONUNCIA sonRE LA SOCIEDAD SOCIALISTA: 
DE OTRA PARTE Y SIMULT&NEAMENTE EL TIEMPO DE TRAOAJO SERVIRÍA PARA 
GRADUAR LA PARTE I Nfl IV 1 DUAL DEL PFW[)UCTOR EN EL TRAOAJO COLECTIVO, Y 
POR TANTO, EN LA PARTE CEL PRODUCTO TAMOl�N COLECTIVC CESTI.NADO AL 
CONSUMO. COMO SE VE, AQUÍ LAS RELACIONES soc1:.LES DE LOS HOMORE S CON 
SU TRAOAJO Y LOS PRODUCTOS DE SU TRAOAJG SON PERFECTAMENTE CLARAS 
Y SENCILLAS, TANTO EN LO TOCANTE A LA PRODUCCl6N COMO EN LO QUE SE 
REFIERE A lA D1STRl8UCl6N"43 

11 

EN RESUMEN: PROCESO DE TRAOAJO, TRAOAJO CONCRETO, PRODUCTO Y VALOR DE USO S .1' 
SON CATEGORÍAS, QUE ACOMPA�AN CUALQUIER PRODUCCl6N HUMANA, DE IGUAL MANERA 
CUALQUIER PRODUCCl6N HUMANA TIENE EL OTRO ASPECTO DE SER &4STO DE TRAOAJO

HUMANO AOSTRACTO, GASTO DE Y�A FUERZA COLECTIVA DE TRA□AJO, Y, EN ESTE 
SENTIDO, EL PROCESO DE PRODUCCIÓN ES SIEMPRE UN PROCESO DESDODLADO. 

SIN EMBARGO, ESTE DESDOOLAM[[@TO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN SOLAMENTE SE 
HACE EXPLICITA, CUANDO EL PROCESO DE VALORIZACIÓN SE INDEPENDIZA EN RELA
C IÓN A¡L PROCESO DE TRAfJI JO, LO QUE HACE SURGIR LA PRODUCCIÓN MERCANTIL. 
MARX RESERVA PARA ESTE CASO LA CATEGCRÍA DEL VALOR, VAÜOR CRISTALIZADO, Y 
POR ESO HAOLA DEL DESDOOLAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN SOLAMENTE EN

RELACIÓN A LA PRODUCCl6N MERCANTIL. 

EN LA SECUENCIA HISTÓRICA MARX CONOCE POR TANTO UN PROCESO DE PRODUCCIÓN, 
EN EL CUAL CORRESPONDE AL PROCESO DE TRAOAJO UN USO TRASPARENTE DE LA 
FUERZA COLECTIVA DEL TRAOAJO, AL CUAL SIGUE UN PROCESO DE PROGUCCIÓN, EN 
EL CUAL EL VALOR INTRODUCE UNA CONTRADICCIÓN ENTRE PROCESO DE TRAOAJO 
Y PROCESO DE CREACIÓN DEL VALOR. PARA EL AN&LISIS TEÓRICO, EN 
CAMOIO, NO USA ESTA MISMA CONSECUENCIA, LO QUE DA CIERTA AMOIGUE�AD A SU 
ARGUMENTACIÓN. ALLÍ CONTRAPONE UN PROCESO DE TRAOAJO SIMPLEMENTE AL PROCE
SO DE CREACIÓN DEL VALOR, EN VEZ DE CONTRAPONER UN PROCESO DE TRAOAJO, QUE 
IDEALMENTE ES A LA VEZ UN PROCESO DE GASTO COLECTIVO DE LA FUERZA DE TRAOAJ 
JO, A UN PROCESO DE CREACVÓN DE VALOR, QUE ES PROCESO REAL Y EN EL QUE S� 
TRATA SOLAMENTE INDIRECTAMENTE DE UN GASTO DE FUERZA COLECTIVA DE TRAOAJO. 
LA CONTRAD Ice IÓN SE DARÍA EN ESTE. CASO ENTRE VALOR- TRAGAJO Y VALOR-MERC&r-,¡.. 
e( A. 

VAMOS A TRATAR DE DESARROLLAR LOS ESQUEMAS DE MARX EN ESTE SENTIDO. �OR 
UN LADO, UN PROCESO DE TRAOAJO, QUE ES GASTO DIRECTAMENTE COLECTIVO DE 
LA FUERZA DE TRAOAJO, Y EN EL CUAL SE DA UN VALOR-TRAOAJO A LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN Y A LOS PRODUCTOS. POR OTRO LADO, UN PROCESO DE CREAClfN DE VA

LOR, QUE ES GASTO INDIRECTO DE LA FUERZA COLECTIVA DE TRA□AJO Y EN EL CUAL 
SE DA VALOR DE CAMOIO A LOS PRODUCTOS. 
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HACER Eso, IMPLICA UNA DISCUSIÓN DE LAS NECESIDADES, LA DETERMINACIÓN DEL SU
JETO DE LAS NE CES IDA DES Y DE SUS ESFUERZOS PARA SATISFACERLOS - TRAOAJO - Y 
LA DETERMINACl6N DEL TRAUAJO SOCI/\L�ENTE NECESARIOv ESTE ÚLTIMO COMO VALOR-TRA
DAiO ES OASE DE DISPOSICl6N DEL TRAOAJO HUMANO AOASTRACTO COMO UNA FUERZA CO
LECTIVA DE TRAOAJO, Y COMO VALOR ES UN INDICE DE ORIENTACIÓN DE PRODUCTORES 
PRIVADOS, AUTÓNOMOS E INDEPENDIENTES UNO DEL OTRO. EN LA FORMA DEL VhLOR-TRAOA
JO EL PRODUCTO ES SIN MAS LA SUM� DE LAS HORAS DE T�AOAJO GASTADAS. EN SU FORMA 
DE VALCR l.�S INDICES DEL VAL.Oíl OOLIG,\N A D!STINGUlíl ZNTRE HORAS or: íT"AOAJO Y RE
SIDUOS DERIVADOS.EL VALOR APARECE COMO UNA TRANSFORMACIÓN DE VALOR-TRAOAJO EN 
VALOR, EN EL VALOR SE MAN I F I ES fA E!.. VALOR- TílAOl'\JO, Y El. V/,LOR SE MANIFIESTA EN 
EL VALOR DE CAMOIO Y EL PRECIO. EN EL CONJUNTO SE �RATA DE LA DEFINICIÓN DE LO 
QUE ES LA RACIONALIDAD ECON{M!CA. 

Los SUJETOS DEL PROCESO ECON6MICO SON LOS QUE PRONUNCIAN sus NECESIDADES, SIN 
TRATAR TODAVÍA LOS CANALES INSTITUCIONM.ES ,\ TRAVÉS ::>E LAS CUALES LO HACEN. Co
MO SE EXCLUYE, QUE ELLOS PUEDE!� DETERMINAR COMO SU NECESIDAD SU PROPIA ELIMINA
e IÓN, EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SE FORMULA ALt�EDEDOR DE ESTOS SUJETOS DEL PRONUN
C I AMIENTO DE LAS NECESIDADES. EN FUNCl6N DE ESTAS NECESIDADES SU ACTIVIDAD PA
RA SATISFACERLAS ES TRAOAJO. A PARTIR DE ESTA RELAC 16N NECESIDAD - TRArJAllO SE 
DERIVAN LOS VALORE�TRAOAJO DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y DE LOS PRODUCTOS FINA
LES, 1GUALMENTE SE DETERMINA, QUE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA NO PUEDE JAMts E* 
CLUIR NI DE LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES NI DEL TRAOAJO LOS SUJETOS DEL 
PROCESO. 

JUZGADO A PARTIR DE LOS VALORES, ESO ES DISTINTO ■ EL PROCESO YA NO SE DIRIGE HA
CIA LAS NECESIDADES, SINO A LAS DEMANDAS EFECTIVAS, Y LA RELACIÓN MERCANTIL PU�
DE ELIMINAR A LOS SUJETOS DEL PROCESO QUE NO TIENEN DEMANDA EFECTIVA SUFICIENTE
Y CUYA FUERZA DE TRAOAJO NO SE EMPLEA,

POR TANTO, LA DECISIÓN, QUIENES SON SUJETOS, APARECE COMO UN 11 JUICIO DE VALOR". 
LA CIENCIA OURGUESA LO TOMA ASI, DEFINIENDO LA RACIONALIDAD ECONÓMICA COMO UNA 
RELACIÓN ENTRE DEMANDA EFECTIVA Y FACTORES EMPLEAOLES PARA SATISFACERLAi.SUJETO 
ALLÍ NO Es EL QUE ES SUJTO, SINO EL A Qu1h1 LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN - LA 
LEY DEL VALOR - ACEPTAN COMO SUJETO. LA RELACIÓN NECES I DM)ES - DEMANDA ES ENTON
CES A LA VEZ UNA RELACIÓN SUJETOS HUMANOS - SUJETOS MERCANTILES. 

Y COMO NO TODOS LOS SUJETOS HUMANOS SON A LA VEZ SU�ETOS MERCANTILES, SEGÓN LA 
RACIONALIDAD OURGUESA SE PUEDE ELIMIN�R A AQUELLOS, QUE NO LOGRAN CONVERTIRSE 
DE SUJETO HUMANO EN SUJETO MERCANTIL, S0N R:íZONES NO- ECONÓMlct,S - EN OASE A LOS 
11 JUICIOS DE VALORES11 DEL HUMANISMO - OUE MOTIV,',N D.t::JARLOS SOCREVl'qlR O PREOCU
PARSE DE SU SOOREVIVENCIA. 

PARTIREDE LAS NECESIDADES O DE LA DEMANDA CONSTITUYE POR TANTO EVIDENTEMENTE 
DOS RACIONALIDADES ECONÓMICAS DISTINTAS. PART'.R DE LAS NECESIDADES SIGNIFICA, 
QUE LA PROPIA RAZÓN ECON6MICA INCLUYA UA SOCREVIENCIA Y EL TRAOAJO DE TODOS. 
PARTIR EN CAMOIO, DE LA DEMANDA SIGNIFICA, NECESITAR RAZONES EXTRA-ECON6MICAS 
PARA FUNDAMENTAR UNA POLÍTICA DE LA SftREVIVENCIA Y DEL TRAOAJO DE T6DOS, 

HASTA 
EN MUCHOS CASOS ESO LLEVA/LA AOSURDIDAO DE CONSIDERAR EL PLENO EMPLEO MISMO 
COMO UN ASUNTO DE JUSTICIA SOCIAL EN VEZ DE CONSIDERAR EL DESEMPLEO COMO UNA 
PERDIDA DE RIQUEZA POTENCIAL, ALGO PARECIDO 
LLO. 

OCURRE EN CUANTO AL SUODESARRO -
' 
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SIENDO EN VERDAD UNA PERDIDA DE RIQUEZA PnTENCIAL, SE LO INTERPRETA 
COMO UNA SITUACIÓN CUYA S0LUCl6N HACE FALTA POR RAZONES EXTRAECON6 -
MICAS. 

EN ESTE SENTIDO, EL PROPIO DES�OOLAMIENTO DEL PROCESO DE TRAOAJO ES 
UN DESDOílLAMIENTO DE LAS RACIO�ALIDAOES ECONÓMICAS, LA CONTRADICCIÓN 
EN�RE PROCESO DE VALDRIZACl(N Y PRGCESO DE TRAOAJO T�M□l�N ES CONTRA -
DICCl6N ENTRE EST�S RACIONALIJADES. LA EXPLICACl6N DEL PROCESO DE 
PRODUCCIÓN POR TANTO LLEGA A SER UNA EXPLICACl6N DE LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA RACIONALIDAD ECON0MICA [,EL lºROCESO LJE TRAlsAJO- DEL VALOR/TRAOAJO 

- EN RACIONALIDAD DE VALORIZACIÓN, - EN VALCR /PRECIO •. SE TRATA DE
UN PROOLEMA EVIDENTEMENTE MÁS AMPLIO QUE AQUEL A QUE TRADICIONALMENTE
SE REFIERE LA DISCUSIÓN ESQUEMÁTICA OE LA TRANSFORMACl6N DE VALORES
EN PRECIOS. PcR OTRO LADO, EN EL PROPIC: PROCESO DE ESTA EXPLICACIÓN
SURGE LA DISCUSIÓN DE LAS IDEOLOGÍAS, Y LA CRÍTICA DE ELLAS, [N LA
VISIÓN DE MARX ESTA CRÍTICA DE LAS IDEOLOGÍAS ESTÁ ÍNTIMAMENTE VINCU -
LADA CON LA COHERENCIA L6GICA DE LOS PENSAMIENTOS, LJN PENSAMIENTO
ECON6M1co, QUE PARTE DE LA DEMANDA y NO DE LAS NECESIDADES, ES A LA
VEZ IDEOLÓGICA Y SIN COHERENCIA LÓGICA. SOLAMENTE PARTIR DE LAS NECE -
SIDADES PERMITE LA COHERENCIA �6GICA, Y A LA VEZ UNA CRfTICA EFECTIVA
DE LAS IDEOLOGÍAS, LA COH�RENCIA LÓGICA Y LA CRÍTICA DE LAS IDEOLOGÍAS
LLEGA A SER EN EL FONDO LO MISMO,

DE LA RELACl(N ENTRE SUJETO HUMANO Y SUJETO MERCANTIL Y LAS CONTRADIC -
CIONES ENTRE LOS DOS SE DERIVA TANTO EL CONCEPTO DE LA LUCHA DE CLA -
SES COMO DEL CONFLICTO ENTRE DOS RACIONALIDADES. SUJETOS HUMANOS LLE -
GAN A SER AQUELLOS QUE P�CTESTAN Y ACT6AN EN C0NTRA DE UN SISTEMA QUE 
TIENDE A LA ELIMINACIÓN DE AQUELLOS QUE NO LLEGAN A TRANSFORMiRSE EN 
SUJETOS MERCANTILES, Es LA REIVINOICACIÓN DE LA SUJETIVIDAU DE TODOS, 
POR EL SIMPLE HECHO DE SER SERES HUMANOS. ESTÁ PRESENTE EN TODOS LOS 
PLANOS SOCIALES. SE HACE EFECTIVA NO SOLAMENTE EN LAS ACCIONES DE LUCHA, 
SINOIGGUALMENTE EN L¡S ACCIONES PARA LA REPRESIÓN DE TAL LUCHA. Y COMO 
IMPLICA UN JUICIO SOClRE DOS RACIONALIDADES ECON6MICAS lfC0T6MICAS, IM
PLICA UN CARÁCTER DIC0T6MICO DE ESTA MISMA LUCHA. 

LA DEFENSA DE ESTE SUJETO, QUE NO i3TÁ RECONOCIDO EN SU SUJETIVIDAD, NO 
ES NECESARIAMENTE UNA LUCHA DE CLASE AGIERTA. HAY REACCIONES TOTALMENTE 
IRRACIONALES, QUE EXPRESlN INORGÁNICAMENTE LA REIVINDICACl6N DE LA 
SUJETIVIDAD; 11 Es ESTA UNA DE LAS RAZONES QUE ENCARECEN LA PRODUCc16N 
OASADA EN LA ESCLAVITUD, Aouf, PARA EMPLEAR LA FELIZ EXPRESléiN DE LOS 
ANTIGUOS, EL OORERO slLo SE DISTINGUE DEL ANIMAL Y DE LOS INSTRUMENT0S 
MUERTO-a EN QUE EL PRIMERO ES UN I NSTRUMENTUM V•JCALE, MI ENTRAS QUE EL 
SEGUNDO ES UN INSTRUMENTUM SEMIVGCALE Y EL TERCERO UN lNSTRUMENTUM 
MUTUUM., i>OR SU PARTE, EL OGRERO HACE SENTIR AL ANIMAL Y A LA HERRAMIEN -
TA QUE NO ES UN IGUAL SUYO, S't'NO UN HOMOf,E, SE COMPLACE EN LA DIFE8EN -
CIA QUE LES SEPARA DE ELLOS A FUERZA DE MALTRATARLOS Y 0ESTUIRLOS PA -
SIONALMENTE, POR ESO EN ESTE REGIMEN DE PRODUCCIÓN IMPERA EL PRINCIPIO 
ECONÓMICO DE NO EMPLEAR MÁS QUE HERRAMIENTAS TOSCAS, PESADAS, PERO D 1 -
FÍCILES DE DESTRUIR POR RAZÓN DE SU MISMA TOSQUEDAD" 147 NOTA 18. 
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IGUAL COSA OCURRE CON LA NEUROSIS, LA CRIMINALICAD, PARA TRANSFORMAR 
EL HOMORE EN ME u I O DE PRCDUCC 16N - LO QUE IMPLICA SU POS I OLE OOSOLECEN -
CIA ECON6MICA, E. D, SU ELIMINACIÚN- SE NECESITA ADEMÁS APARATOS DE 
REPRESIÓN ESPECfFICAMENTE HUMANOS, (EL ESTACO), DEL HECHO, DE QUE SO-
LAMENTE CON APARATOS DE REPR�e1tN ESPECfFICAMENTE HUMANOS SE PUEDE TRANS -
FORMAR AL HOMORE EN MEDIU DE PRODUCCl6N, SIGUE, QUE EL HOM□RE NO ES MEDIO 
CE PRODUCCl6N, SINO SUJETO HUMANO, EN CUANTO SUJETO MERCANTIL, ES MEDIO 
DE PRODUCCIÓN, LOO EU SE DERIVA DEL HECHO DE QUE PARA €L VALE IGUALMENTE 
LA ODSOLECENCIA ECONÓMICA. UNA CONCEPCl6N DE LA RACIONALIDAD ECON6MICA 
A PARTIR DE LAS NECESIDADES, EN CAMiJIO, PARTE DEL SUJETO HUMANO COMO 
ÚNICO ELEMENTO DEL PROCESO PRGDUCTIVU, PARA EL CUAL NO PUEDE HAOER 
OOSOLECENCIA ECON6MICA, 

LA TEORfA DEL VALOR PARTE PüR TANTO DEL SUJETO DE LAS NECESIDADES, EL 
FACTOR DE PRODUCCl6N, QUE EXPRESA LAS NECESIDADES, LLEGA A SER A LA VEZ 
EL FACTOR, DEL CUAL SE DERIVAN l'JS VALU?ES DE TODOS LOS C.TROS FACTORES 
(TIERRA, MEDIOS DE PRODUCCléN), LA CONFRONTACIÓN OCLJRRE AHORA ENTRE 
ESTOS VALORES - TRAOAJO Y LOS VALCRES QUE SURGEN EN EL SISTEMA MERCANTIL. 
EN EL GRAl.!0, EN EL QUE NO SE PRODUCE UNA COI NC I DENC I A DE LOS DOS, OCU -
RRE LA OOSCLECENCIA ECON6MICA ilE SUJETOS HUMANOS EN SUS M¡<;S DIVERSAS 
FORMAS (EXPLUTACIÓN DEL ASALARIADO, ESCLAVITUD, DESOCUPACIÓN, DESARRO
LLO DES I GUl)L, ETC,) 

ESTA REOR I ENTAC IÓN DEL ANÁLISIS DEL VALCJR - TRAílAJO, QUE SE CONTRAPONE 
AL VALOR - MERCANCIA A PARTIR DEL PRO'cESO DE TRAr:lAJO, PERMITE TRANSFOR -
MAR LA TEORÍA DEL VALOR DE MARX EN TEORÍA OPERATIVA, EN EL FONDO HACE 
POSIOLE PRESCIN[IR DE LA DEDUCCl6N CONCEPTUAL DEL TRAOAJO AOSTRACTO A 
PARTIR DEL CONCEPTO :::E LA MERCANCIA, ESTA DEDUCCIGN, SI OIEN ES IRRE-
PROCHADLE EN SÍ, ,A LA VEZ ES INÚTIL l"OR EL SIMPLE HECHO DE OUE NO SE 
C0MPREUOA DE OUE EL CONCEPTO DEL TRADAJO AílSTRACTO ES ELEMENTO NECESARI� 
PARA EXPLICAR EL FUN,IONAMJENTO DE ALGÓN M0D9 DE PRODUCCIÓN, ADEMf;s, 
DE NINGUNA MANERA ES HEGELIANA, CUMC· DICE JCAN RüLJINSON, SINO PERFECTA -
MENTE ARISTOT€L1cA,' Eso HASTA EXPRESAMENTE, DICE, OUE Es ARISTOTELES 
EL CUE ANALIZ6 PRIMERO LA FORMA VAL0R (25) "ANTE TODO, AR�S,OTELES DICE 
CLARAMENTE, QUE LA FORMA - DINERO DE LA MERCANC I A NO HACE MÁS QUE DESA -

RROLLAR LA FORMA SIMPLE DEL VALOR 0 LO QUE Es LC MISMO, LA EXPREs16N 
DEL VALOR DE UNA MERCANCIA EN OTRA CUALílUIERA, HE AQUÍ SUS PALAORAS: 

11 5 LECHOS - 1 CASA 
NO SE DISTINGUE DE 

5 LECHOS = TANTO O CUANTO DINER011
• 

ARISTÓTELES ADVIERTE, ADEMÁS, QUE LA RELACIÓN DE VALOR EN QUE ESTA EX!"RE -

SIÓN DE VALOR SE CONTIENE ES, A SU VEZ, UNA �ELACIÓN CONDICIONADA, PUES 

LA CASA SE EQUIPARA CUALITATIVAMENTE A LOS L'::CHOS, Y SI t-JO MEDIASE 

ALGUNA IGUALDAD SUSTANCIAL, ESTOS OBJETOS·CORPORALMENTE DISTINTOS NO
"E PODRÍAN RELACIONARSE ENTRE sf COMO MAGNITUDES COMENSURABLES, L CAM -

BIO - DICE ARISTÓTELES - NO PODRÍA EXISTIR SIN LA IGUALf1AD, NI ESTA 

SIN LA COMENSURABILIDAD
11

, i'!Ás AL LLEGAR AQtd, SE DETIENE Y RENUNCIA 

A SEGUIR ANALIZANDO LA FORMA DEL VALOR. 11 ,: PEl'fÓ'· EN RIGOR - AÍ\/ADE - � 

1 MPOS I BLE QUE OBJETOS TAN DISTINTOS SEAN COMENSURABLES11 ES DECIR, CUA -
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LITATIVAMENTE IGUALES. ESTA EQUIPRACIÓN TIENE QUE SER NECESARIAMENTE 
ALGO AJENO A LA VERDADERA NATURALEZA DE LAS COSAS, Y POR TANTO UN 
SIMPLE "RECURSO PARA SALIR DEL PASO ANTE LAS NECESIDADES DE LA PRÁC -
T I CA fl 2 5 /J>. 6 . Es TA FA L LA DEL A N Á L I s I s DE AR I s T ó TE LE s MAR X LA E X p L I CA 
COMO ESTRECHEZ DEL HORIZONTE HISTÓRICO, 11 LO QUE ACREDITA PRECISAMENTE 
EL GENIO DE ARISTÓTELES, ES EL HABER DESCUBIERTO EN LA EXPRESIÓN DE 
VALOR DE LAS MERCANCIAS UNA RELACIÓN DE IGUALDAD, FUE LA LIMITACIÓN 
HISTÓRICA DE LA SOCIEDAD DE SU TIEMPO, LA QUE LE IMPIDIÓ DESENTRA�AR 
EN QUE .CONSISTÍA, 11EN RIGOR11 ESTA RELACIÓN DE IGUALDAD". 26 POR 
TANTO: ARISTÓTELES "TROPIEZA EN LA CARENCIA DE UN CONCEPTO DEL VA LOR

11 

26. 

ESTE ANÁLISIS REVELA UNA CARENCI_A DE ARISTÓTELl.,3, SIN DUDA. PERO 
REVELA A LA VEZ UNA CARENCIA DE MARX, QUE EN LA DERIVACIÓN DEL CONCEPTO 
DEL VALOR Sf QUEDA EN LA DEDUCCl6N CONCEPTUAL PURt-, SIN VINCULARLA CON 
LA COMPRENSIÓN �EL PROCESO �E PRODUCCIÓN EN SU TOTALIDAD, LA TOTALIDAD 
QUE �L DESARROLLA EN SU ANÁLISIS DE LA MERCANCIA ES ESPECULATIVA, Y EL 
CONCEPTO DE LA CC:MENSURABILIDAD ES ESTÁT ICO, UNA TOTALIDAD HEGELIANA 
IMPUESTA A UNA COMENSURABILIDAD ARISTOTÉLICA, 

SIN DUDA, LA TEORÍA BURGUESA DESARROLLÓ CON PCSTERIORIDAD MODELOS 
PARA LA EXPLICACIÓN DE ESTE PASO DEL PROCESO DE TRABAJO AL PROCESO 
DE PRODUCCIÓN. SE TRiTA GE UN SINNUMERO DE TEORÍAS DE LA ASIGNACIÓN 
OPTIMA DE RECURSOS, QUE EN LA FORMA DE LA TEORÍA MARGINALISTA O NEO -
CLASICA NO TUVIERON NINGUNA OPERACIONALIDAD, Y QUE RECIÉN LOGRARON 
TIPOS OPERACIONALES CON EL ANÁLISIS DEL INSUMO/ PRCOUCTO DE LEONTIEFF 
v CON LA PROGRAMACl6N LINEAL. EN ESTA MISMA FORMA SE EFteTu6 UNA 
RECEPCIÓN DE ELLOS PCR LOS PAÍSES SCCIALISTAS, ESPECIALMENTE POR LA 
UNIÓN SOVIÉTICA, 

UNA CRÍTICA MARXISTA DE ESOS MODELOS PRACTICAMENTE NO EXISTE. EL VACÍO, 
QUE MARX DEJA ENTRE PRC'CESC DE TRABAJO Y PRC·CESO DE PRllDUCC 1 {,N Y QUE 
TRATA [lE LLENAR CC'N UNA DECUCCl6N Ct 1NCEPTUAL C,EL VALOR, JAMÁS SE LLENÓ. 
Los MARXISTAS SE SALTAN EL PROBLEMA POR UNA VUELTA CURIOSA A LA ARGU -
MENTACIÓN DE ARJSTÓTELlaS, YA CRITICADA POR MARX: ÜICE ALTHu3SER, REFI -
RIÉNDOSE A LA lJr I L I ZAC 16N DE LOS MODELOS c1E ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE RECUR -
SOS POR LA UNION SOVIÉTICA Y AL RECHAZC A LA INTEG�ACIÓN DE ELLOS EN 
LA PROPIA ECONOMÍA POLÍTICA MARXISTA: "ESTE RECHAZO NO CONDENA, POR 
LO TANTO, OTROS SENTIDOS Y OTRO USO DE LA CATEGORÍA 1

1MODE.L0 11
, COMO 

PRECISAMENTE EL SENTIDO QUE CORRESPONDE EFECTIVAMENTE AL USO TfCNICO 
DE LOS "MODELOS11

, 'CCMO SE PUEDE 83SERVAR EN NUMERCSAS CIRCUNSTANCIAS 
EN LA PRtCTICA TÉCNICA DE LA PLANIFICACl6N DE LOS PAÍSES SOCIALISTAS. 
[L 11MODEL0 11 ES ENTONCES UN MEDI� TfCNICO �E COMPOSICIÓN DE DIFERENTES 
DATOS CON VISTAS A LA OBTENCl6N DE UN FIN DETERMINADO. EL EMPl�ISMO 
DEL 11 MODfLOn ESTÁ ENTONCES EN SU SITIO, NO EN LA TEORÍA DEL CONOC 1 -
MIENTO, SINO EN SU APLICACIGN PRÁCTICA, ES DEG:IR, EN EL ORDEN OE LA 
TÉCNICA DE REALIZACIÓN DE CIERTOS FINES EN FUNCIÓN DE CIERTO� DATOS, 
SOBRE LA BASE DE CIERTOS CONOCIMIENTOS APORTADOS POR LA CIENCIA DE LA 
ECONOMÍA POLÍTICA, EN UNA EXPRESIGN CÉLEBRE, QUE DESGRACIADAMENTE NO 
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TUVO EN LA PRÁCTICA EL ECC QUE MERECÍA, STALIN PROHIBÍA QUE SE CONFUN -
DIESE LA ECONOMÍA POLÍTICA CON LA POLÍTICA ECON6MICA, LA TEORfA CON LA 
APLICAc16N T{CNICA. LA CONCEPCIÓN EMPIRISTA DEL MODELO COMO IDEOLOGÍA 
DEL CONOCIMIENTO RECIBE, DE LA CONFUSl6N NETRE EL INSTRUMENTO T{CNICO 
QUE ES EFECTIVAMENTE UN MODELO Y EL CONCEPTO DEL CONOCIMIENTO, TODAS LAS 
APARIENCIAS NECESARIAS PARA SU IMPOSTURA11

, (PARA LEER EL CAPITAL, 45, 
NOTA 23) ALTHUSSER AQUÍ CONFUNDE TODO. ESTOS MODELOS EN GRAN PARTE 
NO SE REFIEREN A FINES DETERMINADOS5 SINO A LA TOTALIDAD DEL PROCESO DE 
TRABAJ o, EL ELEMENTO TEÓRICO QUE LO TRANSFCRMA EN PROCESO DE PRODUCC 16N, 
CvMO TAL SU INTEGRACIÓN EN LA ECONOt1ÍA PGLÍTICA ES POSIBLE Y NECESARIA, 
Su INTEGRACIÓN SERÍA LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA OURGUESA DE HOY, UNA 
CRÍTICA, QUE HARfA VER SU SENTIDU VERDADERO, SE TRATARÍA DE UNA TAREA 
ANÁLOGA ADE LA QUE MARX ENFccé EN su CRfTICA DE RICARDO. ALTHUSSER·- y 
EL EXPRESA UNA OPINl6N COMÚN - EN CAMOIO RENUNCIA A TAL INTEGRACl6N, SUS -
TITUY{NOOLA POR UN SIMPLE 11 RECURSO PARA SALIR DEL PASO ANTE LAS NECESI -
DADES DE LA PRÁCTICA 11 (ARISTÓTELES 26) ES DECIR, EXACTAMENTE CON EL 
MISMO ARGUMENTO QUE ARISTÓTELES us6 PARA SALIR DE LA NECESIDAD DE FORMU -
LAR EL CONCEPTO DEL VALOR, MARX EXPLICA TAL ESCAPE POR UNA LIMITACl6N 
HISTÓRICA DE ARISTOTtLES, SURJE NECESARIAMENTE LA PREGUNTA, SI NO H�Y 
UN LÍMITE HISTÓ�ICO, QUE EXPLICA EL HECHO, QUE NO SE ELAOORÓ LA TEORÍA 
DEL VALOR MARXISTA EN UN GRADO TAL, QOE PUEDA INTEGRAR UNA TEORÍA 
COMPLETA DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PR08ESC DE TRAOAJO EN PROCESO DE PRO
DUCCIÓN. 

EFECTUANDO TAL INTEGRACIÓN, LA TEORÍA DEL VALOR -TRACAJO SE TRANSFORMA 
EN TEORÍA OPERATIVA CAPAZ DE CCNFRONTAR EL VALOR - TRAOAJO COMO EXPRE -
Sl6N CUANTIFICAOLE DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA AL VALOR-MERCANCIA 
EN sus TENDENCI .s HACIA LA IRRACIONALIDAD. S1 NO SE HACE Eso, LA TEORÍA 
DEL VALOR APARECE COMO UNA TEORÍA CUALITATIVA ADICIONAL A LA TE�RÍA 
CUANTITATIVA AUTOSUFICIENTE, QUE NO RECURRE SINO AL ANÁLISIS DE LOS 
PRECIOS, LA TEORÍA CUALITATIVA ENTONCES NO SERÍA INTRfNSICAMENTE NECE -
SARIA PARA UNA TEORÍA DE LOS PRECIOS (SWEEZY EN EL CAPÍTULO VI f, 6
TEORÍA DEL DESARROLLO CAPITALISTA, O EXPRESAMENTE MOHL: 11 LA ECONOM'IA 
POLÍTICA DE MARX NO TIENE COMO OOJETO LA PRODUCCIÓN DE OIENES MATERIALES 
SINO LAS RELACIONES SOCIALES ENTRE L�S HOMORES, LA TEORÍA ECONÓMICA 
GURGUESA, EN CAMDIO, INVESTIGA LA ACTIVIDAD DEL HOMORE AL DISPONER DE 
ESCASOS MED10s; Es DECIR, UNA RELACIÓN ENTRE EL HOMORE Y LOS OBJETOS, 
SUPUESTAMENTE I NVAR I AOLE11 EN� FüLGEN E I NER THEOR I E, PAG, 21, FRANKFURT, 
1967, EDITl6N SUHRKAMP). 
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LA FORMA DEL VALOR. 

la ' .. 

CUANDO MARX EMPIEZA EL ANÁLISIS DE LA FORMI'- ['f'.IL VALOíl, BUSCA EN SEGUIDA 
EL MODELO MÁS SIMPLE rOSIBLE, Y COMO iL DEFINE EL VALOR A PARTIR DE LA 

, , 
... 

MERCANCIA, LA FOR,"1A VALOR TIENE SU EXPR r SlúN l1AS SIM,'LE EN UN MODELO, Q� 
NO TIENE Mf..S QUE DOS MERCANCIAS. E� ESTE CASO ES POSIBLE EL INTERCAMBIO 
Y tON MENOS MERCANCIAS EL INTERCAMAIO S:Rti,IM�O�IBLE. 

11AHORA BIEN, ES MENESTER QUE CONSIGAMOS NOSúTR()S LO OUE LA ECONOMf A BURGUE -
SA NO HA INTENTADO SIQUIERA; PONER EN CLARr LA GENESIS DE LA FORMA DINERO, 
PARA LO CUAL TENDREMOS QUE INVESTIGAR, REMONTÍNDONOS DESDE ESTA FORMA rAS -
CINADORA HASTA SUS MANIFESTACIONES 1,1ÁS SENCILLAS Y MÁS HUMILDES, EL DESA -
RROLLO DE LA EXP,RESll)N DEL VALOR QUE SE ENCIERRA EN LA RELACIÓN DE VALOR 
DE LAS MERCANCIAS. CON ELLO, VEREMOS, AL MISMO TIEMPO, c·1 MO EL ENIGMA DEL 
DINERO SE ESFUMA 11 15.

CONCLUYE; 11LA RELACl6N MÁS S!1:.:!..E..b.!. DE VALC'R ES, EVIDENTEMENTE, LA RELACIÓN 
DE VALOR DE UNA MERCANCIA CON �-CONCRETA Y DISTINTl"',.z.. CUALQUIERA QUE ELU 

''"· L,,RELACIÓN ÓE VALOR ENTRE DOS MERCANCIAS CONSTITUYE, POR TANTO, LA 
EXPRES16N' Mls SIMPLE DE VALOR D"7"u'ÑA MERCANCIA lt 1i::;. CcMG EJEMPLO DA: 
X' MERCANCIA A VALE Y MERCANCIA 8, 

EN�LACIÓN A �STE MODELO SIMPLE tL FORMULA DESPuts TESIS SOBRE LA CALICAD 
DE LA FORMA V.A.LOR SIMPLE Y SU DETERM I NAC 16N CUANTITATIVA, SIN EMBARGO, EN 
TODO SU ANÁLISIS DE LA FORMA SIMPLE OEL VAL1;R LLAl'-1A LA A,:ENCIÓN EL HECHO 
_DE QUE EL ANÁLISIS ARRANCA DE DOS MERCANCIAS SUELTAS CUALESQUIERA, YQJE 
MARX INTRODUCE LA TOTALIDAD DEL MUND.:'l MERCANTIL SOLAM ENTE EN SU ANÁLISIS 
CUALITATIVO, Y NO EN EL CUANTITATIVC. PARA LLEVAR EL ANÁLIS!S OE LA·OI!:'.., 
TERMINACl6N CUANTITATIVA �EL VAL�R A LA TOTALl�AD DE LAS MERCANCIAS, MARX 
TENDRÍA DE HABER PART1no DEL PROCESO DE TRABAJO C�MO UN CCNJUNTC, EL 
MODELO MÁS SIMPLE SE TRANSFORMARÍA: SERÍA AH'lRA.EL Ml.'DEL) i"'E UNA ECONOMÍA 
CERRADA, QUE PRODUCE SOLAMENTE nos MERCANCIAS, OUE SE IN'íERCAMBIAN. EL 
MODELO DE DOS MERCANCIAS SIGUE S!ENnJ l::L Mis SIMPLE. Sr 91EN SE PUEDE 
CONCEG IR UN PROCESO DE TRABA,1 8 EN CONJUNTCi, QUE PRC.f)UCE S0LAMEN TE UN sóu.� 
BIEN. No HAF3RÍf, 

1
DIV!S15N :JEL TRABAJO NI INTERCAMf310 DE EllENES. E 

E:'L ANlLISIS DE TAL MGDELO N") PO:JRÍA TENER NINGÚN RESULTAl:O SIGNIFICATIVO. 

Eso Es DISTINTO, CUANDO SE r�CDUCEN CONO MÍNIMO �0S PRODUCTOS, INTERCAMBIO 
Y DIVISléN DEL TRABAJO St)N AHr•RA POSIOLES, Y EL MCCIEL.u CC•NSIGUIENTE PUEDE 
SERVIR PARA LA FüRMULACIÓN DE LOS CUNCEPTOS i:�s SIMPLES CEL V,\L.'R. EN 
CAMBIO, LA FORMA QUE USA MAR;.(, NO PERMITE TA!.. ;)ESARROLLI. SIMPLE DE LA TEORfA 
ECONÓMICA. Y CUANDO MARX USA POSTERIORMENTE M("EL0S �E DuS MERCANCIAs, 
NO LOS L�3RA INTEGRAR EN SU TEORrA SEL VALGR, 

EL MODELO DE UNA PRODUCCl)N DE DCS �ERCANCIAS PUEDE SER FORMULAQG DE DOS 
MANERAS, roR UN LADO, LAS DOS MEHC,\NCIAS PUEDEN SER PRC-DUCTOS FINALES QUC 
SE I NTERCAMG I AN ENTRE sus PF;V·UCTORES RlSPECT I v-:is, OUE PC,P. TANTO PRODUCEN 
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN SIN INTERCAMPIO, PoR EL ,TRf LAr•r, SE PLJ[DE 
TRATAR DE UN OIEN FINAL Y UN MEDlu ,,E PR.;:1uccrf,1'J, CC\N EL RES'.JLT:Co DE UN 
INTERCAMOIO ENTRE LOS PRODUCTC,RES DEL G:EN FINAL. Y nl::L MEDIO '..lE PRODUCCl6N. 
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roR FIN SE PUEDE CONCEOIR JNA COMBINACIÓN DE LCS DOS, SUPONIENDO QUE SE 
PRODUCEN DOS PRJDUCTuS, Y AMGOS SIRVEN TANTO C0MO OIEN FINAL CCMO MfDJO 
DE PRODUCCl6N. [N :éf; T ¡\ ú:. T fMA F':Rr,:r, SRAFFA CtSARRC'L'.A EL t10DELO SIMPLE. 

ESTA DESCRlPCIÓN GE LAS POSIBILIDAOE:, Df 11:� D.-:SARROLLG DEL MOL'ELO SIMPLE 
YA HACE !:Vi G::'.NTE-: QUC: tvÍAR), - .:ViOt--:f:' TODO E.'�J ZL 11 ·10ivlO - HACE MUCHOS ES -
FUERZCS �N TAL SENTi)O. Ln� M0DZLOS �E R�PRc:ucc16h y c:ERTAS PARTES DE 
LA □ 1scus16N SO□ R: L�S PERÍODCS �E �IRCU�A:16N DEL CAPITAL REPRESENTAN 
MODELOS üE ESTE TIPO. SIN EMOARGC1 MPRX NO LOS VINCULA JAM/4s CON LA FORMA 
SIMPlf D[L VALCR, cu� fL DESAR�b�LA MÁS CIEN ESPECUL�TIVAMENTE. 

COMO YA V!MOS i\N'íF.i<iORMtNTF: 1 UtlA CRi·11CA Dt: LA ECONCMÍ..\ OURGUESA Df.: HOY NO 
PUED� PAR-;IR SINO DEL pr�8CiSO GEL T�ADA,iO -.:;o,-lG UN CC•NJIJNTO. Ne SORPRENDE 

' POR TA f\J T O Q ti E E L I N T E N 'I" O ;,Ui S S E R I o P Af, A U �I i\ C R Í T I cr,, D E C S TE T I PO - LA 
TEORÍA DE LA PRODUCCl6N DL �fRCANCIAS POR MEDIO DE MERC�NCIAS �E SRAFFA 

- PARTE I)[ LA REFCRi,1,ULAC.JÓN DEL ¡vjQOELO SiMFLE DE !_,'\ FCRMA VALCR, SERÁ 
POR TANTO NECESM,10 SECLJIR DE C'::,CA EL At;Í.-LIS1S ;-;E SRAFFA. \ 

SIN EMOARGO, VAi-40S t. P.MPE7.AR CON OTRO r�ODELO. SF.GÚN LO AN fER I OR, HAY 3
MODELOS P031GLES PARA LA FORMULA CIÓN Df LJN MCülLO 31MPLE: 

1. S_E PRODUCEN CC:JS MERCA�,C I AS, QUE SON D!ENES FINALES 
2. SE PRODUCEN DOS tv:ERCA?JC 1.fl.'é:,, LJNA ES OIEN f' 1 Nt, L y CTRA MED 1 ,; DE PRODUCCIÓN 

3. SE PRODUCEN DOS MERr,ANC: /\$1 OUE C;.l)A U�'.'\ SON A LA VEZ lJ I l:N FINAL y 

ME:::ilO DE PRCDUCC 1 6N, 

ESTOS MODELOS SIMPLES SE REFIEREN A f.,\ VEZ A CA30S, EN LOS CUALES VALOR 
TRADA.,JC y VALOR-· MER�ANCIA sn�: f"O�MALMF."NTE 1ctNTJC1JS. EL ANÁLISIS CUALL -
TAT I VO MÁS ;3 1 EN E$TAOLECE I.A DI FEfll:NC I A, LAS PR '.)P\Jlí�f.ONES 0UE SE DAN 
SERÁN LAS MISMAS PARA UN4 ECONOMfA M�RC\N'rlL Y PAR\ LN GASTO COLECTIVO DE 
LA FUERZA DE TRA�AJC, RECliN EN [L D[SARROLLO ULTi::�·�� DE �STJS MOOELOS 
SE DAN LAS DIFERENCIAS LO QUE IMPONE UN ANtLiSI� �� LA TR�NSFORMACl6N DE 
VALORES EN PREC: OS, 
Los MODELOS SIMPLES A LA v�z SE DESARRC.LLAN SOLRZ LA LIASE �E FACTORES DE 
PRODUCCIÓN, [N EL CASO Mfti SIMPLE SE PUEDE PARTlq DE UN SOLO FACTOR, QUE 
NO PUEDE SER S 1 �•o EL TRA!JAJO Hr1MOGE'�Eo, ::: , D. EL TFlACl>J( AOSTl,ACTO. Su -
PONER LA CXISTO,CIA DE UN S')LO F,l CTO;(, E$ TOlALt-<ENTF. C•�M?/iTIC;Li:: CON LA 
EXISTENCIA DC: RELACICNE$ �ERCANTl��S. [STE FACTOR PROMUEVE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA - LA PRODUCCIÓN._ Y R;::c 1 !3E EL �R 0'.1UCTO NETO COMO SU í i�GRESO, 
MIENTRAS EL 11-JTEF:CAHCIC SE 1-:;0··1ERt: A L' S PR•XJUCT(iS, Cso "ALE NITIDAMENTE 
PARA EL PRl,.:E" M0'.:'EL•) �:MPL ._.. , MIF'!i"RAS -:n L,:::; OTROS C):)S YA SURGE LA POSI -
OILIDAD D[ CONSIDERAR LOS �10:::i)!OS DE PRC,D,'C.C 1 �N :ORODUCID':.'3 COMO Fl>.CTOR, 
rERO EN ESTOS CASOS EL FA�TOR MED!O DE PRODUCCIÓN ES EVIOENTEMENTE TRAUAJci 
MATERIALIZADO. 

SUPON I ENC,O ll�I SCLO FACTOR, LOS 11'-'Gi·H·sc.�; DE TO,'JCS L..ÜS Pric:�uCTORES SON 
NtCESARIAMENTE IGUALES. SOLAMENTE EN ESTE.�ASO SE PUEDEN CONSIDERAR COMO 
PRECIOS DI:: ESTE FACTGR. Aot::MÁS, !.A ?RODUCT IV I UAD ,)E E3TE FACTOR TI ENE 
QUE !;li:R IGUAL EN T'JDOS LOS IJ.3:'S, PARA i!iUE EL P!°lODUCTO �JET(; SU IGUAL A LA 
SUMA DE INGRESOS DE ESTE �ACWOR. LA ACTIV!DAD DE ESTE �ACTOR ES POR TANTO 
LA ÚNICA FUENTE LEGÍTIMA PA�A R�CIOIR INGRES03. 
EN LO QU,E SiGUE, VAMOS A úESAf�ROLLAR LOS TRf.:S !1CDEL,JS SIMPI.ES POSIOLES, 
EMPEZAN�0 POR EL PRIMERO, OUE SE REFIERE A DOS MERCANClASs OUE SON ni ENES 
FINAL ES. 
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1. LA PR<"IDUCC 1 6N DE 2 r.1ERCANC: AS: QUE Sot, fl 1 [NES F l NALE� A Y B.
SUPONEMOS QUE LA .PRODUCCl6N TOTAL e: LA ECONCM(� SE r1v1DE ENTRE DOS
PRODUCT'OS FINALES. LA DIV1Sl6N DE TRAG,<\ JO :.;E DA POR TANTO ENTRE ESTOS
PRODUCTOS SOLAMENTE, Mi ENTRAS CAUA IRODUC�OR PRODUCE LOS MEDIOS DE
PRODUCCl6N QUE ÉL NECESITA.

COMO CONSIDERAMOS UNA ECONOMfA :EFRADA iN SU TOTALIJAD, LA FUERZA DE 
TRABAJO TIENE QUE SER CONSIDERAD� COMO UN DATO. PA�A MAYOR FACILIDAD 
LA SUPONEN COMO CONSTANTE (T = K " ·, .ooo) POR OTRO LADO, TRATÁNDOSE 
DE DOS BIENES FINALES, NOFODEMOS SUPO,JEt� QUE LOS PRODUCTORES DE A INTER 
CAMBIAN SU PRODUCTO ENTERO CON LOS PRODUCTORES D� C, EN ESTE CASO LOS 
PRODUCTORES DE A CONSl.1MIRfAN E�:CLUSl',/A!'-íC:l·TE EL PRQl)llCTO B, Y LOS PRODUC 
TORES DE B Exc�u31VAMENTE CONSUMIRÍ&N EL FROUDCTO A. Eso SERÍA POSIBLE 
SOLAMENTE SI '.:.XACTAMENTE LA MITAD DE LOS PF, r,UDClORES FROC·UCEN A Y LA 
OTRA MITAD PRODUCE B. ADEMÁS EN ESTE CASO r:RMINARÍA EL INTERCAMBIO 
CUANDO SE EFECTÓA UN SIMPLE CAMBIO DE LOS PRUDUCTCR[S, POR ESO HAY QUE 
CONSIDERAR UN CONSUMO PROPIO C[ LCS PROEuc·roREE CCN EL RES�LTADO DE QUE 
LOS PRODUCTORES DE A CONSUMEN UNA í-'AR"i"E DE SUPRODUCTC' Y LOS PRODUCTORES 
DE 8 IGUALMENTE UNA PARTE DEL PRODUCTO 8. VEREMOS, QUE EN �L CASO DEL 
EQUILIBRIO LOS PRODUCTORES DE A Y 8 TIENEN QUE CONSUMIR LOS PRODUCTOS 
A Y 8 EN IGUALES POR PORCIONES,. E.D. EN UNA PROPORC16N IGUAL A LA PARTt· ·
CI PACIÓN DE LOS PRODUCTOS A Y 8 EN EL PRODUCTO TOTAL. 

ALTERNATIVA 1 ; 

DÍAS DE TRABAJO 
DISTRIOUCIÓN DEL 
TRACAJO ENTRE ¡\ y B 
PR0Ducc16N DE A y B 
CONSUMO PROP I C 
PR ODUCTC INTERCAMGIADO 
RELACl6N DE CAMBIO 

A 

1. 000

250 
1. 000

250
750

20 : 

8 

750 
150 UNIDADES 
112,5 UNIDADES 
37r 5 UNIDADES 

LA MEDIDADE LA PROCUCC16N SE DA EN UNIDADES CONVENCIONALES, QUE PUEDEN 
TAMO I ÉN SER CAMBIADOS ( CuN LWRAS UN I DArlFS DE MEC' IDA SE PUEDEN PRODUCIR 
500 A o 1000 B P. E. ) Lo QUE I tviPQ�TA Es, our: ESTAS UNIDA DES NO CAMf3 I ÉN. 
EL MODELO DESCRIGE DETERMINADO EQUILIORIO, EL PRODUCTO TOTAL SE MIDE 
EN UNIDADES DE TRAOAJO, EL EQUILIBRIO SE EXPRESA POR EL HECHO DE OUE 
NINGÚN PRODUCTOR PUEDE MEJORAR SU SITUACIÓN POR EL CM:DIO DEL PRODUCTO. 

EL PRODUCTO TOTAL SE PUEDE EXPRFSAR SOLAMENTE COMO tlEMPO DE TRAOAJO 
TOTAL, Y POR ESO NO. TIENE NINGÚN SENTIDO. APLICAR LA MEDIDA DE LA 
PRODUCTIVIDAD DEL TRAOAJO AL PRODUCTO TOTAL• ESTE N0 CAM□IA CON EL 
CAMOIO DE LAS PRODUCTIVIDADES EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ESPECÍFICOS 
(A Y 8). MIENTRAS SE PUEDE DECIR, QUE SE PRODUCE TANTO A POR TIEMPO DE 
TRAUAJO, NO SE PUEDE DECIR, QUE SE PRODUCE TANTO ªPRODUCTO TOTAL". 
EL 11PRODUCTO TOTAL11 ES HOi�A DE TRAO,:.Jo, QUE .No SE PRO:JUCE, SINO QUE SE 
REPRODUCE POR EL CONSUMO DE LOS PRODUCTOS . ªLA CAPACIDAD PR:)DUCTIVA 
ES SI EMPRE, NATURALMENTE, CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL TRAí3AJO ÚTIL, CON -
CRETO, Y s6Lo DETERMINA, COMO ES LÓGICO, EL· GRADO DE (f"ICIENCIA DE 
UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ÓTIL, ENCAMINADA A UN FIN, ::!ENTRO DE LJN 
PERÍODO DE TIEMPO DADO, rcR TANTO, EL TRAGAJCl ÚTIL, REl';DIRÁ UNA CANTI -
DAD MÁS O MENOS GRANDE DE PRODUCTOS SEGÚN FL RITMO CCN QUE AUMENTE O DIS -
MINUYA SU CAPACIDAD PRODUCTIVA. PCR EL CONTRARIO, LCS CAMOl0S OPERADOS 
EN LA CAPACIDAD PRO�UCTIVA NO AFECTAN DE SUY� AL TRACAJC �UE EL VALOR RE -
PRESENTA. COMO LA CAPACIDAD PRODUCTIVA ES SIEMPRE FU�CIÓN DE LA FORMA 
CONCRETA Y ÚTIL DEL TRAOAJO, ES 1.f,G Ice QUE TAl'-1 PRC•NTO CCMO SE 1-lACE CAS(' 
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OMISO DE SU FURMA r:ONCR[TA ÚTIL, NO AFEcr E P1'.RA NADA,". ESTÉ. [L MISMO TRA -
BAJO RINDE: POP TA'�TO, D1.JRAl'!TE EL._l''ISMO fl_E_t,,Pg

., 
__ IDÉNT _I_CA CANTl'J;\D _DE VALOR, 

POR MUCHO QUE CAi-18:E SU C,�P.t>.CID.'IC' PRO UCT 1 VA. E.N cA1,;9I,::;
_. PUEDi ARROJ�\-� EN 

�SMO TI Et,iPO __ SAN"íl.)AOE_S DI.ST_iNTAS __ DE VALCF-1::S __ [)E use,, !ViAYORE., e MENORi:S 
SEGÚN QUE Sl.' C'APACID/l.D PRc)DUC";"l'/1-< ,�L'r"'[NTE C DI3MINl...:YA 11 1=1 LA PrWDUCTIVIDAD 
POR TANTO �JO ES C,-\TEGORfA DEL VALO!,. 0 DE REl.i..CIONES MERCANTILES, SINO UNA 
CATEGORfA . .:.\Nl\'[L DE VALOR e.E uso. �.11.·.-, PRODUCTIV1Dt,uEs, PERO l'IINGUN,\ PRODUC -
TIVIDAD REF"E!Htn: AL PRODUCT".' 10TAI. l.'I DEfº ;Nlc,6r--:, QL:E MARX DA, ES TOTAL -
MENTE Tf,JAiHE Y co-aESPO,�:): A :su T'.�•)Ri'., DC:... V(I ... OR. S1,, Et ':1/,RGO, MARX POSTE -
RIORMENTE �'º Es C0�!3C:CLiENTE CON ·:\L [l:�:·1�11c16N. E:'-l LvS ESOUEMi\3 DE LA REPRO -
DUCC!6N C:MF-LE/, .. ,J,, É 1

_ J.3A Ul''A ·,AS,� i:EL CRECl,"1:C:Nro Di:L r-Rou·;c-.-o TOTAL� QUE 1r,.,; -
PLl�A CONCEPC!ONE:3 CONT::;;ARIAS, OUE MARX NO AN.'.LIZA. l�o 0::)1UESTHA, QUE EN 
EL FC,•IDO NO pu¡:·DE'N sr,:;¡ ::::N·'.·:.,ir,¡oo� Sl�JO A P:\<;:TlR DS: LrN MCDELO SIMPLE DE DOS 
MERCANCl�S, UN� au: SEA BIEN FINAL y o·rRA MEDIO DE PRUDUCC'ÓN. 

EN EL �ODE�O PRESfNTADO HAY IMPLIC!TO A LA V�l �NA OETERM!NADA PERCEPCl�N 
DE LA DF:I,1/sNDA Y .)E LOS COSTC-S. Pl�ODI.ICC I ÚN Y ,"E�1ANDA SE COW; 1 DERAN COMO I DEN -
TI COS. Ese., ES EL R:::SU!.T/1",Cl DEI. SUi"U'"STO, QUE EL I11','L:RCAi",B I U NO SE iJACE POR 
DINERO SlNO PCR 7RUEQUE. �A DEMANDA POR LO TA�TU NO PUEDE SER N! MÁS ALTO 
QUE LA PFWDUCC ! 6rr NI MÁS BAJA. LJt, FRODUC fO p¡:;-oouc 'DO, QUE NO SE PUEDE I NTER -
CAMBIAR, ENTRA EN EL CONSUMO PROPIO DEL PRODUCTOR, SI TODOS LOS PRODUCTORES 
PIDEN MÁS DE UN BIEN EN RELACl6N AL OTRO, ESTE DESEO NO T:ENE NIMGUNA EX -
PRESIÓN ECON0MICA Y SE LO CONOCE POR EL HECHO DE QUE DE UN PERÍODO AL OTRO 
CAMBIA LA COMPOSICl6N DE LA CANASTA DE CONS�MO TOTAL, POR OTRO LADO, LOS 
COSTOS RELATIVOS ESTÁN DETERMINADOS UNIVOCAMENTE POR lL GASTO DE FUERZA DE 
TRABAJO Y DETERMINAN DIRECTAMENTE LOS PRECIOS RELATIVOS. SOLAMENTE DE ESTA 
MANERA ES POSIBLE QUE GOLAMENTE EXISTA� FACTOR CON IGUAL INGRESO EN TODOS 
sus usos. 

EL EQUILIBRIO DESCRITO SE REFIERE POR TANTO A UNA CORRESPONDENCIA ENTRE LA 
FUNC 16N DE DEMANDA Y UI FUNC 16N QE COSTOS_, LO quE Hl\CE QUE LOS PRECIOS RELA -
TIVOS SON DETERMINADOS POR LOS COST�S RELATIVOS. 

AHORA BIEN, TAL EQUILIBRIO NO ES NEC�SARIO NI EN EL CASO DE E�TE MODELO SIMPLE 
SI LOS VALORES DE CAMBIO FlELATIVOS NO C:)INCIDEN CON LOS CO STOr RELATIVOS, DE

BE PRODUCTIRSE UN 11 TRASPASO DE VALOR", SEGUIMOS SUPONIENDO, QUE LA RELACl6N 
ENTRE CONSUMO PROPIO y PRODUCTO INTERCAMBIAno SIGA IGUAL PARA LOS PRODUCTO -
RES DE A Y 8. AHORA, LA COND I C 16N DEL EQU I L I Bi'l I O ERA, QUE LOS COSTOS RELA -
TIVOS COINCIDEN CON LOS VALORES DE CAMBIO RELATIVOS, LO QUE IMPLICA QUE COIN -
CIDIERAN CON LA RELACIÓN CONSUMO PROPIO/ PRODUCTO INTERCAMBIADO. EN EL 
MODELO SIMPLE P.E. EL COSTO RELA"ilVO DE LA PRODUCCJ6N DE A ES 1 :3, LA RELA -
Cl6N CONSUMO PROPIO /PRODUCTO INTERCAMBIADO TAMBIÉN 1 :3. PARA EL PRODUCTO 
8 ES AL REVÉS, EL COSTO RELATIVO TOTAL ES 3:1, Y LA RELACl6N CONSUMci PROPIO/ 
PRODUCTO INTERCAMBIADO TAMBIÉN 3:1 , LA FORMA DE EXPRESAR SEA A PARTIR DEL 
PRODUCTO A O DEL PRODUCTO 8 ESTE E�UILIBRIO QEPENDE DE QUE PRODUCTO SE CONSI -
DERA EN LA FORMA RELATIVA DEL VALOR O EN LA FORMA E�UIVALENCIAL EN EL SENTIDO 
DE MARX. "Dos M[RC,'\NC I AS DISTINTAS, A Y B, EN NUESTRO EJEMPLO EL LIENZO 
Y LA LEVITA, DESEMPERíAN AQUÍ DOS_PA.f.� MANIFIESTAMENTE 2J..§l.!.�• EL L I EN -
ZO EXPRESA SU V�LOR,EN LA LEVITA; LA LEVITA SIRVE DE MATERIAL PARA ESTA EXPRE 
Sl6N DE VALO�. LA PRIMERA MERCANCIA DESEMPEijA UN PAPEL ACTIVO, LA SEGUNDA 
UN PAPEL PASIVO. EL VALOR OE LA PRIMER� MERCANCIA APARECE BAJO LA FORMA DEL 
VALOR RELATIVO, O LO QUE ES LO MISMO, REV.ISTE LA FORMA RELAJIVA DEL VALOR. LA 
SEGUNDA MERCANCIA FUNCIO'.\JA COMO EQUIVALENTE o, LO QUE ES LO MISMO, REVISTE 
FORMA EQUIVALENCIAL

11

• 15
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PCR LO TANTO, SI GiEN EL TRAOAJü AOASTRACTO DETERMINA LOS VALORES RELATf�
VOS, NO LO HACE DIRECTAMENTE, LAS MERCANCÍAS SE COMPARAN Y SE INTERCA!+ 
□JAN Y HAY EQUILl□RIO SIEMPRE Y CUANDO EL TR�OAJO A□STRACTO DETERMINA LOS

,,VALORES DE CAMOJO RELATIVOS, PERO NO ES NECESARIO, QUE SE Df TAL EQUIL� 
DRIO. EL VALOR DE CAMOIO TIENE UN GRAN MARGEN DE VARIAOILIDAD. Eso LO p� 
GEMO VER ESQUEMATICAMENTE: PARTIMOS DEL MISMO MODELO COMO EL ANTERIOR, S� 
�ONIENDO Q�E LA RELACIÓN ENTRE CO�SUMO PROPIO Y PRODUCTO INTERCAMOIADO SEA 
DISTINTA DE LA RELACIÓN ENTRE TRAOAJO APLICADO EN LA PRODUCCIÓN DE A Y EN 
8, EL TRACAJO ENTRE A Y 8 SE DISTRIOUYE EN LA RELACIÓN 1 :3, Y LA RELACl6N 
DE CONSUMG PROPIO AL PRODUCTO I NTERCAMO I ADO DE A ES 1 :4.

ALTERNATIVA I A : ' 
A B 

D1As/TRA□AJ0 1. 000
01STRIDUCl:JN C·EL TR t,-
OAJ0 ENTf,:E A y B 250 750 
PROl)UCC IÓN DE A y B 1. 000 150 UNIDADES 
C,.lNSut-10 PfrnPI O 200 120 UNIDADES 
PRODUCTO INTERCAMi1}ADO 800 30 UNIDADES 
RELACIÓN •DE CAMDIO 26, 6 

Los PRODUCTORES DE A y 8 SIGUEN CONSUMIENDO L s PRODUCTOS FINALES EN PR� 
PORCIC'NES IGUALES (2 A :  3 8), PERO SE PRODUCE UN TRASPASO DE VALOR HACIA 
B. Los PRODUCTORES :)E 8 REC I DEN POR DI A/TRAiJAJO UN PRODUCTO MÁS AL TO QUE
LCS PRODUCTORES DE A. EL DESIQUILIORIO SE NOTA POR ELHECHO, DE QUE EL PRO
DUCTOR DE A SE PUEDE MEJORAR, CONVIRTIENDOSE EN PRODUCTOR DE 8, Y EL PR�
DUCTOR DE 8 ?IERDE, SI SE CONVIERTE EN PRODUCTOR DE A. UNA SITUACIÓN TAL
DE OESIQUILl□RIO ES ESTAOLE SOLAMENTE, SI HAY IMPEDIMENTOS ESTRUCTURALES
QUE IMPIDEN OUE"[L PRODUCTOR DE A SE CONVIERTA EN PRODU�TOR DE 8,

A LA VEZ SE PUEDE DETERMINAR UN MARGEN DE VARIALllLIDAD DE LOS VALORES 
DE CAMC I C\. PARA QUE LOS PRODUCTORES DE 8 PUEDAN I NTERCAMO I AR SU PRO -
DUCTO POR A, LOS PRODUCTORES DE A TIENEN QUE RECIOIR POR EL INTERCAMDIO 
POR LO MENOS SU SU□SISTENCIA. POR LO TANTO, LOS VALORES DE CAMOIO 
RELATIVOS NO SON AR□ITRARIOS, SINO TIENEN UN MARGEN DE FLUCTUACIÓN 
DADO POR LA TOTALIDAD DEL PRODUCTO, EL VALOR CE CAMOIO TIENDE A ZERO 
SOLAMENTE EN EL CASO EN EL QUE EL DIA /TRA□AJO POR UNIDAD DEL PRODUCTO 
TI ENDE A ZERO. 

ESTE TRASPASO SE PRODUCE, PORQUE LA RELAC 1 6N DE COSTOS ES DISTINTA DE 
LA RELACIÓN CONSUMO PROPIO/PRODUCTO INTERCAMOIADO. LA DIRECCIÓN DEL 
TRASPASO "E VALORES DEPENDE DEL CAMOIO DE LA RELACl6N CONSUMO PROPIO/ 
PRODUCTO INTERCAMCIADO, 

EL DESEQUILl□Rlü PRODUCIDO SE EXPRESA EN UNA INCOHERENCIA DEL SISTEMA 
DE PRECIOS, Si UIEN LOS PRO_DUCTOS IGUALES TIENEN PRECIOS ·,Hl-lJ-�,¡;E-6., 
LOS FACTORES IGUALES TIENEN INGRESOS {o PRECIOS} DESIGUALES. SVPO-
N I ENC'S::. :... UE TO�JO TF?AiJAJO ES HOMOGENEO, EL TRAOAJO EN 8 TI ENE'N INGRESOS 
MÁS AL T:JS QUE EL TRADAJO EN A, ESTE DESEO U I L I OR I O NO AFECTA .,A"L PRODUCTO 
PROCUCl"'O, SINO A SU.OISTRIOUCIÓN, PUEDE DESCRIOIR UN PR,..,,fE'ii PASO 
PARA EL DESARROLLO DE UNA TEORÍA DEL MONOPOLIO, Dl�TINGUfENOOSE ESTA 
CE LA TEORfA NEOCLASICA EN EL SENTIDO, DE QUE LA MONOPOLl�ACIÓN NO 
TRAE CONSIGO NECESARIAMENTE UN MENOR APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES. 

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



EL E� UILISRIO NO ES UN PUNTO AL CUAL LOS VALORES DE CAM□IO TIENDEN. 
Es UN PUNTJ ALREDEDOR DEL CUAL GIRAN PCR EL HECHO DE QUE HAY MARGE -
NES FIJOS CE VARIAOILICAD DE LOS VALURES DE CAMOIO, HAY QUE INSIS -
TIR YA AQUÍ EN EL HECHO, DE QUE LA CONCEPCl6N MARXISTA DEL EQUILl□RIO 
ES DIST;NTA �,E LA CONCEPCIÓN QE LA TEORÍA OURGUESA. LA TEOR(A □UR
GUESA LC CONCIOE CDM0 PUNTO, AL CUAL EL MOVIMIENTO DE LOS MERCADOS 
TI EN� E Y PREGUNTA PCR TANTO PC:R LOS SUPUESTOS TE6R I COS, QUE ASEGURA -
RÍAN EFECTIVAMENTE TAL TENDENCIA. DE ESTA MANERA DESEM□OCA EN UNA 
TE 1_RÍA LE 1'1 "" RCAJ\1S PERFECTOS Y D.::L HúMC ECONÓMICO. PARA MARX/1.1' UNA 
kEFERENCIA TE6RICA, 0UE PERMITE PERCICIR LCS DESEOUILl□RIOS, LA 
CC,NSTRUCCIÓN'. TEÓRICA f.1EL CGNCEPlO DEL EQUILIORIO ES NECESARIA, PERO 
LOS �ESEJUILl7RIOS LE SON INTRÍNSICLS A LA FORMA MERCANTIL DEL PRO -
cuero •. H�Y UNA TENDENCIA AL EQUILl□RIO SOLAMENTE EN EL SENTIDO DE 
Ui'-A REACCl�N FrxE:JTE A DESEQUILl!JRIOS QUE SE PRODUCEN CONSTANTEMENTE ■ 

11 PERO ESTA TENL-ENC I A CONSTANTC: 
1
JE LAS DI VERSAS ESFERAS DE PRODUCCIÓN 

A MANTENERSE EN EJUILIDRIO SOLO SE MANIFIESTA COMO REACCIÓN CONTRA 
EL GECECU'Ll2RIO :GNSTANTE. LA NORMA QUE EN EL REGIMEN 03 DIVISIÓN 
!_;EL TRAE'AJO GENTRO DEL TALLER SI!: ! J GUE A PRIOR,!_, COMO UN PLAN PRE -
EJTADLECIOO, EN LA DIVISIÓN DEL TRAOAJO DENTRO DE LA SOCIEDAD SOLO 
RIGE A PCJSTER I OR 1, COMO UNA LEY NATURAL INTERNA, MUDA, PERCEPT I OLE 
TAN SOLO EN LOS CAMOIOS OAROMfTRICOS DE LOS PRECIOS DEL MERCADO 
Y COM·' ALGO /:)uE SE IMPONE AL CAPRICHO Y A LA AROITRARIEDAD DE LOS 
PROCUCTCRES rJE MrnCANC I AS. 11 289/290 ■ CUANDO POR TANTO MA"RX HAIJLA 
DE LA TENDENCIA AL EQUILIORIO, NO SE TRATA DE TENDENCIA PARA LOGRAR -
LO• (r óMO LOS DESEQU I L I QR I OS SE SUFREN, EVOCAN AL EQU I L I OR I O COMO 
ALGO AUSENTE, EN NOM,,RE DEL CUAL SE ACTÚA SOIJRE LOS DESEOUILIORIOS, 
( UE CONSTANTEMENTE SE REPRODUCEN, EN MARX, POR TANTO, EL EQUU I OR I O 
GESCRICE, LO QU[ NO ES Y DE ESTA MANERA PERMITE PERCIOIR LO QUE ES 
COMG �ESEOUILl□RIO, PARECE, OUE EN EL FnNDO SE TRATA DE UN CONCEPTO 
TRASCEN['ENTAL, 

POR TANTO, EL HECHO DE QUE LOS Vt,LORES DE CAMO I CJ NO SE ORIENTAN NECE -
SARIAMENTE POR EL TRAOAJC AOSTRACTO, DE NINGUNA MANERA SIGNIFICA, OUE 
NO ESTEN �OMINAUOS POR EL TRA□AJO AOSTRACTO. EL TRA□AJO AOSTRACTO 
CETERMINA LCS MARGENES DE VARIAOILIDAD DE LOS VALORES DE CAMIJIO Y 
SUMINISTRA EL CONCEPTO REFERENCIAL DEL EQUILIIJRIO, A PARTIR DEL CUAL 
L0S DESEQUILIORIOS SON PERCEPTIOLES, 

LA RAZÓN MISMA DE ESTA REPRODUCCIÓN DE LOS DESEOUILIORIOS ESTA EN EL 
HECHO ::;r QUE EL TRAOAJO,,AOSTRACTO SE MANIFIESTA EN LOS VALORES DE 
CAMOIO SIN DETERMINARLO�. Les VALORES DE CAM□IO SE PRODUCEN MIDIENDO 
UNA MERCANCIA EN LA OTRA, EL INGRESO DEL TRAOAJO POR TANTO ES RESU� 
TADC DE ESTA VALORIZAC!6N Y PUEDE LLEGAR A TENER UN PRECIO UNIFORME 
SOLAMENTE EXPOST ■ Su ACERCAMIENTO AL EOUILl□RIO POR TANTO PUEDE SER 
GRANDE SOLAMENTE, SI HAY POCOS CAM□IOS EN LAS NECESIDADES Y EN LAS 
T�CNICAS �E PRGDUCCl6N. "AL COMIENZO DE ESTE CAPÍTULO DECIAMOS, 
SIGUIENDO EL LENGUAJE TRADICIONAL: LA MERCANCIA ES VALOR DE USO Y 
VALl..'.R DE CAMOIO. EN RIGOR, ESTA AFIRMACl6N ES FALSA, LA MERCANCIA 
ES VALOR DE USO OQJETO ÚTIL, Y 11 VALOR11

• A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE 
SU VALOR REVISTE UNA FORMA PROPIA DE MANIFESTARSE, DISTINTA OE SU 
FüRMA MATERIAL, LA MERCANCIA REVELA ESTE DOIJLE ASPECTO SUYO, PERO NO 
REVISTE JAMÁS AQUELLA FORMA SI LA CONTEMPLAMOS AISLADAMENTE: PARA 
ELLC, HEMOS DE SITUARLA EN UNA RELACl6N DE VALOR O CAMOIO CON OTRA 
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MERCANCIA:1 27. 

ESTE MODELO SIMPLE DE DOS MERCANCIAS SIN EMOAWG01 SE PUEDE AMPLIAR. 
SE LC PO�RfA DESARROLLAR PARA UN SINN6MERO DE MERC�NCIAS Y SE PRODU -
CIRÍA UNA SERIE SIEMPRE M&S GRANDE DE TRASPASOS DE VALOR. PERO SE LO 
PUEDE AMPLIAR IGUALMENTE SUPONIENDO QUE LOS DOS MERCANCIAS A Y 8 
REPRESENTAN AGREGADOS DE MERCANCIAS, O UNA DE LAS DOS UN AGREGADO Y 
LA on,A UNA MERCANCIA Esr,EcfF"ICA. S1 OIEN Eso SERfA POSIOLE, NO NOS 
LLEVARÍA MUY LEJOS. 

Eso ES DiSTINTO EN ELCASO QUE REF'ORMULAMOS EL MODELOlN!CIAL EN TfRMINOS 
:E UNA ECuNGM(A MONEfARIA. EN LO ANTERICR EXISTE UN VALOR DE CAM□lo, 
PERC ESTE NO [S PRECIO.LA RELACIÓN MERCANTIL ES DE TRUEQUE. PARA DIS -
CUTlh:LA Hl FORMA MC'NETAf,IA, PODRfAMOS CONSIDERAR UNA DE LAS DOS MERCAN
CIAS COMO EQUIVALENTE GENERAL, TENIENDO DE ESTA MANERA UN DENOMINADOR 
COMÚN PA,"'/A LA EXPRESIÓil DEL VALOR DE CAMOIO, QUE NO SEA INMEDIATAMENTE 
EL iRAGAJC ACSTRACTO. AL Ml�MO RESULTADO LLEGAMOS SI CONSIDERAMOS 
UN MEDIO DE PAGO HIN VALOR PROPIO, QUE SIRVE COMO DINERO, YA lUE

PC·R "fANTO ES RECONOClwO COMO EQUIVALENTE GENERAL, TODAS LAS MERCANCIAS 
EXPRE��N SU VALOR EN ESTE DINERO, SIENDO NINGUNA MERCANCIA DINERO, 

LA CANTIDAC DEL DINERO ES LA NECESARIA PARA LA CIRCULACIÓN DEL PRODUCTO 
TOTAL Y LA REALIZACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES, Lo Q0E SE COMPARA 
SON LOS INGRESOS CON LOS PRECIOS, Y NO LA CANTIDAD DEL DINERO CON LOS 
PRECIOS. Í'OR TANTO, NO HACE F'ALTA AQUf EXPLICAR LA CANTIDAD. 

PARA QUE EL MCDELO DE 2 MERCANCIAS TENGA CAR&CTER MONETARIO, TENEMOS QUE 
SUPRIMIR LA CATEGORfA DEL CONSUMO PROPIO, CADA PRODUCTOR VENDE TODO 
SU PROCUCTO Y APARECE DE NUEVO CCMO COMPRADOR DE UNA CANASTA DE BIENES, 
QUE CONTIENE PARTE DE SU PRGPIO PRODUCTO, 

EL INGRESO TOTAL LO SUPONEMOS IGUAL AL TRAOAJO AOSTRACTO TOTAL. Eso 
ES POSIOLE, PC:RQUE EL INGRESO SE MIDE EN UNIDADES MONETARIAS. SIENDO 
ESTt,S CONVENCIOlsALES, SE LA PUEDE HACER TAM□lfN IGUAL AL TIEMPO DE 
TR�OAJC PARA EL PERÍODO DE PRODUCCIÓN. VAMOS A EMPEZAR CON EL CASO 
[EL ECUILl□RIO, EN EL CUAL LOS PRECIOS RELATIVOS SON IGUAL AL TRAOAJO 
ACSTRACTO CONíENIDO EN EL PRODUCTO, 

MODELC 11: 

DIAS TRADAJO 
ÜISTRl::?UCIÓN :::>EL 
T�A�AJO ENTRE A y B

PROCUCCl(N �E � y B 
RELACIÓN DE CAM□IO 
JNGREfO TOTAL 
INGRESO DE A y B

PRECl0 �EL PRODUCTO 

A 

250 
1000 

250 
1/4 

1. 000

20 
1 ·ººº 

B 

750 (VALOR)
150 UNIDADES

(20 A = 1 B)

750 
5 

L�S DESEQUILl�RICS AHORA SE :JAN POR UNA VARlAC1ÓN DE LOS PRECIOS RELA -
TIV,;s. SUPONGAMOS POR TA"ITO UNA RELACIÓN DE CAMEllO DE 6o: 1: 
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DISTR!�uc,6� DEL 
TRA:'A-J c.� ·r. '" .', Y B 
r�r-c.YL::,ér! :·.:,\Y B 
i�' _LA i ! I\! L !� .: ;\ r,..;c t :J 
ll\,f,i:..(' Tl'I/� 
11\Gi� .:3(¡ [)� /1 y D 
PRlC'r ,�L p�oc-urTo 

_}. 

A 

?t:jO 
·¡ .óoo

100 
1¡10 

1,000 

1 e ()0Q 

750 (VALOR) 
150 u;�IDAOES 

900 
e; 

Et. ES�.u,·w l:- r 1,r·, illl:::: ;, CONt,;!CJÓ:-: QUE LOS PRrJDUCTORr:s DC: A RECIOEN 
T0uA•¡i'A t·u !.vr·s1'.:.i"Et 1 �,A 1-·:,!·�A. Si O!EN E_ IN3RE:-.o TOTAL SIGUE 
SIC::I,1:::;c, ;(;J,'..l_ .41• ·¡·1F;,;p:::, DE Tf,,.DA..IC, L(;S ,Nr.,RF:SOS O': 1.0'3 í-'R0DUCTORES 
YA rfo '3': R:.:1.A:10NtN C-'REcr;.Mt.:N';O:: <·o,,, EL TIC:M�'O DE TR,�lJJ',JO MAT!::i?IA -
L I iAO<) ,.,,, SL ,'RODUCTO- L l.\ HOPA DE T�-'\DA .jQ ¿;� A i�c'.C 1 !JE POR TANTO 
OTRC :!Ji,RF":..:O GUE U, .í�'M;\ HORt> □:::. íR�, AJv C:-J l:l 250 Pí�ODL!CTORE"S DE 
,� 3E !PF-.0''!,�N ,;-1G ?ART": c,:t. ?RODUCTC 1 Y "/)0 Pi<ODUC"t'OR!':t; D� 8 SE 
APROP 1 AN 1/9 PARTE OE.L PRODUCTO TOTAL. [L DES[QUILIORIO SE REVELA 
POR EL HEC�O, DE CUE EL INGRLSO DEL FA�TGR NO í-'UED: S�R CONSIDERADO 
COMO ?R'.::CIO DEL FAC'':"OR, l.A S)'.PRESIÓíJ :"1.::RC!,NTIL REV[LA D!�ECU.MENTE 
LA DISCRl:11NACIÓN ENTRE l<.1S PRODl:CTOf�ES, 

bA FUN-� l C1N DE LA !;F.MA,WA ES t é:(CLU.31 VAMENTE LA OET'.:RMI NA<: 1 hN DE LA 
ü I STR I r.;uc 161, ['[ LO:::i PP.OCLJCTOR":s EtHRC LOS PR()DIJCT03 A y B. �iÜ PUEDE 
?ETERM/N�R LOS PRECIOJ RlLATIVOS; SINO �OLAMENTE �EACCIONAR FRENTE 
t ELLOS. ��·ros ÚLTIM�S SE DETER�INA POR EL CONFLIC70 ENTRE LOS 
PR00L'CT0Rt::S, i:.L MARGE!, L)E VAR; ,\�, ÓN M 1 .SMO OE LA DfMAt-lDA ESTA RES -
TR\NGl�G POR i::L HEC�O DE aur LA DEM�NDA POR UN PRODUCTO PUE□ ¿ VARIAR 
SOL.AM[N.:: ;_¡� •:L GRAc)O EN EL QUE l..A JEM.'\t.01-\ POR EL 0·1 f,O SC MUi::VZ i:N 
EL SCNT!DC CJN�RAR!0. Es0 ES �L Ri:SL'LTADO D[L SUPUESTO, or QUE 
TOflC•S ¡_.- '3 ?Ri..,DUCi ORl:'.3 PRODUC!::�I Y Ei'1CUF.N'iRhl·� D.:':MANDA, :;'.:A POR L.f, 
Pf<CJUC•: ! ')N D:0:L O! EN ,t.. O 8. LA DC:MiHiDA PGR LOS OOS P'."'GDUCTOS ES 
P(lR TANTO NECF.SAR I AME,HE CC'MPLi:'.t,íENTI\F. I A. (;u,\NDO F.L V�.!.OR PRODUCIDO 
DE UN PR0Dl 1CTO AUMCNT-:>, OAJA EL V,•LOR Pf<ODUC IDO DFL OTRO- PARA QUé. 
PUEDAN PFODU�IR TODOS LOS PRODUCT��ES, LA DE�ANDA TIEN� QUE SEGUIR 
A EST,:,S MOVliv11ENT03. '::L TRASPASO DEL VALCR Ml��-10 'JO S!.. U�PLIC'\ 
NUNCA POf, L'-1 D�:MAi'1DA O IJÍ'I CA:l-'1t3!0 cr: f.,'\ Dt:MAND,'\, /\sf PODí�fAMO[, 
SUPONER, QUZ LA D'F'::::RL:tJCiA EN'fRE E:.L MOD'.:Lo ¡1 Y E�. ltP, s2: r)r�RI'.':� DE 
UN CAM.J I O DE LA D[1·1,'\IW.:., LN ·•:¡_ SENTIDO DE ')UE LA Dt::M,�.:,!D/1 Rf:Qu 1 �r�E 
UNA COMPOSICIÓN DEI, PFWDUCTO, QUE CON"i':í�GA !'-',t:, '.'.',:-: ·u Y M[liC.:, Df:: f,. 
PERO ESTE C,,MOIO DE LA DFMAND/'. NO í:;'<!"L,CA ::-'.L TP.AS?ASO Dl:.L '.'ALCRº 
fL TRASP.'.30 DE Vt>,LOR ES R[SUL T,'\DC' clEL :-lE'"'.tt,-:o O DF. Ll, 1 MPO!':. 1 O! L I DAD 
DE LOS PROGUCTOPES DE 8 A AUMENTl'.R SU ,"R0DUC'C 16N POR L,\ CJ�.l'✓l:RS 1 ÓN 
DE PFWS·UC'TuRlS DE ·, EN PROOUC ;or,r::s Df i-3. Pn, LO "i/'.\NT0

1 
E,. 1 NTERE�S 

DE LA EXPLIC/Ci)N �sri EN ESTOS M[CAN!3M1S oc A�APTAC'ÓN, QUE !:L 
PRGDUCTOR MA�l?ULA Y PCErE M\NIPULAR. COMO PRODUC1'0� MON�LiCO LE 
'NTERESA ENTGNCES IN.i"E'i-!SJFlf.AR LA C'::MANDI� POR :.U P'.,ODi.JCTO �!N AU -

MENTAR LA PROD\:CCIÓN R r. SPF:C.ílV.'\. PE'.�O ':SO COivlO TAL NO iMPL!CA LA 
0AJA C,::é:L :-'RODUC-:-o TO:'AL, DE NtNt:;t'.�:A MANl::i,A UNA OAJA t1E_DIOLi::. DEL 
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1
CIENESrAíi 1

, Si Ol[r-J HAY UNA 0.0.JA DEL OIENESTAR, ESTA NO TIENE Y NO
PUED"'. 7·c�IJER NINGUNA E;;PRl::SIÓN .:U/:,NTITATIVA. 

PERO A�rEs DE EN7RAR LN UNA DISCUSIÓN MAS PROFUNDA DE LA RELACIÓN ENTRE 
OIEN[STAR y PR[(;jü3 RELATIVOS, PODEMOS VCR LA Fu;�CIÓN DEL MODELO DEL EQUI
L I DR I O, DE HfCHO, EL i"10üEI.O DC: EQU I L I OR I O DESARROLLADO HASTA AHORA ES UN 
Mr,Di:Lü e: V/1LOíH.S - 'fRAOt,JO� PRESl:f\JTADO :C.:r-J FORMA r.1ERCANTI L. Los MODELOS 
DFL c-s,�U,ll��'º fN CANOIO SON PROF!AMEr-JT[ MODELOS,MCRCANTILES. DE ESTA 
MANER :.L Vi\LCR MERCANTIi [S E;:PR[31ÓN LiE UN VALOR IRR/,CIONAL QUE NO JN
fll�A LO C:t;E PF->E"TENyi:: INDIC.O.F<, ES DECIR, LOS COSTOS RELATIVOS, SOLAMENTE 
EL VA�-�TRAOAJC oi LOS INDICES RACIONALES. SOLAMENTE LOS VALORE�TRA8AJO 
PERMIT.:,J TCtv'AR EN ·u:::�1 TA EN t..', D'::CiS:ÓN EC-JNÓMIC" LOS COSTOS, EN LA 
Ri:.L.:\f ! ér; ,,,í:R'.:.;.NT i L SE REEMPU,ZAN LO� cosToJ POR PREC I os, QUE No REPRESEN
·;-AN LüS CC·]' C>S Ré:Ad:S S ! NC; E:1,1 UN f-1ARGEN DE VARIEDAD MUY AMPLIO, PARA EL
PR.D"i.JCh'< f,,,::,(.A.JTIL EN r:.,MOIC PARl:'.CEt 1 TOTALMEN-;E RAC_IONA.1-, EL C�LCULO
CON ES�r� PRE:1os �L�LEJA EXACT�MENTE LO QUE EL GASTA PARA LA ADQUIS�
Cl5� �[L DltN �EFFRICO. EL INDICE R:AL DE COSTOS EL NO LO PUEDE CONOCER,
[N E! Mt.f,CI, í::,� .::L CUAL I\OSOTROS HASTA AHORA ESTAMOS MOVIENDO, ESO NO
lt,,PQf-lTA �-,.,-�CRr-.;EiHE,. (0MO DISCUTIMOS A PARTIR DE IJIENES FINALES, EL CÁLCU
L::1 DI:: SF.LFCC I ÓiJ ES '.v!UY RES TR 1 NG IDO. PERO IDAS CUANTIFICA OLES DE 11 01 ENESTAR

11 

NO EXl�TEN Y �rRDIDAS MEDIBLES SE PODRÍAN DAR SOLAMENTE, SI LOS PRODU�
�03 A f 8 �f\JTRAN COMO INSUMOS EN EL PROPIO P��CESO DE PRODUCCIÓN, LAS PE�
D!DAS QUr:: R�SULTAN DE UN CALCULO MERCANTIL LLEGAN A SER AHORA CALCULABLES
EN �tRMINOS DE� VALO�TRAOAJO,

A LA VEZ EL MOOF.LO DE EQUILIBRIO- DEL VALO�TRABAJO- SERfA EL MODELO DE 
ORIENTAC'ÓN DE UNA SOCl�DAD EN LA CUALSSE GASTA COLECTIVAMENTE LA FUERZA 
DE TRADAJO. S: HAY surtclENTC TRASPARENCIA, ESTA NO APLICARÍA INDICES ME� 
CANTILES; PORQUE ELLOS DAN UNA ORIENTACIÓN ILUSORIA ■ SI ESTA TRASPARENCIA 
NO EXISTE, EL PROBLEMA Df. LA RACIONALIDAD ECONÓMICA CONSISTE EN UBICAR 
LA OR I C:NTAC, 1 ÓN MERCANTIL DE Ut,A MAl�ERA TAL, QUE LAS IRRACIONALIDAD ES MER-1: 
CANTILES, NO SE PUEDEN CONVERTIR EN TENDENCIAS DESTRUCTORAS A LARGO PLAZO• 

PODRÍAMOS AHORA GENERALIZAR LAS TESIS SOBRE LAS COMPOSICIONES ALTERNATIVAS 
DEL ?RODUCTC, DE HECHO SE PUEDE SUPONER, QUE SE PRODUZCA SOLAMENTE EL PRO• 
DUCTO A O EL PRODUCTO 8, O UN SINNÓMERO DE ALTERNATIVAS A/8, SI SUPONEMOS 
COSTOS :CNS1ANTES FARA A Y 8, PODEMOS PRESENTAR LAS ALTERNATIVAS POR UNA 
RECTA. P.RA r�tlLITAR LA PRESENTACIÓN1 PODEMOS SUPONER UNA RELACIÓN DE 
CMiB I o DE 1 A :=- 1 B. COMO LA MEO IDA DE LOS PRODUCTOS ES COMPLETAMENTE 
COJVC:N:; i m:t.l, :-:STA REDUCC 10N SI EM?RE ES POSIBLE. SI PARTIMOS POR EJEMPLO 
DE 1.t, RELAC:Ó�; □r:: CAMDIO 20 VARAS DE LIENZO= 1 LEVITA, PODEMOS ESCOGDR 
UNA U�'DAC DE MEDIDAS PARA FL LIENZO, QUE SEA IGUAL A 20 VARAS DE LIENZO, 
LO QUE R[DU�C: LA CCUACIÓN A 1 A= 1 8. EL GRAFICD SIGUJENTESNOS PUEDE· 
ArlOr<A pr;,::sEt-,TARZ' A'.3 ::·1;:::RE;,!TES ALYErN.:l;Tl1 '.;·Á� DZ LA COMPOSICláN DtL PRODUC
(0 ' 
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LA RECTA �,8 ��ESENTA TODAS LAS ALTERNATIVAS POSIOLES1 Y LOS PUNTOS A Y 
r DOS ALT"RNATIVAS DETERMINADAS. TANTO EN EL CASO DE A COMO EL DE O ( Y 
ADEM&s EN TODOS LOS OTROS_CASOS POSIOLEs) EL PRODUCTO TOTAL ES EL MISMO. 
POR LO TANTO LA LINEA A,8 ES A LA VEZ UNA LINEA DEL PRODUCTO CONSTANTE, 
Y RESULTA SER IDENTICA A LA LINEA DEL VALCR TOTAL PRODUCIDO. EL PRODUC
TO EN A ES IGUAL AL RECTANGULO DAFÜ, EL DE O ES IGUAL AL RECTANGULO 
EcGO. COMO LA R(LACl0N DE CAMOIO Es TAL, QUE CADA UNIDAD DEL FACTOR UTI
LIZADO RECIO[ IGUAL INGRESO, NO HAY TRASPASOS DE UALORES. Los CASOS E� 
TRfMOS EN LOS CUALES SE PRODUCE O SOLAMENTE A O SOLAMENTE 8, NO SON DE 
PRODUCCIÓN MERCANTIL. EN ESTOS CASOS PUEDE HABER UN PROCESO DE TRABAJO, 
PERO NINGÚN INTERCAMOIO Y POR TANTO SE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE TRASPA
SOS DE VALORES IGUALMENTE. 

EL GR&FICO SIGUIENTE PRESENTA UN TRASPASO DE VALORES, PARTIENDO DE LA 
;�L TERNAT I VA A. 

A, 
:··--
; \ ¡ \ D ,•--:f 

i :1 EL \C:�A'

o 1 ?t}----3---
EL PUNTO A DESCRIOE LA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN REALIZADA. EL PUNTO A 1 

ALTERNATIVA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS ENTRE LOS PRODUCTORES DE 
A Y 8 RESPECTIVAMENTE. EL NÚMERO DE PRODUCTORES DE A EsT& DADO POR AF, Y 
LA RENTA RECIOIDA POR CF. EL NÚMERO DE PRODUCTORES DE 8 ESTi DADO POR 
QA Y LA RENTA RECIGIDA POR LOS PRUDUCTORES DE 8 POR EA 1 • EL ESPACIO RA
YADO REPRESENTA EL TRASPASO DE VALORES 6ESDE A HACIA 8. EL PRECIO DE 8

HA AUMENTADO RELATIVAMENTE AL PRECIO DE A. EL PRECIO EN CASO DE EQUILIBRIO 
ES AF/AF = 1. EN EL CASO DEL TRASPASO Es cF/Ar.EL PRECIO DE B SUDE DE 
□A/DA= 1 HACIA f.A1/QA. EL TRASPASO SE ORIGINA POR UNA ORIENTACl6N DE LA
DEMANDA POR PRODUCTOS 8, A LA CUAL LA PRODUCCIÓN DE 8 NO SIGUE. Su TAMA�O
POSIOLE VARÍA ENTRE CERO Y EL M&XIMO DADO POR LA SUOSISTENélA DE LOS PRO
DUCTORES DE A. GRAFICAMENTE SE LO PUEDE PRESENTAR POR DOS CURVAS DE PRE:
CIOS, LA PRIMERA INDICA EL PRECIO QEL PROOUCTO CUYO VALOR SE TRASPASA:

--�---
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EL VALCR L:·E A ES FIJI) (V), PE' �1 EL PRECIO PUEDE VARIAR ENTRE EL PUNTO A 
QUE PERMITE LA SU□SISTENCIA DE LOS PRODUCTORES DE A Y EL PUNTO V, EN EL 
CUA� EL TRASPASO ES ZERO. EL PRECIO DE 8 TIENE QUE TENER UN MOVIMIENio 
EXACTAMENTE INVERSC, EN EL PUNTO O TIENE SU M/4XIMO CORRESPONDIENTE A LA 
su�s1STENC!A [E LOS PRODUCTORES DE A Y EN V CORRESPONDE AL VALOR. 

11:��4.v ,l 

r . ' 
J I;� 
l----------- ---- - -•----· 

L!S �es MtVIMIENTOS DEL PRECIO SE CORRESPONDEN MUTUAMENTE. LA CONSTAN -
CIA )El. VALCR TnTAL QEL PFWDUCTO HACE QUE ESTOS MOVIMIENTOS DE LOS l"RE -
CIOS ESTtN EXACTAMENTE DEFINIDOS, CUANDO ESTl DEFINIDO UNO DE LOS DOS 
•RECIOS. POEM.!S, EN EL CASO EN EL QUE SE PRODUCE SOLAMENTE UN PRODUCTO,

NO HAY PRECIO.

LA CONSTANCIA DEL INGRESO EN EL PASO DE UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN 
A OTRA NO TIENE MAYORES PROOL,EMAS EN EL CASO DE RENDIMli:NTOS CONSTAN
TES DEL FACTOR EN SUS DIFERENTES USOS, AUNQUE CAM81E LA COMPOSICIÓN 
DEL PRODUCTO (GRlFICO 1 ), LAS DOS MEDIDAS POSIBLES DEL PRODUCTO CAMBIDO 
COINCl:1EN: 

1. LA MEC I GA QUE PI-IRTE DI RECTAMENTE DEL PRODUCTO TOTAL ES LA DEL TRA -
[;AJO A[!STRACTO, COMO SE SIGUE USANDO LA MISMA CANTIDAD DE TRAOAJO, EL
rR□�UCTO SIGUE SIENno IGUAL,

?. LA MEt'l'."A QUE PARTE DE CA:lA UNO DE LOS PRODUCTOS, ES DECIR, LA 
MEDl�A EN PRECIOS CONSTANTES, COMO EL RENDIMIENTO ES CONSTANTE, TAM□ lfN 
LO SON LOS PRECIOS RELATIVOS (LA RELACl6N DE CAMOIO) Y POR TANTO TAM□lfN 

SECÚ�I ESTA MEDIDA CACA ALTERNATIVA DE COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO RINDE 
EL MISMO PRODUCT0 TOTAL. 

Lo MISMO VALE PARA EL CASO DE ALTERNATIV�CE COMPOSlCIÓN DEL PRODUCTO 
CONSTAt!TE, PERO CON CAMC I OS EN EL GRADO DEL TRASPASO DEL VALOR, SI 
[) 1 EN AHORA CAM:: 1 AN LOS PRECIOS RELATIVOS TANTO EL VALOR COMO TRAOAJO 
A lST�1\CTO TOTAL SIGUE CONSTANTE COMO LA MEDIDA DEL PRODUCTO EN PRECIOS 

CONSTANTE, Lo ÓLTIMO POR EL HECHO DE QUE LOS CAMHIOS DE LOS PRECIOS 
�ELATIVOS SE COMPENSAN MUTUAMENTE CON EL EFECTO DE QUE UN AUMENTO DEL 
INGRESO DE LOS PR0DUCTORES DE B ESTl EXACTAMENTE COMPENSADO POR UNA 
DISl�INUCIÓN DEL INGRESO DE LOS PRODUCTORES DE A. EL C 1010 DE LOS PRE -
CIOS RELATIVOS ES TAL, QUE EL PRODUCTO A PRECIOS CONSTANTES SIGUE EL 
MI �i-10� 

ESTA SITUACIÓN CAMnlA REClfN CUANDO SUPONEMOS RENDIMIENTOS NO CONSTANTES 
DEL FACTOR QE PRODUCCIÓN. AHORA LAS DOS MEDIDAS INDICAN DIFERENTES 
MOVIMENTOS DEL PRODUCTO TOTAL CON EL RESULTADO QUE HACE FALTA DECIDIRSE 
EN FAVOR GE UNA �E LAS DOS. 
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SI LOS RENDIMIENTOS NO SON CONSTANTES, HAY UNA CURVA DEL PRODUCTO QUE
. ' 

NO PUEDE SER IDENTICA A LA CURVA DEL TRABAJO ABSTRACTO SOLAMENTE PUEDE 
SER CONSIDERADA COMO TANGENTE� LA CURVA DEL PRODUCTO. [L SIGUIENTE GR� -
FICO LO PUEDE INDICAR: 

é 1' 
- 1 • ,� 
A ¡-_·_-::. -•1-,:.,

i . B ,,, ;, 

F.. - - ... '.1 - -·""- A 
\"· \ 

'1, 

_j_ -· ·L� ��L--· 

LA RECTA CD ES LA CURVA DEL TRABAJO ABSTRACTO, LA CURVA A8 SE REFIERE A 
LA CURVA DE LA ALTERNATIVA DE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO TOTAL. Los PUN
TOS A Y B SON ALTERNATIVAS DETERMINADAS DE LA COMPOSICl6N DEL PRODUCTO 
TOTAL, Y LOS PUNTOS A Y B INDICAN EL TAMA�O CORREPONDIENTE DEL PRODUCTO 
TOTAL EN HORAS DE TRABAJO. Los PRECIOS RELATIVOS SE INDICAN POR LA INCLI -
NACl6N DE LA CURVA A8, QUE COINCIDE EN EL PUNTO A CON LA INCLINACl6N DE LA 
CURVA DEL TRABAJO ABSTRACTO. LAS MEDIDAS DE A Y 8 LAS ESCOGIMOS DE UNA 
MANERA TAL QUE LA RELACIÓN DE CAMBIO EN. EL PUNTO A SEA 1 A= 1 8. 

SI PASAMOS DE LA .�LTERNATIVA A HACIA LA ALTERNATIVA B! CAMBIAN NECESARIA -
MENTE LOS PRECIOS RELATIVOS CON LA INCLINACIÓN DE LA CURVA AS, EL PRECIO 
DE A AUMENTA RELATIVAMENTE 4L PRECIO DE 8. SIN EMBARGO, SIENDO IGUAL EL 
VALOR TOTAL DEL PRODUCTO, ESTE TIENE QUE REPARTIRSE ENTRE LOS PRODUCTORES 
DE A Y 8 SEGÚN LO INDICA EL PUNTO B EN LA CURVA DEL TRABAJO ABSTRACTO CD. 
Eso ES POSIALE SOLAMENTE SI LOS PRECIOS DE A y DE B SON Mis ALTOS QUE EN 
EL PUNTO A, sunlENDO EL PRECIO DE A Mis RAPIDAMENTE QUE EL PRECIO DE B.

SI SE VUELVE DEL PUNTO 0 1 AL PUNTO A, ESTE MOVIMIENTO DE PRECIOS TIENE QUE 
OCURRIR t.L REVÉS. Los PRECIOS DE A y B BAJAN, PERO EL PRECIO DE A BAJA M�S 
RAPIDAMENTE QUE EL PRECIO DE 8, 

SI MEDIMOS MOVIMIENTOS DEL PRODUCTO DE ESTE TIPO EN TÉRMINOS DE PRECIOS 
CONSTANTES, ESTOS ÚLTIMOS INDICAN VARIACIONES DEL PRODUCTO TOTAL. SUPON -
GAMOS QUE LA DEMANDA CAMBIA DE UNA MANERA TAL, QUE LA ECONOMÍA SE MUEVE 
DEL PUNTO A INICIAL HACIA EL PUNTO B 1 EN fERMINOS DEL TRABAJO ABSTRACTO 
EL VALOR DEL PRODUCTO NO CAMBIA. EN TÉRMINO DE PRECIOS CONSTANTES SIN 
EMBARGO, EL PRODUCTO BAJA. FUERA DE INDICAR UN RENDIMIENTO NO CONSTANTE 
DEL FACTOR TRABAJO, ESTA OAJA ECON6MICAMENTE NO SIGNIFICA NADA. DE NINGUNA 
MANEf,A REFLEJA UN CAMIBIO DE ALGO COMO LA 11UTILIDAD11 DEL PRODUCTO. EL 
PRODUCTO PASA DEL PUNTO A HACIA EL PUNTO B?, PORQUE HAY PR EFER ENC I A PARA LA 
COMPOSICl6N DEL PRODUCTO EN 8 1 • UNA BAJA POR TANTO NO TENDRÍA NINGÚN 
SENTIDO, 

SIN EMBARGO, PODf, f /1MOS SUPONER AHORA, QUE EN UN PERÍODO POSTERIOR DE NUEVO 
SE PASA AL PUNTO A, POR CAUSA DE UNA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES. 
AHORA TODO EL MOVIMIENTO SE DA AL REVÉS, lN fERMINOS DE PRECIOS CONSTANTES 
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AUMENTA EL PRODUCTO,EN TÉRMINOS DE VAL�RES SIGUE CONSTANTE, 

LAS PREFERENCIAS Y SU CAMBIO POR TANTO, ORIGINAN DIFERENTES COMPOSICIONES DEL 
PRODUCTO, SIN EMBARGO, LOS CAMBIOS DE LOS PRECIOS RELATIVOS INDICAN SOLAMENTE 
RENDIMIENTOS NO CONSTANTES, Es INIMAGINABLE UNA MEDIDA QUE REFLEJE ALGO COMO 
CAMBIOS DE LA UTILIDAD DEL PRODUCTO. EL INTENTO PIERDE NECESARIAMENTE COHEREN -
CIA. Eso SE PUEDE MOSTRAR FACILMENTE. Si LA ECONOMÍA POR PREFERENCIA DE CONSU -
MI DORES CAMBIA DESDE EL PUNTO A 1 HACIA �� EL PRODUCTO CON LA COMFOSICIÓN DE 8 N 

·1 TENDRÍA QUE SER MAYOR QUEEL CON L,-\ COMPOSICIÓN DE A1� SI VUELVE A CAMBIAR LA
' PREFERENCIA DEL CONSUMO, EL PRODUCTO CON LA COMll>OSIC16N ,E A1 �ERÍA SUPERIOR AL

CON LA COMPOSICIÓN DE 8
1
:

1 
A LA VEZ SERÍA: B Mis GRANDE QUE A, Y A MÁS GRANDE 

QUE B, 
.. 

EL PRODUCTO TOTAL POR TANTO SE PUEDE DESCRIBIR SOLAMENTE POR EL VALOR, QUE SIGUE 
CONSTANTE A PESAR DEL CAMBIO DE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO, Eso ES LA ÚNICA 
MEDIDA COHERENTE. LA DEMANDA NO HACE MÁS QUE DETERMINAR LA COMPOSIC16N DEL 
PRODUCTO. EL CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO AFECTA LOS PRECIOS RELATIVOS 

.soLAMENTE EN EL CASO DE QUE NO HAYA RENDIMIENTOS CONSTANTES, S1 LOS RENDIMIENTOS
NO SON CONSTANTES, EL CAMBIO DE PRECIOS RELATIVOS REFLEJA EXCLUSIVAMENTE EL 
CAMBIO DE LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y NINGUNA UTILIDAD MAYOR 

O MENOR DEL PRODUCTO, SIN EMBARGO, CON RENO I MI EN TOS NO CON�TANTES LA MEO IDA DEL 
PRODUCTO A PRECIOS CONSTANTES PIERDE SU SENTIDO, Y LA ÚNICA MEDIDA POSIBLE LLEGA 
A SER LA DEL TRAUAJO ABSTRACTO QUE INDICA EL VALOR DEL PRODUCTO, CON RENDIMIEN -
TOS CONSTANTES LOS PRECIOS RELATIVOS SOLAMINTE CAMBIAN, SI SE PRODUCE UN TRASPASO 
DEL VALOR, LOQUE INDICA QUE EL FACTOR TRABAJO NO TIENE PAGOS IGUALES EN TODOS 
SUS USOS, CON RENDIMIENTOS NO CONSTANTES. EN CAMBIO, CAMBIOS DE LA COMPOSICIÓN 
DEL PRODUCTO PROVOCAN CAMBIOS DE LOS PRECIOS RELATIVOS CON PAGO IGUAL DEL FACTOR 
EN TODOS SJS USOS, EL CAMBIO DE PRECIOS RELATIVOS DEJA DE INDICAR TRASPASOS DE 
VALORES, EN ESTE CASO EL TRASPASO DE VALOR YA NO ES DETECTABLE A PARTIR DE 
LOS PRECIOS RELATIVOS Y SUS MOVIMIENTOS, SINO EXCLUSIVAMENTE A PARTIR DEL INGRESO 
DEL FACTOR. INGRESOS IGUALES DEL FACTOR EN TODOS SUS USOS INDICAN QUE NO HAY 
TRASPASO DE VALOR, INGRESOS DESIGUALES ATrSTIGUAN TRASPASOS DE VALORES, 

LA CURVA DE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO ES LNA CURVA MAXIMA, No SE PUEDE REAILI ZAR 
NINGÚN PUNTO QOE ESTÉ POR ARRIBA DE ELLA, DADA LA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN APLICADA, 
Si EL ÚNICA FACTOR DE PRODUCCIÓN ESTÁ DADO, TAMPOCO TIENE SENTIDO LA REALIZACIÓN 
DE NINGÚN PUNTO POR DEBAJO DE LA CURVA, Eso SIGNIF[CARÍA PRODUCIR UN PRODUCTO 
DELIBERADAMENTE MÁS BAJO DEL NIVEL POSIBLE CON ESFUERZOS IGUALES, LA AFIRMAtlÓN 
QUE EL PRODUCTO REALIZADO EN PUNTOS POR DEBAJO DE LA CURVA SEA SIEMPRE MÁS PEQUE -
í:Jo QUE PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CURVA, ES FÁCIL, Y NO DEPENDE DE MEO IDAS 
MONETARIAS, CUALQUIER DE ESTOS PUNTOS TIENE UNA COMPOSICl6N DE PRODUCTOS A Y 8 
INFERIOR A ALGÚN PUNTO DE LA CURVA EN EL SENTIDO, DE QUE UNA CANTIDAD IGUAL DE A 
SE COMBINA CON UN,\ CANTIDAD DE '3 INFERIOR A VICE VERSA, SIN EMBARGO, Ee:>NÓMICA -
MENTEPUEDE OCURRIR UNA PRODUCCIÓN INFERIOR A LO INDICADO POR LA CURVA DE COMPO -
S 1 )1 ÓN DEL PRODUCTO EN LOS SIGUI ENTES CASOS: 

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



1. LA EXISTENr.lA r>E lJNA CLASE, CAPAZ f")E EXTRAER A Lf'IS PRl'll'"UCT(!RES UNA
PA1HE Dl �u t--RJOUCTO CON C:L Pt:SULTADO, uE QUE NO tlENE NECESIDAD DE 
TRABAJAR. EN ESTE CASO EL VA�OR TOTAL DEL �RODUCTO BAJA APLICANDO LAS
MISMAS Tl:.C:NICAS, SIN EMBARGO, l'ARA, LA NUEVA CURVA DEL TRABAJO ABSTRACTO
-' MÁS BAJA - VALE DÉ NUEVO; DE QLJE ES LA MÁXIMA POSIBLE f"ARA TODOS LOS
PUNTOS INF:RIORES.
2. LA DECISIÓN DE TODOS DE TRABAJAR MENOS. Si HASTA AHORA EL DÍA DE
TRABAJO REPRESENTABA 10 HORAS, EN ADELANTE PUEDE REPRESENTAR 6 HORAS.
DE NUEVO LA CUF.;Vt, DE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO Y LA DEL TRABA,JO" ABS -
TRACTO BAJAN, SIENDO IGUALMENTE LA MÁXIMA POSIBLE EN RELACIÓN A TODOS
LOS PUNTOS INFERIORES.
�- DEFICIENCIAS DE LA COORDINACliN MERCANTIL DE L� DIVISIÓN SOCIAL DEL
�RABAJO. EsrE CASO SE DA SOLAMENTE SI LA PRODUCCIÓN MERCANTIL YA T!ENE
LA FORMA MONETARIA. ANTERIORMENTE EL PRODUCTO QUE NO SE PUEDE INTERCAM -
BIAR SE CONSUME O SE FRODUCE OTRO PRODUCTO PARA EL CONSUMO PROPIO. UNA
VEZ DESARROLLAD/. LA DIVISIÓN DEL TRABAJO DE UNA MANERA TAL, QUE EL CON•
SUMO PROPIO DEL PRODUCTO PIERDE SENTIDO - LO QUE IMPLICA LA TRANSICIÓN
A LA FORMA MONETARIA DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL - , L,\ 1 MPOS 181 L I DAD DE LA
VENTA DEL PRODUCTO IMPLICA LA IMPOSIBILIDAD DE UNA PRODUCCIÓN DE fL. EN
LAS CONDICIONES SIMPLES QUE ESTAMOS DISCUTIENDO ESO ES POSIBLE SOLAMENTE
POR UNA BAJA DE LA DEMANDA TOTAL, LO QUE iMPLICALN AUMENTO DE LOS TESOROS,
SE TRATA DE UNA IRRACIONALIDAD TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CUALQUIER
GRUPO SOCIAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOCIEDAD TOTAL Y DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE CUALQUIER INDIVIDUO.

LA MEDIDA NO MERCANTIL DE LA INFERIORIDAD O SUPERIORIDAD CUANTITATIVA 
DE UN DET�RMINADO PRODUCTO SE DERIVABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CASO 
SIMPLE, EN EL CU/l L O SE PRODUCE MÁS DE TODOS LOS PRODUCTOS O - LO QUE 
VI C:NE A SER LO MISMO - SE PRODUCE DE UN PRODUCTOMÁS MI ENTRAS DE TODOS 
LOS OTROS SE PRODUCE LA MISMA CANTIDAD. EN ESTE CASO LA MEDIDA NO MER -
CANTIL ES UNIVOCA. TAL MEDIDA UNIVOCA NO HAY EN EL c�so DE QUE DE UN 
PRODUCTO SE PRODUCE MÁS EN CUANTO DE OTRO SE PRODUCE MENOS. HACE FALTA 
AHORA UNA EVALUACIÓN QUE COMPARE EL MÁS CON EL MENOS. LA IMPOSIBILIDAD 
DE TAL EVALUACIÓN IMPONÍA RECURRIR AL TRABAJO ABSTRACTO COMO UNIDAD DE 
MEDIDA, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE UNA MEDIDA DE LA UTILID�D RELATIVA 
DE DISTINTAS COMPOSICIONES DEL PRODUCTO TOTAL. LA RACIONALIDAD DE LA DE -
CISIÓN SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO DESCANSA AHORA TAUTOLÓGICAMENTE 
EN LA DECISIÓN DE LOS CONSUMIDORES, QUE A TRAV�S DE SUS MECANISMOS DE 
ACCIÓN DETERMINAN LO QUE PREFIEREN. LA CRÍTICA DE ESTAS DECISIONES NO 
PUEDE CONSISTIR SINO EN LA EVALUACIÓN DE ESTOS MECANISMOS DE ACCIÓN DE 
LOS CONSUMIDORES Y SU EFICACIA DE TRANSFERIR UNA VOLUNTAD LIBREMENTE 
DETERMINADA DE ELLOS. 

SIN EMBARGO, LA TEORÍA SUBJETIVA DEL VALOR JAMÁS ARGUMENTA SOBRE LA BASE 
DEL PRODUCTO TOTAL Y Li/1 POSIBILIDAD DE MEDIR LA UTILIDAO CUANTITATIVA DE 
DISTINTAS CO�POSICIONSS DE ESTE PRODUCTO. ARGUMENTA MÁS BIEN A PARTIR 
DE INGRESOS INDIVIDUALES. PERO EN ESTA TEORÍA SE REPRODUCE EL MISMO 
PROBLEMA DE LA MEDICIÓN EN FORMA ANALOGA, EL PROBLEMA LO PODEMOS TAATAR 
DE FORMULAR DE UNA t1ANERA SIMPLE: SUPONGAMOS QUE TODOS LOS ! ND IV I DUOS 
CONSUMEN LOS Pfl-JDUCTOS A Y 8 EN IGUALES PROPORCIONES, Y SE DA UN TRAS -
PASO CE VALOR. AHORA ALGUNOS INDIVIDUOS TENDRÁN MÁS A Y MÁS 8, Y OTROS 
TIENEN MENOS A Y MENOS 8. SE PUEDE DECIR AHORA UNIVOCAMENTE, QUE UNOS 
INDIVIDUOS TIEi�EN MÁS Y OTROS MCNOS SIN RECURRIR A MEDIDAS MERCANTILES. 
PERO POR FALTA �E UNA COMPARACIÓN INTERSUBJETIVA DE LAS UTILIDADES NO 
SE PUEDE OEC I i,, NI QUE LOS INDIVIDUOS OtJE MEJORAN GANAN 
MENOS QUE Lr:S o·,T10S lt�DIV!OUOS PIEFWEN, NI VICEVERSt.1,Lo MISMO SE PODRfA 
TRADUCIR AL LENGUAJE MERCANTIL: Sl UNOS INDIVIDUOS AUMENTAN SU NIVEL DE 
INGRESO, ELLOS ALCANZA� CURVAS DE PREFERENCIA DE MÁS ALTO NIVEL QUE ANTES. 
ÜTROS INDIVl0UOS TIENEN QUE PERDER NIVELES DE INGRESO Y ALCANZAN CURVAS 
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DE PREFERENCIA MÁS BAJAS QUE ANTERIORMENTE, SIN EMBARGO, NO SE PUEDE 
AFIRMAR UN: ':'OCAMENTE - SIN II JU l C 1 ;)S DE 17ALORES11 - CUANTO LOS UNOS GANAN Y 
CUANTO �os OTROS PIERDEN. FALTA UN DENOMINADOR COM6N Y RESULTA, QUE LA DI� 
TRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS AP�R':.CE COMO UN PROBLEMA DE 11JUSTICIA SOCIAL11 Y NO 
DE RACIONALIDAD ECONÓMICA, COMO RE3ULTADO DE UNA FALTA DE COMPARATIVIDAD 
INTERSUJETIVA DE LAS UTILIDADES, 

EN EL NIVEL SI MPL:: QUE EST,�MOS ARGUMENT.:INDO - UN SOLO FACTOR - ESTE RAC I OC 1-
N I O NO />CIERTA, (POSTERIORMENTE HAY QUE VER, SI �CIERTA PARA NIVELES MAS OE
SARROLL/DOSj. LA IRRACIONALIDAD DEL TRASPASO DE VALOR Y POR CONSIGUIENTE DE 
LA DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DE LOS INGRESOS SE DERIVA DEL HECHO, DE QUE IMPL� 
CAN NIVELES UISTINTOS PARA UN SOLO FACTOR SEGÓ� SU APLICACIÓN. COMO RESULTADO 
YA NO SE DA LA CALCULABILIDAD DE LOS COSTOS. EN EL c/4LCULO MERCANTIL EL 
PRODUCTO CUYO PRC0UCTOR SUFRE UN TRASPASO DE VALOR, TIENE PRECIOS POR DEBAJO 
DE SU Vl'-.LOR, MIENTRAS EL OTRO, CUYO PRODUCT0R f�ECIBE EL TRASPASO DE VALOR, 
TIENE PRECl�S POR ENCIMA DE SU VALOR, CUALQUIER ELECCIÓN PIERDE SENTIDO. POR 
OTRO LADO, LA IMPOSIBILIDAD DE LA COMPARACIÓN INTERSUBJETIVA DE LAS UTILID� 
DES ES UN SIMPLE RESULTADO DE LA NEGAC16N DE LAS RELACIONES INTERSUBJETIVAS, 
DENTRO DE LAS 11ELACIONES INTERSUBJETIVAS UN INDIVIDUO PUEDE RECIBIR MAS Y 
OTRC POR TANT() MENOS, SI LOS DOS ESTAN DE ACUERDO QUE ESO SSA ASÍ. LA DI STR 1-
BUC I GN ES 1:rnACIONAL EN EL GRADO EN QUE TAL ACUERDO NO SE PRODUCE O NO SE 
PUEDE SUPONER QUE SE PRODUCIR&, LA RELACIÓN INTERSUBJETIVA JUEGA UN PAPEL 
DETERMINANTE DE LA RACIONALIDAD DE LA DISTR!BLlCIÓN DE UNA MANERA AN/4LOGA 
A LA DECISIÓN DEL CONSUMIDOR, QUE ES RACIONAL POR EL SIMPLE HECHO DE QUE DE
CIDE QUE TAL 0 CUAL COMPOSICIÓN DE LA CANASTA DE BIENES SE OFRESCA, 

LA T[CRÍh BURGUESA NO INSISTE: 
1� iN LA NECESIDAD DE UNA CALCULABILIDAD DE LOS COSTOS OBJETIVOS, QUE EN SÍ 
LIMIT� L� POSIGLE DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS, 
2.- EN LA L18E�TA;) éiERIVADA DE LA [,ELACIÓN INTERSUBJETIVA QUE A TRAvts DEL 
CONSENSO PERMITE UN CRITERIC DE RACIONALIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS IN -
GRES(iS, 

SIN EMCARGG, ESTOS DOS ELEMENTOS FORMAN LA BASE DE LA TEORÍA MARXISTA DE UNA 
DETERMINACléN DEL VALOR SUBJETIVO DEL PRODUCTO. LA TEORÍA MARXISTA POR TANTO 
:)ESARROLLA: 
1� L� TEGRÍA DE LA CALCULABILIDAD SOBRE LA BASE DEL TRABAJO ABSTRACTO 
2.- LA TEORÍA 0EL VALOR DEL PRODUCTO SOBRE LA BASE DE LA RELACIÓN INTERSUB
JETIVA nEL CONSENSO, QUE RESULTA DE CON��CIONES DEL CONSUMO B&s1co DE TODOS 
Y DE DESIGUALDADES ADICIONALES DERIVADAS DE CONDICIONES OBJETIVAS Y SUBJET� 
VAS [EL RENDIMIENTO, Y COND�CIONES OBJETIVAS Y SUBJETIVAS DE DIFERENCIAS EN 
LAS NECESIDADES. 

HABLAMOS HASTA AHORA SC9RE TRASPASOS OE VALORES, QUE VAN DESDE LOS PRODUCTORES 
DE UN �RCDUCTO AELOS PRODUCTORES DE OTRO. ESTOS TRASPASUS TIENEN 9EMPRE UNA 
DIREcc1fN CETER�INADA, Si OCURRE UN TRASPASO DE VALORES DE ESTE TIPO DEL PR� 
DUCTO A HACIA EL PRODUCTO 8, JAM�S PUEDE EXISTIR A LA VEZ UN TRASPASO INVE� 
SO, UNOS PRv-UCTJHES GANAN A EXPENSAS DE OTROS, EN RELACIÓN A ESTOS TRASP� 
SOS DE VALCR PODEMOS HAOLAR DE TRASPASOS SIMPLES DE VALGR, 
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SIN EM[1Af(G::·, SI NC SOLAMÉNTÉ LOS PR,)DUCTORES TIENEN INGRESOS, SE PUEDEN PRO
CUCIR C·Tt'OS TRASPAS,,S �E VAU,R1 Di'.'. INrErds CE.i-lTRAL sr_1N LCS TRASPASOS, OUE 
Mt,RX CEt�OllNA PLUSVALÍÁ. EN EL MC•")El(, SIMPLE QUE ESTAMOS TRATANDO, TAMBIÉN 
PLUSVALÍAS SON POSIGLtS. EN EL CASO MAS SIMPLE ESTA PLUSVALIA SE DA, CUANDO 
SE SEPA�A A LC1 PRCDUCTCRES TANTO DE A �OMO DE 8 DE SUS MEDIOS DE PROOUCCIÓN 
CCBRAN' OLES A TITULO �E LA PROPIEl AD EN LOS MEDl0S Dt PR)2UCCIÓN UNA PARTE 
DE SU PRO�UCTJ. TAL MONOPGLIU ORIGINA LO QUE MARX LLAMA LA PLUSVALÍA ABSOL� 
TA. COM1 SE _A SCJRE LA GASE DEL VALOR DE LOS

0

MEDIOS DE PRO�UCC16N QUE SE 
T R A NS F::: í, M ,', N EN C i\ P I TA L, LA f' L U S V A L Í A A OS Ql L UTA I N F LUYE N E CES AR I AMENTE SO B R E 

. 
, LOS PREc1rs RELATIVOS EN EL GRADO EN QUE LA DOTACION DEL TRAOAJO CON MEDIOS 

DE p;,oeucc16�.1 ES '•lFEf.EtlTE DE UNA PH'•'JUCCIÓN .t, LA OTRA. 

MARX EMPIEZA LA ,.ISCUSl�N �E LA PLUSVALÍA CON LA PLUSVALÍA ABS0LUTA COMO SU 
FORMA M�S ELEMENT�L. Y CUANCO 11ISCUTE LA TRANSFGRMACIÓN DE LA PLUSVALÍA EN 
GANACIA, LA PLUSV,�.LÍt, AOS,�LUTA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SU INTERÉS. SIN 
EMOAFIGC,, ESTE i'R.CEDIMIENT•l TIENE SUS DESVENTAJAS. 

TANT · L S TRASPAS,)S Sl!-✓.PLES DE V;l.LOP CC'MO LA PLUSVALÍA AOSIPLUTA NO LE SON 
INTRINSICCS AL SISTEMA MERCANTIL. LE SON EXTRINSICOS, PERO NECESAF-IOS. Eso 
SIGNIFICA, QUE SI OIEN EN RELACIONES MERCANTILES GENERALIZADAS SIEMPRE SE 
PRODUCEN TALES TRASPASOS DE VALOR, SE PODRÍA SIEMPRE PENSAR UN SISTEMA DE 
PRECIOS, QUE EXCLUYE ESTOS TRASPASOS. SIEMPRE ES POSIBLE CONCEOIR PRECIOS 
TALES, QUE EL l"fWDUCTO - DA:)O UN SOLO FACTOR - Sf. DI STR I OUYA POR COMPLETO EN 
FAVOR !)E ESTE FACT•>R CONCEDIÉNDOLE INGRESOS IGUALES EN TODOS LOS USOS. INTER
PRETANDO EL INGREs:; DEL FACTOR COMO su PRECIO, ES POSIOLE QUE EN EL PRECIO I C 
UNICO :-:>EL FACTOR SE. RETl�IOUYA EL PR(iDUCTO TOTAL. Los TRASPASOS OE VALOR SON 
MAS BIEN NECESARIOS COMO EL ASESINATO, ESTE NO ESTÁ INTRINS1CAMENTE EN LA 
LEY, PER0 ES NECESARIO EN EL SENTIOO DE INEVITAOLE. POR ESO SE PUEDE PREDE-
CIR CON SUMA PRECISl6N LOS ASESINATOS QUE VAN A OCURRIR EN EL Aijo QUE VIENE 
EN DETERMINADC PAÍS. Es IMPOSIOLE QUE NO HAYA ASESINATOS. NECESARIA E INEV� 
TAOLEMENTE OCURREN. ADEMÁS, SIN ESTA NECESIDAC NC PODRÍA EXISTIR LA LEY E� 
TERNA CONFRCNTADA A LOS HCMORES. PERO ESTA NECESIDAD NO LE ES INTRINSICA A 
LA LEY. POR ESC ES UNA NECESIDAD ESTADÍSTICA, AUNQUE 1 NFA L I OLE. 

Lo MISMO OCURRE CON LOS TRASPASOS DE VALORES, SEAN LOS TRASPASOS SIMPLES O LA 
PL�SVALÍA AGSOLUTA. SON NECESARIOS EN EL SENTIDO MAS OIEN ESTADÍSTICO, SIN 
SERLE INTRINSICOS A LA LEY DEL VALOR. Eso ES COMPLETAMENTE DISTINTO CON EL 
TRASPASC DE VALOR, QUE MARX [>ENOMINA PLUSVALÍA REL.ATIVAY CUYO ANÁLISIS EL 

, COMIENZA CON EL �NÁLISIS DEL TRAOAJO SOCIALMENTE NECESARIO, RECIÉN A PARTIR 
DE ESTE ANÁLISIS EL MODELO DEL VALOR Y EL MODELO DE PRECIOS EMPIEZAN A DIFE
RENCIARSE RAilCALMENTE. EN LOS CAS:S ANTERIORES, EL MODELO DE PRECIOS ES UNA 
SIMPLE TRANSFORMACIÓN �EL MODELO DEL VALOR, Y LAS DISTORSIONES ENTRE LOS DOS 
SE ORIGINAN EN TRASPASOS DEL VALOR FACILMENTE UOICAOLES. A PESAR DE QUE EL 
MODELO DE PREClns DESCRIDE UNA TENDENCIA HACIA LA IRRACIONALIDAD ECONÓMICA, 
ESTA IRRACICNALIDAD PARECE FACILMENTE RECUPERAOLE. Eso ES DISTINTO EN EL CASO 
DE LA PLSUVALÍA RELATIVA. 

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



- �5 -

LA DISCUS!6N ;:;E LA PlUSVALÍ , RELATIVA ARRANSA E,·J �AR:{ yt-, DI;; l.í• DISCUSIÓI'! 
:,EL TRAf:.AJ) :,.;·c¡,_¡_MENTE i�EC[SA�!C•, ALJl,Jl)U.:'. t•,11\R:: IW ['HAGLECE EXPf/f.SAMEN'iE 
LA RELAC!(N. Ese s: PUED� DE�0STRAk A G��TIR Dr UN �NtLISIS □: LO QUE 

SIGNIFICA(';\ EL SUPUESTC Mt·NTnI1r:o HAST, AHORA RE•ERENTE AL NÚMERO 0 °: LOS 
FACTORES 'E PR, f'UCC:li�hl. SUP'JSIM<"-3 1 QUE SOi..:.MENTE E�:Is,r UN FACroR, y ESTE 
FACTOR ·NO' P,C :,; St'.f, SilW EL TR,\OA,I0, i='AnA QUE E:. MODEl.0 r-E•_ EOUILlnR! O SEA 
POSIDU:, EL INGFE.$C· !)� EST'." �-ACTOf'.: TIE!'-IC QL,C: SEr· IGU/1L EN TODCS :SUS USOS 
Y EL INGílES TOTAL □ rL FACfGR IGUAL AL PR��G�TO NETO r01AL- PA�� QCl ESO 
SE nÉ, EL TR-X'JAJO Tlr.iJE,OUE SER HOl,OGE!JECl r.: IGLJf,LMéPTE. SUS COl':[1fCION'cS 08,Jé:-
TIVAS Tl¿NEN CUf SER HüMOGENEAS. CGMC PRCDU(TOS :GuA��3 T:ENEN QUE T�NER PR� 
C l 0S I GUC1 LE'S, LA 1---,(,MOGENE I e,;:,;) DEL TRA0AJC ) [;C: :..t,3 ,:,JND I C IONES OOJET ! VAS D'.::L 
TRA.UAJO SON L ,S SUPU::Src.S I,-1PLICI-C,S DC: t·¡, ,.(JJLl.C f�C•Jl-lll�1IC0 iJASAOO r:N UN SO-
LO FACTCR. Es�•S $CI\! ICUALME�!TE '.OS SIJP:.JU.,rc-:; N[CES!R!OS r,\R/\ QU!: i:L TRAOAJO 
AGSTRACTD GET�RMINE 8IRE(TtM:NTE LOS ?RECICS, EN EL GRAUG, EN �L CUAL TAL 
HCMCGENE!DAC' NCJ SE fJA_. R.:SULTAN RESICUOS CEL VAior,, QJE ii•1P1DEN LI, DISTRl[}l)
c1(,N ,)EL FRG�,l'C'T(; A UN FAC-,CtR UNICO ,'l. TP./.d'2 DE INGRl:SO$ iGUALES OC ESTE. CCr 
MO TAL D!STf:;l[\1.JCléÍN SUPO:�L OUE CADA HOflA D: TRAD'I.JO 1ENCI, iGUAI_ P;:?ODUCTIVIDt,ri, 
CUALí)UIER D!F::R:�:;tA DE LA Pl�Oi)UCT!VIDt1D N: LA HC'RA DE TRAOAJO GENERA Tt,LE3 
R ES 1 ''U,_:; S L-E 1/ ,'l. L OR , 

MAi1X SE :JIRIGE Al. AN.�LISIS Dt:: ESTOS RESIDUOS, CUANí)O ENFOCA EL TRAOAJO SO<::IAl.:
MENTE NECESAf/I0. EL COMIENZA CON EL TRAOAJO �-llSMO: 11SE DIRÁ QUE SI EL VALOR 
UNA MERCANCÍA :SE n:1!RMINA POR LA CANTIDAD DE TRAOAJO INVERTIDA EN SU PR� 
JUCCCIÓN, LAS MERC��CÍAS ENCERRARiN TANTO MiS VALOR CUANTO MtS HOLGAZ/4N O 
M/,S TORPE SEA EL HOMORE QUE I. A 3 PRODUCE, O, LO 0UE ES LO MISMO, CUA!',/TO MÁS 
TIEMPO TARDE EN PR�DUCIRLAS. PERO No; EL TRA�AJO QUE FGRMA LA S�STANCIA DE 
LGS VALORES ES TR�JAJO HUMANO IGUAL, INVERSIÓN DE LA MISMA FUERZA HUMANA DE 
TRAL'AJO. Es C:OMO 51 TO-�A LA FUERZA DE TRl1iJA,JO DE LA SüCIEíJAD, MATERl,\LIZADA 
EN L/i. TOTALl[ 1 A'l CE LOS VALORES QUE FORMAN EL MUNDO DE LAS MERC/l,NClAS, REPRE
SENTASE ['ARA ESTOS EFE.:TOS UNA INMENSA FUERZA HUMANA DE TF,AOAJO, NO OGSTANTE 
SER LA SUMA DE UN SINN6MERO CE FUERZAS 0¿ TílA�AJO INDIVIDUALES. CACA UNA D� 
ESTAS FUERZAS INDIVIDUAi.ES r,E TRAOAJO ES U�IA FtJEfEA HUMAN,(\ DE ,r�AOAJ() EQUl�
VALENTE A LAS DEMtS, SIEMPRE Y CUANCO REPRESENTE EL CARACTER DE UNA FUERZA 
MEDIA DEL TF,AGAJO SOCIAL Y DÉ, ADEMÁS, EL RENDIM!ENT'J QUE A ESA FUERZA M[DIA 
OE TRA[JAJC· S;)C I AL C(;RRESPONDE; O LO ouE.. ES LO M 1 :3MO, Si EMPRE Y CUANDC', QUE PA-
RA PROCUCIR UNA MERCANCÍA NO C'.)� 1SUMA M.�S QUE EL TIEMPO DE TRADAJO QUE REPRE-, 
SENTA LA ME�)I A NE'CESARIA, C' SEA EL TIEMPO[:": TRAUAJO SOCIALME_NTE NECf::SARIO, 
TIEMPO DE TRADAJO fOCIALMENTE NECESARIO ES AQUEL QUE :3E RE�UIERC PARA PROD� 
CIR UN VALOR CE use CUALQUIERA, EN LAS CONDICl'.)NES NORMALES DE PRODUCCIÓN y 
CON EL GRADi.. t-1ECló r,E DESTREZA E INT¿NSIDAD DE TRAOAJO liv1PERAN',ES EiJ LA SO· 
CIED, Asf, PCR EJEMPL", DESPUÉS DE 1 NTROL•IJC'RS� '.:'N INGLATEÍ<Ri-1 EL TELAR DE 
VAPOR EL VOLUMEN re TRA □AJU NE�ESARI0 PARA CONVERTIR EN T:LA UNA D[TERMl�AD/\ 
CANTIDAD DE. HILADO, SEGURAMENTE QUEDARÍA REDUCIDO A LA MITAD. EL TEJEDOR 
MANU,\L INGLts SECUlA INVIRTIC::NDO Ei-J ESTA •_;P�RACIÓN, �l,'I.TU�AUv1ENT:C, EL MISMO 
TIEMPO L:E TRA''AJO OUE A.IHES, P'.::RO AHORA El PRODUCTO C!: SU TRAOAJO INDIVIDUAL 
SOLO REPRESl NTA'J,\ YA MED ! A dOf,A DE TRAOA,I0 :�oc I AL, QllEDAIWO POR r/\.NTO ,_, M I7/J,,-· 
[)0 ,\ LA MITA� :,-:: SU V.!.LOR PRIMl"'."IVO H (6/7j. 
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EN ESTA DEFINICl•JN AMPLIA �E Tí<AOA�1 c SGCIALMENTE NECESARIO MARX HACE REFERE�' 
CIA A [':,s RES! ,IICS :.:iE VALCR. PCF! UN LAC·C ? 

EL rlESl•.·•uo RESULTAN-;-E DE UNA DIFE
RENCIA ['E INTENSI 'A'., y [,ESTREZA [EL" TRACAJO. Ese SE REFIERE OOVIAMENTE A 
TR.A!V,JOS C'NCr.ET�tS CE LA MISMA ESPEC 1 E. Asf, P,E., EL H,ADAJO DEL SASTRE 
liA UN ?RCOUCT{. Tt•NTO �ÁS AL TO, CON CUANTO MAYOR I NTENS IDA e·, SE EFECTUA. PúR 
OTRC LADO, SE REFIZRE A UNA DIFERENCIA DE �AS CONDICIONES OOJETIVAS DEL 
TRAnAJC, nuE HACEN �IFERENTES LAS Píl0�UCTIVIDADES DEL TRALAJO CO�CRETO, AU� 
JUE SE i::FECTUE C•N iNT!:NSIC'•A,� Y rESTREZA !Gt.JALES. 

[N EL ÚLTIM· CAS,, SE rnATA DEL EFECTC DE UN P,WGRESO TÉCNICC1, QUE PERMITE 
A UNA PARTE [E LOS PRC!l)UCT)RES EL AUMENTO 9E SU PRODUCTIVIDAD, MIENTRAS LA 
::.JTR.4 SE QUEDA C•)N L/, PROrJUCT IV I DAD ANTERIOR. P---•·r� Í A MENC I Oi'<AR EN ESTE MISMO 
CONTEXTO :IFERENCIAS �E LAS CONDICIONES NATURALES DEL TRA□AJO, QUE HACEN, 
�UE SEGÓN DIFERENTES CALIDADES DE LA T!ERR4 UN DETERMINADO TIPO DE TRA□AJO 
CON TECNOLrGÍ� DETERMINAJA RINnA �IFEREN7ES PRCDUCT!V19ADES. IGUALMENTE p� 
DRÍA MENCINIAf. ?  L,\S VENTAJ/'.1$ :JE ESCALA DE LA Pf<ODUCCl6"1, SEAN INTERNAS O E)(
TERNAS, Y QUE SE CGNECTAN CON LOS RENCIMIENTOS N0 CONSTANTES DEL FACTnR DE 
PRODUCCIÓN. 

EXISTIENDO TALC:S E.'IFEí'<ENCIAS EN EL TRAOA�lú Y SUS COWJICIONES OUJETIVAS LA 
HORA DE TEACAJO INDIVIDUAL YA NC PUEDE t:':XPRESAR UN FACTOR UN I CO. SI SE IN-
. 

. 

, TENTARA, RESULTARIAN LOS RESIDUUS MENCl0NAros: L0S DE LAS rlFERENCIAS DE LA 
CALIDAD DEL TRACftJO Y EL DEL LAS rl ERENCIAS DEN LAS CJNDICIONES 00JETIVAS L 
DEL TRAOAJ,-.., ME'DIOS D!:: FR.JDUCCl6N Y TIERRA {SIENDO LAS VENTAJAS DE ESCALA FE
NOMENOS REFERENTES A LOS PROPIOS MEDIOS DE PRüDUCC16N), HAY QUE NOTAR, QUE 
TALES RESIDU,JS SON RESULTAD,) UNIChMENTE DE LAS DIFERENCIAS DEL TRADAJO Y SUS 
CONDICIONES OOJETIVAS, No EXISTEN COMO TA' . PERO DENTRO DE UN Sl�TEMA COH� 
RENTE :JE PREC I CS L,AR f AN LUGAR A MONTOS, QUE SE pc, r,R f AN DENOMINAR COMO RENTAS� 
RENTA DEL TRf.CAJO, í,ENTA DE LA TI ERRA, RENTA DEL PROGRESO TECNICO. ESTA REN-
TA SEL PROGRESO TECNICO DA ORIGEN A LO QUE MARX LLAMA PLUSVALÍA RELATIVA, 

TODAS ESTAS RENTAS SON ' 1 FERE�!C I ALES , Y. COMO TALES NO HAY SISTEMA DE PRECIOS 
POSl □LES, EN EL CUAL TALES RENTAS NO SE PRODUJERAN. EN ESTE SENTIDO LE SON 
INTRINSICAS A LA RELACIÓN MERCANTIL. 

LA EXISTENCIA DE ESTAS RENTAS DI FERi::NC,lALES ATESTIGUA, QUE LA FUERZA DE EL 
TRAQAJü MEDIO (LA PRODUCTIVIDAD MEt IA DEL lf,AOAJO) SE DISTINGUE DE LA FUERZA 

DEL TRAOAJO IN�IVIDUAL. [STA FUERZA DE TRAOAJO MEDIA SE TRASFORMA EN IN©CE 
MERCANTIL, TRAOAJO se.e I ALEMENTE NE CESAR I o, EN CUANTO OCL I GA A LOS Pl,ODUCTO
RES 11PRIVADOS

i 
/IUTONi:-MOS E INDEPENDIENTES UN(' DE Ll1S OTROS n 

A ORIENTAR SU 
TRADAJO POR EL. EN ESTE MüMENTC SE TRANSFORMA EN EL LATIGO DE LOS PRODUCTORE5i 

COMO INDICE MERCANTIL TIENE NECESARl-�ENTE ESTE CARACTER �E ORIENTADOR, A 
TRAvfs DE LAS RENTAS OIFERENCIALES PUEDE EMPUJAR ESTOS PRC1DUCTORES, y ESP� 
C I A LEMENTE A TRAVÉS DE LA PLSUVA L f A RELATIVA, '.)UE ES LA UN I CA RENTA DI FER EN
C I AL, iWE Pf,l)r',UCE é.' 1 FERENC I AS SI EMPF:E MAS GRi\Nf:JES ENTRE PRODUCTORES QUE SE 
ESTANCAN Y PRGDUCTORES QUE AVANZAN. POR ESO MARX LE nA POSTERIORMENTE UN ST� 
TUS ESPECIAL EN !ClELACIÓN A LAS t,TRAS RENATAS DIFEREf'.ICIALES, 
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SIENDO ESTAS f�Ei�rt,S r IFEf,ENCIALES, EXITEN S0l.AMENTE PCP LA OIFERENCUA. CuAN
['0 MARX DICE, '!JE Lt-S MEr::cANCÍAS tK- 0 1 :IEF,RAN TANT'j MÁ�, VAL0R, CUANTO M�S 
HOLGAZ,!N C' MAS TQRPE SU, EL TFc\DAJA'.:'Cr�, SE f�EFIE'�E SGLAMENTE A FUERZAS DE,. 
TRACAJ0 INGIVl�UALES. SI TODAJLA �UERZA nE TkAnAJO SE VUELVE MAS HOLGAZAN O 
MAS TOR?E, EFECT 1 \/i:.MC:NTE PRO,UC IRÍAN TAt-JT,, l!,'.\.S VALO�, CUANTO MAS HOLGAZAN 
O TORPE SE p,;N-E� 

ESTE TR.'\:7AJO snc1 LEMENT[ f\!ECESAF,10 Y �.u EX?REs1f.N :1Et/C!'INTIL LO PODEMCS ANA
L I ZAF-, ESDUEM,\T I C/IMENTE ,\ PA,n IR '.:'JE L•·.s .,ES< UE!'.,: $ n 1Tl::i, 1 ORES DE LA PRODUCCIÓN 
DE :C'S MERC1'1NCÍAS, :>Ai�TIEN00 INMEr l/.. T,,Mf,NETE '.)El ESQUEMA A'HERIOR EN TERMINOS 
MONETtRI s. V�Mns A OESARk0LLAR ESTE ESlUrMA EN RELACIÓN AL PRODUCTO A EN 
TRES ETAPAS. EN U�k PRIMERA ETAPA OIVIDfMOS L0S P�O�UCTüRES rE A EN �os GR� 
P0S (A Y □) CON IGUAL PRCDUCTIVIUAD DEL TRAüAJO. EN LA SEGUNDA SUPONEMOS, 
QUE SE. DA 'UN AUMENTO PAREJO DE LA PRODUCT 1-

' 

V! :·A: DE T' ~·c,s LOS ,'ROCUCTCf-<ES CE ti. t:..N LA. TEF,CERA SUP(•NEMOS UN AUMENTO DE 
?RC'.:'UCTIVI ,Aú CE UN SOL(l GlWF'O DE 0r,OLUCTORES lllE A. 

Es OLJEMI, 11 1 r\ : A ,\ 

01As/TRAUAJO ( Cl E A) 2i:;o 
-' 

ÜISTRIOUCl6N DEL TRAOAJO 
ENTRE A y r.1 125 
PRODUCC 1 6N POF, PAR.TE 
DE A y [', 500 
PRODUCTO TOTAL 1. 000
ÜIA/TRADAJO POR 
PRODUCTO ( PRE C 1 O) 1 /4
INGRESú POR PRODUCTO-

RES A y o 125 
RELACIÓN DE CAMO 1 <) 20 B=1 A

o 

125 

500 

125 

EN ESTE ESQUEMA HAY DOS GRUPOS (A Y □) DE PRODUCT0RES DE A, QUE PRODUCEN CON 
IGUALES PROOUCTIVIDAílES Y POR TANTO IGUALES CONDICIONES OOJETIVAS DE SU TRA
OAJO, EL INTERCAMnlo ENTRE A Y B (ESQUEMA 11) PUEDE SER EQUILIORADO, y PARA 
TODOS LOS PRODUCTOR ES ES I ND I FER ENTE, SI SCN PRODUCTOR ES DE A O B. 

SUPONEMOS AHORA UN AUMENTO PAREJO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRAOAJO: 

ESQUEMA 11 1 ü: 

ÜIAs/TRAOAJO (�E A) 
ÜISTRIDUCIÓN OEL TRACAJO ENTRE A Y� 
PRODUCCIÓN POR PARTE DE A Y C 
PRODUCTO TOTIH. 
Ül.f.1/TRADAJO POR PRODUCTO (PRECIO 
DE EOUILIORICt) 
INGRESO PGR PRODUCTOHES 

RELACIÓN JE CAMOIO 

A 

125 
750 

125 
30 A=1B 

o 

125 
750 

125 
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EN ESTE ESQUEMA SE HA SUPUESTU UN AUMENTC DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN 
í"JE ,\, QUEDAN[(, IGUAL LA PR')DUCTIVIDAD DEL TRABAJ,, EN B. EN TERMIN0S MONETARIOS 
NO Ci\Mil!A L/1. CIST:<l 'LIC-IÓN DE L.S INGHESCS ENTRE,'\ Y B, SOLAMENTE LA RELACIÓN 
DE CA�n,. VARÍA. SIGUE INu!FERENTE PARA LOS PROnUCTORES su UOICACIÓN EN LA 
PROtUCCl�N )E � 0 Df B. EL ING�ES0 REAL nE LOS DOS suo16 EN TERMINOS IGUALES 
Y T .-:· EL ?Rc�UCTO SE ;,uE:,E 'JISTRlí•Ultx A T.RAVÉS DE ING�ESOS IGUALES DEL UNICO 
FACTd, �lE PR('';UCC IÓN. 

LA VAl,l,\Cl0N GE LA íiELACIÓN ,E INTERCAMDIO ES CLARAMENTE UN RESULTADO DEL CAM-
·11 o . E LA Prw. 'JCT IV I LAn. Pnw RESULTA SC,U\MENTE POR EL HECHO, flE QUE LA PRODUC
T I Vl DAG CAMJI( UNILATERALMENTE EN A Y NO•EN 9, SI HUOIERA CAMOIADO EN FORMA 
PAREJ/1 EN L0S J"S, TAMPOCC LA RELACl�N nE CAMrl� HAQRÍA sino AFECTADA. ENESTE
CASO HALRÍAN CAM' IAO, SOLAMENT.E LC'S PRECl"S DE A Y B, SIN SER AFECTADA LA RE
LACIÓN JE CAM�IO. 

SUP(NEMOS AHORA UN AU��NTG DE LA PRODUCT!VODAO DE UN0 GE LOS GRUPOS DE PRODUCT� 
RES ')E t,:

E§í:uo,rn f! c: 

D I A s f Tr, A :J A J e, ( D E A ) 
01STRl3UCl{N DEL TRAílAJC 
ENTRE A 1 Y r; 1 

A 

125 

PRCDUCC I C'N t'C1R PARTE f'E A 1Y [)I 1. 000 
PRO 0 U C T C T ()TA L 
D1 A/TRA'JAJO POR PR()[)UCTO [)E A 1 
Y n' 

D1A/T17<.AOAJ( P''R TC'TAL CE 
PRODUCTOS;\ (Pí<ECI.' :E EQUI
LIL'RIC.) 
INGRE�h PC•R PRC,f:UCTt)RES A ly D 1 
INGRESO l�C:I�' DE PP.•i[)UCTORES 
DE A 
RELACIÓN DE INTERCAMOIO 

,¡n 

1 66 
1 ,33 

1. 500 

1/6 

1 
30A=1 B 

o 

125 

500 

. 1 /4 

EN ESTE ESQUEMA LA ?Fil'DUCTIVIC'A') MEDIA DE LOS PROl'ÚCTORFS i)E A SE MUEVE IGUAL 
COMO EN EL ESíJUEMA .ANTER I CR ( 11 ! O). Pc,1; ES), TAM� 1 ÉN l.A RELAC t 6N DE CAMO I O Y 
LOS PRECIC'S SON LOS MISMOS. PERO EL AU�ENTO CE LA PROf'UCTIVIDAD SE DEOE A UN SO-
LO GRUPO nE PROnUCTORES CE A, CUYA PRonucilVIDAD suo16 M&s QUE LA MEDIA DE A.

LA OAJA !JEL PRECln [,E Í, 1,ESULTANTE CFL AUMENTO:' )E LA PR0DUCTIVIDAD SE DA PARA 
TODOS LúS PR0DUCTcH,ES DE A. 

PARA QUE EL GRUP0 A TENGA LGS MISMOS INGR�SOS COMO LOS PRODUCTORES DE B, EL 
PRECIO "E/\ TEN;f"<(A C:UE SER 1/\. PARA QUE EL GRUP0 iJ TENGA EL MISMO INGRESO 
CCM0 L•JS ;-'RODUCTC·f<ES í::E B, EL PRECIO TENDF<ÍA QUE SER 1/4. Pt,RA QUE EL PRECIO 
REPRESENTE EL COSTC' REAL í.'EL UN I C0 FACTOi'<, EL C(1STO ME:::> 1 O rE TRADA�O PRESENTA 
EL PRECIO .-z EQU!l.l'.:"RIU, Pe.,� COl�SIGUIENTE, :...os INGRESOS �EL GRUPO A' "AtJME,:/TAN 
POR ENCIMA ,EL 

0

NIVEL :EL INGRESt� EN 8, MIDJTRAS LCS INGHESOS DEL GRUPO 0 1 0AJAN 
POR DEL.,AJC :)EL J,!I ,/EL é,JE 8. ,'\ PESAR :,E QUE LC'S PRODUCTURES DEL GRUPO !JI PRODUCEN 
CON MISMA :'RC-�·UCTi\'íDAD COMO ANTES, SUS INGRESOS REALES 0/1.JARON. 
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ESTA JAJA ES EXC�USIVAMENTE CL RESULTA�□ DEL HECHO, DE QUE LA PRODUCTIVIDAD 
JE 8 NO SUFilé CtM □ l0S. SI AUMENTARA CON IGUAL TASA COMO LA PRODUCTIVIDAD 
DE A, LO$ p�o· UCT�RES rE GRUPG o MANTENDRÍAN sus INGRESOS. SIN EMOARGO, ESTA 
SITU�C16N �E EOUILluRIO ES OTRA QUE LAS ANTERIORES, S1 □IEN EL INGRESO MEDIO 
JE LOS PR:•c)UCT('f/ES rE ;\ Y 8 ES EL MISMO, SUS INGí<ESCJS INf)IVIOUALES SON DISTIN
TOS. YA N• ES INF.llPERENTE PARA LOS PRnouCTf"'IRES, SI TRA�'AJAN EN A o EN B, o SI 
f'Eí�TENECEN AL GRU�'0 A O n. A LA VEZ ES IMPC·Sl•lLE AHORA, OISTRIDUIR EL PRODUC
TC NET' TC'TAL PC•R INGRESOS IGUALES l)E UN SOLC' FACTCR, LAS DIFERENCIAS r:iE LAS 
CllNI ICl[',NES ("JETI\/AS DE Pll(F)UCCIÓN HACEN, CUE NECESARIAMENTE- AUNQUE NO SE 
•1U I ER'A - LCS I NGf� ESuS f'E L<1S Pí·U,;>UCTOR ES SEAN DESIGUALES. 

SI SE · EF I NE F/ICT••FiES DE f'RODUCC IÓN U'ML" EU!MENT'JS OE PROCESO DE TRAtlAJC, EN 
.RELACl[M A CUYO VAU'R EL INGr:ESO T'.lTAL NETr' PlJEL'E SER DISTRIOUJí'O POR INGRE .. 
S(JS IGUALES r1E CA•-r. :->ARTE DE ESTOS FACTORES, EL TRADAJC: NO APARECE M/4s COMO 
FACTC-R IJN I co. HAY r�uE TErffr, MWRA CCW) MINI M') D0S FACTORES, PARA ClUE EN LOS 
11PRECli1S11 �>E ESTOS FACTC'HES SE PUEDA DISTRl'.lUIR EL PRCDUCT() ENTERO. S1 DIEN 
EL TRACAJO A[ASTRACTO SIGUE SIENDO LA SUSTANCIA DEL VALOR Y LA EXPRESIÓN DEL 
C0ST0 REAL CE L�S PRCDUCTGS, EL HECHn DEL CALCULO DE PRECIOS DE �ACTORES DE 
PROLUCC 10.N I NC'l. 1CE /> HAúL,�R DE DOS FACTC•RES L'E PRODUCC 16N. 

LA POS I í11 L I nA'J, DE ARGUMENTAR A PARTIR DE DOS FACTORES DE PRODUCCIÓN, SE DE
RIVA POR TANTO OE LA EXTENSIÓN DEL CALCULO DE PRECIOS AL TRAílAJO HUMANO. ÜA� 
[OLE AL TRADAJO HUMANO UN PRECIO UNICO, SURGEN AUTOMATICAMENTE RESIDUOS DE 
VALORES (1LJE .�PMIECEN COMO INGRESO DE OTRO FACTOR DE PRGC'UCCIÓN. SIN EMOARGO, 
LA C0Ni> 1 C IÓN PAP-A •lUE EL TRAGA JO TENGA PREC I o, ES, QUE EL PRODUCTOR NO SEA 
1'1UEÍs/1._1 !JE LOS MEDIOS DE PRC'í-1UCC IÓN OUE EL USA. ÜEüEN PERTENECER A OTROS, PARA 
QUE su INGRESO PUEDA TOMAR LA F�RMAR DE SALARIO. Los OTROS EN CAMOIO, CONST� 
TUYEN UN NUEVcD PO"lf, SOCIAL - EL CAPITAL - QUE SE APROPIA LOS RESIDUOS - LA 
PLUSVALÍA - 'EN t-JOMrRE DE UN FACTOR uE PRODucc16N OUE NO ES EL TRAOAJO HUMANO. 

SI íJ I EN, P()R TANTO; TODA LA rROOUCC IÓN MERCANTIL CONTIENE LOS GEF<MENES DE LA 
SEPARACIÓN ENTRE I NGf,ESO CJE TRADA,JO E I NGRESC !.lE OTROS FACTORES DE PRODUCCIÓN, 
ESTA SEPA�ACIÓN SE hACE EFECT!V� RECIEN CON EL SURGIMIENTO DE RELACIONES CA-
PI TAL I STAS DE PROD'JCC IÓN. 

SI SUPONEM•lS, r,uE EN EL CASO DEL ESOUEMA 11 lc SE INTRODUCEN RELACIONES CAPITA
LISTAS ,E '.'R"DUCC I é-N, EL SALARIO MÁXIMO LLEGA ,\ SER EL INGRESO DE TODOS LOS 
PROCUCT1RES �EL GRUPO e SUPONIENDO A LA VEZ, QUE TAL SALARIO CUDRE POR LO 
MENOS EL NIVEL DE SUCSISTENCIA FISIC� .• EL INGRESO r1E TODOS LOS PRODUCTORES 
fENC·R f ,\ úUE íJAJAR A o. 67' 1 NCLUYENDO L,:-s PRr.'.'luCTOR ES DE B. EL TOTAL DEL FO� 
00 OE SALARIOS - !:,LJ MAXIM') AOSOLUTO- SERÍA 666 Y SUGERIRÍA UNA PLUSVALÍA 
RELATIVA DE 333. ESTA PLUSVALfA RELATIVA SE TRANSFORMA EN INGRESO DEL CAPI
TAL, Y EL CAPITALISTA LA DECLARA COMO UN INGRESO DE UN FACTOR DE PRODUCCIÓN 
EQUIVALENTE EL TRACA O. 

ESTE MISMO EJEMPLO YA PEAMITE ACLARAR UNA DETERMINADA RELACl6N ENTRE PLUS -
VALÍA AOSOLUTA Y PLUSVALÍA RELATIVA. EL SALAR!() MÁXIMO DEL E,IEMPLO ERA, o, 
67, DEíllDC A LOS COSTOS DIFERENCIALES EN A, SIN EMl7ARGO, EL PAGO DE .lAL 
SALARIO HACE SUkGIR EN 8 UNA PLUSVALÍA, QUE NO SE EXPLICA POR COSTOS DIFE -
RENC I ALES ENT:H LOS PRODUCTORES DE B. DESDE EL PUNTO DE VI STA DE L()S PRO -
DUCTORES �E 8 SE TR�TA DE UNA PLUSVALÍA A□SOLUJA, QU[ DE HECHO SE DERIVA OE 
LA PLUSVALÍA RELAT 1 \'.� EN OTRAS PARTES DE LA ECONOMÍA. EL SECTOR DE PRODUC -
CIÓN {A) QUE AU�ENTA M&s RAPICO LA PRODUCTIVIDAD ·oE TRAOAJO, TIENDE A □AJAR 
L0S SiLARl0S EN EL SECTOR (8) QUE AVANZA MENOS. �ER0 ESO NO ES LA 6NICA 
PCSlülLlnA DE LA EXISTENCIA DE u� PLUSVALÍA AOSOLUTA. EL SALARIO DESCRITO 
ES EL �lXiMO. Si ESTE MÁXIMO �STÁ ENCIMA DEL NIVEL DE SU□SISTENCIA DE LOS 
PROüUCTORES, S[ f'UELE CREAR UNA PLUS VAL f A □AJANDO LOS SALARIOS MÁS ALLÁ OE 
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ESTE PUNT0. ESTA SERÍA LA PLUSVALÍA AOSOLUTA PRnPIAMENTE TAL, 

ESTA Cf<E:ACI '¡� é: :.Ji�A PLUS\'AL.'./1 CONSl'ERAC'A CC·�13 IIJGfl;::3(' [E OTRO FACTOR DE 
r:,o .. ,ucc1fiN, F·f:RM!i ,:- .C.HORA PRE�fNTAfl ['E NuEvn LA i'ROOUCCIÓI-J MERCANTIL -
AHC,RA LA M�Ru, .. ·r1L - CAP'TALiSTA -, COMC UN,, ECPNOi"1ÍA EN EQUILlllRIO, DE 
NUEVO PARA L )S l'ROD'JCH'RES ES IN') 1 FER ENTE, OUE PRODUCTO PRODUCEN Y NO SE 
PUFOEN MEJC'•R,:.¡, ¡> .,R i:L CM:; 10 DEL LUGAR DEL TRA:JAJc,. Sus INGRESOS LOS REC 1 -
>EN E:� LA Fr,,::,,,A ,;l:: t!N PRDCC 1 ( ÚN I c .• � ')El ,-A 1TúR TRAC:AJn, f.JOa LO TANTO, LES 
f-' U E . 1: S EH '. •�"' , F..: F( c. N TE SU L U G ,\ R D :: T F V' AJ O • SE S JE LE f. R G U M : N TA R, O U E E L r A C-
T OR CAPl"!,�l. ;GUAL,vi::,-JiE PUELE SC.R CON.:31DEF'AíH. COM.:- PRECIO ÚNICO, LLEGANDO 
rcR TANTG AL EOUIL.ICRl0, CUAN!'O TA�TO EL TRA�AJO COMO EL CAPITALRECIOEN 
i"l,ECIOS ÚNIC·lS :N HDOS SUS USOS. 

S'IN EivtJARGO, TAL IN,•IFER[NCIA LE� TR'l.UAJO Y 'JEL CAPITAL ;-:5 MUY RELATIVA, 
[)ENH�•.'. :iEL 3'STtéMA r..:-E i'i!NCiUNA M,11-JEf.A ES !Nf lfERENTE, SER TRACAJA,)C!R O CAPI
TALISTA. ·t�n SE ESTA'>LECE ECUIVALENCIA Ei�TRI..: ESTAS r,ns P,lSICIONES SOCIALES 
EN EL PRO':ESO 'E f'R,iDLICCi(•N CAPITALISTA. TRA'.JAJADORES SON MÁS DIEN LOS QUE 
N0 L0GR AN TRANSrCRMA�Sl EN CAPITALISTAS. 

ESTE EQUILlílRl0, �� EL CUAL TRAOAJ0 Y CArlTAL RECIOEN INGRESOS IGUALES EN 
TODC-S SUS USOS, HAORÍA QUE ANALIZAR MÁS. PERO ESTE ANÁLISIS CUPONE UNA DIS-
CUSIÓN� LA TASA DE GANANCIAS Y DE SUS DESARROLLOS PCSlüLE, ESO SOLAMENTE 
ES POSIDLE SI SE PENETRA EN LA RELAC16N ENTRE PLUSVALÍA Y VALOR CE MEDIOS 
DE PRüDUCClfN. Es LA RELACIÓN CLAVE, A PARTIR DE LA CUAL SE PODRÍA ENFOCAR 
LA PLUSVALÍA COMO PfiECIO DEL CAPITitL,FF.Rn Tt,I. DISCUSIÓN Es IMPl .. 'SICLE EN EL 

.MODELO SIMPLE ílESARROLLADC HASTA AHORA. CoMn ENFCCAM0S UN CIRCUITO ECONÓMICO 
C,'N SOLAMENTE DOS MERCANCIAS, QUE SON nlENES FINALES, EL VALOR nE LOS MEDIOS 
DE PRC'DUCCIÓN NO LLEGA'1A A SER onJETO DEL ANf.LISIS. PARA QUE SEA Eso, TENEMOS 
QUE PASA!< A LAS OTRt>S FORMAS DEL MnDELO SIMPLE Y MENCIONADAS AL COMIENZO, 
SE TRATA PnR UN LAD2 DEL MODELO, EN EL CUAL SE PRODUCEN UN PRODUCTO FINAL Y 

UN MED 10 C'E PFH•DUCC IÓN, Y p,)R EL OTRC' LAD0 ,,E ur, MODELO EN EL CUAL SE PRODU
CEN -os PRO�UCTüS A y 8, nuE SIRVEN IGUALMENTE COMG nlEN FINAL y MEDIO DE 
PRODUCCl()N "f.F,A SU f�Ei'ROl'UCCIÓN Y LA PROC'UCClé,NDEL üTRC' OIEN, 

VAMOS A PASAR AHO�A A LA DISCUSIÓN QEL ÓLTIMO NO�ELO MENCIONADO, EN EL CUAL 
SE P,:ODUCEI'! rios OIENES OUE SCN A LA VEZ DIENES FINALES Y MEDIOS DE PRODUC
CIÓN. 
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