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EL MODETO ECONOMICO FUNDAMENTAL

Daniel Villalobos Céspedes

"El verdadero límite de la producción capitalista, lo es el pro-
pio capital, es este: que el capital y su autovalorización aparece
como punto de partida y punto terminal, como motivo y objeti-
vo de la producción."

Karl Marx

Resumen Abstract

Tal parece que los econolnktats It seems to be tbe case tbat econonxists baue not
no ban rcalizado el esfuerzo made
necesario para la comprensión tbe necesary effort b underctand
de la crítica económica Ma¡x's critique of the capitalist system.
que Mam bace al sisterna capitalista. Tbis anicle presents
Aquí presentamos el modelo económico Marx's economic rnodel,
de este autor con elfin de retomar once again taking up
la crítica en cuestión. tbe critique. The study
Su estudio no es obligatorio is not essential
para los econon isttts educados, for economists educated
y domesticados, en. Ias doctrinas and do¡nesticated
económicas liberales, in tbe liberal economic doctrines,
pero les doy Ia bienuenida, but it tuelcomes them,
junto a aquellos as it does tbose wbo braged
quienes se jactatrn tbat tbey uere manxists
de Marxistas en las épocas in tbe epochs of tbose
de las dictaduras wbo dictated underMarx's nAme.
en notnbre de Mam.

I. INTRODUCCION los argumentos de Marx en su obra El Capüal
hasfa alcanzar una de sus metas en torno a su

Nos ocuparemos de retomar los concep- construcción teóricarcrítica relativa a la natu-
tos que el autor en cuestión 

^cuñar 
y adop- raleza y destino del sistema capitalista: formu-

lara Para la elaboración de su críüca a la eco- Iar el precio de producción, en tanto éste
nomía política de su tiempo. Nuestro propósi- comprende tanto los precios de costo como,
to tendrá que partir desde la base misma de aún más importante, la tasa media general de
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ganctncla establecida por mediación de la
cotnpetencla.

Mi punto de partida para tales efectos, es
el mismo de Manr; es decir, el autor, al referir-
se a los precios de costo de la producción,
pensó en aquellos precios a los cuales la so-
ciedad de empresarios adquiere en el mercado
los factores de la producción. Mientras tanto,
cuando se refirió a los precios de la produc-
ción, trató sobre aquellos precios de los pro'
ductos que la sociedad de empresarios vende
en el mercado, independientemente de si le
gran realizar individualmente tdo el plusvalor
extraldo a la sociedad de trabajadores.

Empezamos esta invesügación recordan-
do la formulación de Marx en tomo a la tzsa
de pluwalor, a partt de la cual accedemos a
una expücación respecto de la formación de la
tasa de ganancia y sus implicaciones en la for-
mación del precio de producción. El lector
que conozca la obn en cuestión de tal autor,
deberá tener la paciencia necesaria para so-
portar una lectura obügatoria en este senüdo;
mientras tanto, el lector neófito en esta mate-
ria, al realizat esta lectura obligatoria notzrá
que puede avaru;aÍ sin problemas.

A partir de aquí, nos ocupamos de deta-
lles que Marx refiere en su obra, con los cua-
les nos permiümos realizar algunos desarro-
llos que, segfin criterio nuestro, elevan la
comprensión de las inquietudes del autor en
cuesüón.

fI. UNA I¡CTURA OBLIGATORIA

En el tomo lIl de El Captal, Marx nos
advierte que el cálculo de la tasa anual de ga-
nancia [G'1, se tomará correcta si se emplea la
tasa anual de plusvalor. El autor define que
[pv'l es la tasa de pluwalor para una rotación
del capital variable M, cuya relación es lpvlvl,
siendo lpvl masa de plusvalor. Si [v] rota [n]
veces al año, la tasa de plusvalor anual es
[n(pr¿)], en criterio de Marx.

Siendo:

pv'=pv/v (1)

la taria de pluwalor para una rotación de M;
esta variable contempla el precio o salanlo de
la fuerza de trabaio en el mercado, según su-
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puesto del mismo Manr, por lo que (pv) tiene
que estar expresado en términos dinerarios
para que la tasa (pv') manifieste correctamente
la relación entre ambas variables.

El cálculo de la asa anual de pluwalor
se realiza multiplicando por [n] ambos lados
de la ecuación (1):

n(pv')= nlpv/vl Q)

y la masa de pluwalor anual será:

nv{pv') = n(pv) (3)

Mientras tanto, en criterio de Marx, la
formulación de la tasa de ganancia G') para
una rotación de M es:

g' =pv / lC+ vl G)

donde [C] está compuesta de los factores fijos
de la producción (máquinas, edificios, terre-
nos, etc.) y de las materias primas e insumos.
Despejando la ecuación (1) y susütuyendo en
(4) su resulado respecto de [pv], escribimos:

g' =pv'v[l/ {C+ v}] (5)

o bien:

t'=pv'[v 716+ v]l

Sin embargo, par el cálculo de la tasa
anual de ganancia cuando [n > 1] rotaciones
de [v], no es válido multiplicar ambos lados de
la ecuación (5) por [nl, pues estaríamos supo-
niendo que [Cl rota igual que [vl, lo cual no es
cierto, ya que al menos el capital fiio conteni-
do en [C] se adelanta de una sola vez al proce-
so de producción.

Es decir:

ng'=nv(pv')[17¡6+ v]l (6)

o bien:

ng'=n(Pv')[v/{C+v}]

es una formulación incorrecta de la tasa anual
de ganancia: En la ecuación () basn que el [ul
del numerador sea igual al [uJ del denomina-
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dor, pan que la tasa de ganancia [g'l se torne
correcta, lo cual üene que ser válido cuando
se trat¿ del cálculo de la tasa anual de gan n-
cia, donde [n > ].1.

Marx [1986: 88, tomo III, vol. 6l no pasa
por alto esta problemática al formular la tasa
anual de ganancia como:

g' ,pv'n[v/cl (7)

donde [C] contiene el valor de capital adelan-
tado en capital constante fijo y circulante y en
capital variable (nórese que la (g') empleada
por Marx tiene un significado distinto a la
nuestra, por lo que el lector ha de prestar mu-
cha atención).

Veamos con cuidado lo que nos dice el autor
al respecto:

"La fórmula de la tasa de ganancia g'=
pv'[v/C\= pv'[v/{c+v}l sólo es correcra,
evidentemente, si el M del numerador es
el mismo que el del denominador. En el
denominador M es la parte total del ca-
pital global empleado promedialmente
para salarios, como capital variable. El M
del numerador sólo está determinado, en
primera instancia, por el hecho de que
ha producido y se ha apropiado de cier-
ta canndad de plusvalor = pv, cuya rela-
ción con é1, lpv/vl, es la tasa de plusva-
lor pv'." (Marx. op. cit.,87-SS)

Más todavía:

"En otras palabras, la ecuación g'= pv/C
puede transformarse sin error en esta
otra, g'= pv'[v/{c+v}l cuando [pvJ significa
el plusvalor producido en un período de
rotación del capital variable. Si [pv] sólo
comprende una parte de dicho plusva-
lor, entonces [pv = pv'vl es correcto, por
cierto, pero este [v] es menor en este ca-
so que el [v] de [C = c+v], porque se ha
desembolsado en salarios menos que to-
do el capital variable." (Marx. op. cit.,88)

El error que encontramos en la obra en
cuestión, en la siguiente cita, parece haber im-
pedido hasta ahora comprender mejor el crite-
rio de Marx:
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"...debemos multiplicar Pv', la tasa de
plusvalor -o, ln que anoja el misrno rc-
sultado, la parte uariable del capítal u,
contenida en C- por n, nfimero de rota-
ciones de ese capital variable en el
año..." ÍMarx: idernl. (La parte destacada
de la cita es lo que nos interesa).

Primero: no es cierto, en la fórmula de
Marx, que sea lo mismo mulüplicar [Pv'] o [v]
del denominador por [n], puesto que el M del
denominador es Ia parte total del capital glo-
bal empleado promedialmente para salaríos,
corno capital uariablq segundo: por esta últi-
ma razón, mulüplicar [v/Cl por [n] es correcto
puesto que en [C] está contemplado el total
del capital variable consumido en las [n] rota-
ciones, de acuerdo con la explicación dada
por Marx. Lo correcto es, entonces, multipli-
car sólo el M del numerador por [nl, y asi la
tasa anual de ganancia (7), de Marx, se torna-
rá correcta.

El mismo Marx nos dice más adelante
respecto de la magnitud del capitzl variable en
una empresa:

"Y si también llevase una cuenta especial
referente a los salarios abonados. al tér-
mino del año aquella indicaña, por cier-
to, la suma pagada en tal concepto, vale
decir [vn], pero no el propio capital va-
riable v." ÍMarx. op.cit.:891

No podemos permitir que se pase por al-
to este razonamiento lógico de Marx. La fót-
mula (6) no se prestaria a confusiones, por
operacionalización matemática, si escribimos
más bien:

c'=pv'[nvl{C+ nv}] (8)

donde (G') indica un nueva nomenclatura pa-
ralatasa anual de ganancia.

En [C] está contenido tanto el capital
constante fijo como el constante circulante. El
capital fiio rctará una sola vez durante el tiem-
po definido por su vida úül económica, pues
se adelanta de una sola vez. Este capital sufre
un desgaste que normalmente el capitalista
contabrliza por peíodos de un año bajo el cri-
terio de depreciación; y este desgaste es la
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única parte del capital fijo que entra en el pre-
cio de coste. Mientras que el capitil consante
circulante puede que rote más de una vez al
año.

Si llamamos [Kl al capial fijo y [Q] al ca-
pital constante circulante, entonces:

C=K+Q (9)

y llamemos [t] el número de rotaciones de [Q],
por lo que escribimos (9) como:

C=K+tQ (10)

De manera que, sustituyendo la ecuación
(10) en la ecuación (8), tenemos:

6' =pv'[nvl{(K + t Q) + nv}] (1 1)

explicitando as7, aírn más, los elementos que
hasta ahora determinan la tasa anual de ga-
nancia.

Dado que [G'] se ve afecrada por lo que
Marx llamó la composiciín orgántca del capi-
tal, que es un coeficiente de valor entre el ca-
pital consaffe fiio y circulante y el c pital va-
riable, procedemos al cálculo de éste: si llama-
mos [jJ a dicho coeficiente de valor, tendría-
mos que:

i=[r+tQl lnv (72)

Donde [jJ indica una relación técnica y
de valor determinada en cuanto a la asigna-
ción de los factores productivos, y por consi-
guiente muestra la eficiencia económica de las
estructuras productivas.

Descomponiendo la ecuación (12) en tal
sentido del coeficiente [il como deteminante
de [G'], tenemos:

j (nv)=[K+¡E¡ (13)
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Luego:

6' =pv'[l / (j + 1¡1 (r4)

Donde la expresión l1(j+1)l es el mulü-
plicador de la tasa anual de ganancia: dado el
valor de [pv], [G'] varía según se modifique el
valor de [il; en criterio de Marx, en el modo de
producción capitalista, la tendencia de [i] es al
alza, irnphcando una tendencia a la baja en la
tasa de g?nancia media social.

Más aún, si descomponemos la fórmula
(3) y sustituimos en la fórmula (14) obtene-
mos la tasa media de pluwalor:l

pv'=n(pv)/nv

Luego:

llamando a [n(pv)l como [PV], masa anual de
plusvalor, escribimos:

pv'=PVlnv

sustituyendo en (14) tenemos:

G' =PV/nv t1l (i+l)l ' 100%o

(15)

(16)

y sustituyendo este resultado en la fórmula
(LL), tenemos que la tasa anual de ganancia
lG'l es:

G' =pv'[nv / (jnv + nv)]

Hemos completado así la fórmula de la
tasa anual de ganancia. Dicha tasa está en fun-
ción directa de la tasa de plusvalor [pv'I, tal
como lo destaca Marx; de la rotacián del capi-
tal variable [n]; y de las variaciones en los sala-

I Nót r. que la tasa de plusvalor es [pv'- G'(t+1)1,
por operacionalizació¡ de la fórmula (14). Esta tasa
está refe¡ida a los precios de mercado, los cuales
MaDr supone debe¡ían estar acordes con el valor
de lz fuerza de trabajo según el üempo de trabair
socialmente necesario, por lo que la relación entre
tasa de ganácia y tasa de pluwalor son compati-
bles. Más aún: "La tasa de plusvalor medida según
el capial variable se denomina tasa de plusvalor; la
tasa de plusvalor medida según el capital global se
denomi¡¡a tasa de garnrrcia:" (Marx. op clf. Tomo
f[l, vol 6:49) O blen: "Si la tasa de pluwalor es co-
nocida y su magnitud está, dada, la asa de ganan-
ci:a no expresará otra cosa que lo que es en efecto:
otra medición del plusvalor, su medición según el
valor del capial toal, en lugar de hacerlo según el
valor de la parte del capial de la cual proviene di-
rectamente por su intercambio por trabajo."
Qdem.:54.)
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rios, contrario a lo que Marx había señalado;2
y en función inversa de la rotación del capital
constante circulante [cl y los precios de los
factores fijos y materias primas e insumos.

Nótese que en la fórmula (12) una alza
en el nivel de los salarios conlleva una baja en
qL.¿aLqc. 4RL cae(lcr<a(+ \\\, c<krqs@4tgs, ls\
lo que es de esperar que se dé una alza enla
tasa anual de ganancia dada por la fórmula
(14), toda vez que la tasa de plusvalor se man-
tenga constante. Sólo cuando ello no suceda,
este hecho no contradice lo señalado por
Manr en el tomo III de la obra en cuestión.
Continua vigente la idea de Marx acerca de
que la tendencia a la baia en la tasa anual de
ganancia es una preocupación en la economía
capitalista, a pesar de que no significa necesa-
riamente una caída en la masa de plusvalor.

La economía capitalista üene como moü-
vo y obietivo la producción de plusvalor, ob-
tener siempre rendimientos cada vez más altos
de la inversión realizada, y planeada. De aquí
que sea pertinente reformular la ecuación (16)
en términos de [PV]:

PV =G'[i+l]nv / to}o/o (17)

lo cual indica una relación directa entre [pV] v
[c], [j], [nl y M.

Dado que la tasa anual de ganancia (G')
ha de calcularse según el valor del capital total
adelantado, de la fórmula anterior deducimos
que:

"...e1 plusvalor constituye un incremento
no sólo de la parte del capital adelanta-
do que entra en el proceso de valoriza-
ción, sino también de la parte del mismo
que no entra en dicho proceso; esto es,
un incremento de valor no sólo del capi-
tal gastado que se repone con el precio
de costo de la mercancía, sino del capital
empleado en general en la producción."
(Max, op cit : 38) Es decir: "...e1 plusva-
lor, cualquiera que sea su origen, es un
excedente por encima del capital global
adelantado." ( Marx. op. cit.: 49)

Demostraremos más adelante este aspecto, cuando
tratemos los precios más explícitamente.
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El precio de costo de una mercancía lo
consütuye aquella parte en que se desgasta el
capital adelantado al proceso de producción.
Mientras que en la formación del plusvalor in-
teresa todo el capital adelantado:

"B\ sagsa\ t\qh+"\ r$K{ sg\eq\q\s$F${t e$,
el proceso laboral real, aún cuando sólo
una parte del mismo ingrese en el proce-
so de valorización. Acaso sea precisamen-
te éste el moüvo por el cual sólo contri-
buya de manera parcial a la formación
del precio de costo, pero total a la forma-
ción del plusvalor." (Marx. op. cit.: 40) 3.

Pasemos entonces a un elercicio numéri-
co que muestre estas relaciones.

Efemplonumédco I

Para probar las fórmulas desarrolladas
hasta aquí, planteemos el siguiente ejercicio
numérico:

K= $ 1000, consumidos en un año plazo.
C= $ 500. adelantado cada tres mes-es.
[Por lo tanto con una rotación de t = 4]
v= $ 500. adelantado cada mes.
[Por lo tanto n = 12]
pv'= 1000/o

Cuadro de resultados

1000 500 50O 7Oú/o 0.5 66.670/o 6000

Nótese que las fórmulas (14) y (16) aro-
ian el mismo resultado; es decir, una tasa de
ganancia anual de 66,67 por ciento, dada Ia
composición orgánica del capital de 0,5. Sien-
do la tasa de plusvalor de 1000/0, es de esperar
que la masa de plusvalor que genera un capi-
ta l  var iable anual  de $6000, sea también
$6000, tal como lo prueba la fórmula (17).

Según Marx, esto es algo que el mismo Malthus ha-
bía comprendido al señalar: "El capitalista [...] espe-
ra la misma gana,ncra de todas las pa.rtes del capital
que adelanta." (Malthus. Prlncipios de Economía
Política.2da edición, Londres, 1836, p. 2@. Cirado
por Marx. op. cit.:4O.

(rpv'
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fi. ASIGNACION OPTIMA DE LOS
FACTORES PRODUCTTVOS

Hemos visto que Marx emite criterios de
los precios de costo tPCl y los precios de
producción [PPl, que permiten comprender la
preocupación del autor tanto por la repro-
ducción de los factores de la producción, co-
mo por la asignación óptima de los mismos,
con miras a la maximización de la masa de
ganancia.

El autor nos refiere a una fundarnenta-
ción técnica del capital contemplada en lo
que llamó composición orgánica del capital.
Aclara que estos dos factores no son igual-
mente importantes, pero no niega la importan-
cia de la primera:

"Se requiere determinada masa de fuerza
de trabajo, representada por determina-
do número de trabaiadores, para produ-
cir una masa determinada de producto
por ejemplo en un día, y por consiguien-
te {osa comprendida en tal circunstan-
cia- poner en movimiento, consumir
productivamente determinada masa de
medios de producción, maquinaia, ma-
terias primas, etc. Corresponde un núme-
ro determinado de trabajadores a deter-
minada cantidad de medios de produc-
ción..." [Marx. op. cit.:1831.

De modo que el fundamento de la com-
posición orgánica del capital es su composi-
ción técnica.

Partiendo de estos criterios. si definimos
tP¡l el precio del capital fijo, [P.l el precio de
los factores que componen el capital constan-
te circulante, [s] el precio fsalario] de la mano
de obra y [N] el número de trabajadores em-
pleados en la economla, podemos escribir el
precio de coste como sigue:

PC=PrK+P.Q+sN

y tomando en cuenta ltl y [nJ, seda:

PC=PtK+PctQ+nsN

(18)

(19)

Mientras tanto, el precio de producción
incluye el [PC] más un porcentaje sobre el mis-
mo, que se expresa mediante la tasa de ga-
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nancia media anual social: si [G'] es dicha tasa,
entonces la masa de ganancia es (G' ' PC),
por lo que:

PP =PC + (c ' 'PC) (20)

De manera que (G r PC) es igual a (PV)
de la ecuación (17):

G, 'pC =G,[ j+1lnv

entonces:

p6 =[j+tlnv (21)

Por lo tanto:

pp =[¡+1lnv + G'[i+l]nv
= [i+1lnv [l+G'J Q2)

Reformulando la ecuación (12) en térmi-
nos de los precios de los factores, resulta:

i =[PkK + P.t Ql / nsN (23)

siendo [sN = v ]. Estableciendo la composición
técnica de los factores productivos en la eco-
nomía, y sus respectivos precios relaüvos, te-
nemos:

j =P¡ls tK/nNl + P./s [t Q /nN]

y despejando las relaciones técnicas de la rota-
ción del capital variable, escribimos:

j =[P¡/s EVN] + Pozs [t Q /Nl 1 t1ln]

De esta forma llegamos a determinar con
Marx que:

"En cualquier momento dado, la compo-
sición orgánica del capital depende de
dos circunstancias: en primer lugar, de la
relación técnica entre la faerza de trabaio
empleada y la masa de medios de pro-
ducción; y en segundo término, del pre-
cio de esos medios de producción."
Marx. op. cit.:195).

Por lo tanto, llamando:

a= Prls Z=K/N



El mrñe lo econó n t co fun damenta t

p=p"/s y=Q/N

podemos escribir la ecuación (24) como,

j =Íoz + BtYl/n e5)

y sustituyendo este resultado en la ecuación
(74 6 76) nos queda:

c'=pv'Íl/Íl(aZ + ptv)/nl+ tll

Luego:

6' =pv'n[l/{üZ + Bry+n}] (26)
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nega la afirmación de Marx en tomo a la baia
tendencial de la tasa de ganancia, ya que el
autor la refiere a un aumento en [jl.

Lo que podemos deducir de estos resul-
tados, es que la sociedad de empresarios, en
particular, no tiene porqué temer a la alza sa-
larial (excepto en períodos de crisis económi-
ca, que es en sí misma una crisis de acumula-
ción), si esta no se acompaña de una baja en
la tasa de plusvalor. Ia preocupación de Marx
es más bien que [pv'] tiende al alza con el de-
sarrollo de las fuerzas productivas del capital,
lo cual es probable, por lo que el modo capi-
talista de producción tiene en la alza de los
salarios un incentivo.

Ahora bien, sustituyendo la ecuación
(15) en la ecuación (26) nos da que:

G'=[(pv/sN) (7/ls.Z + pty+ n]l[100%] (27)

Y de acuerdo con esta formulación de la
tasa anual de ganancia, Matx ha destacado
que:

"Según el carácter particular del trabaio
agregado, se esablece una relación téc-
nica determinada entre la cantidad de
trabajo y la cantidad de medios de pro-
ducción a los cuales ha de agregarse ese
trabaio vivo. Por consiguiente, en tal me-
dida se instaura también una relación de-
terminada entre la cantidad de plusvalor
o de plustrabajo y la cantidad de medios
de producción." (Marx. op. cit.t 53).

Esta fórmula enfatiza que la tasa anual
de ganancia es una relación entre la masa
anual de plusvalor y el valor del capital ade-
lantado al proceso de producción.

A partir de tal fórmula podemos obtener
la masa de plusvalor anual:

PV =G'[a Z+0rY+n]sN/100% (28)

fórmula (26):[npv'= PV'= G'(oZ+ Bty +n). Una va-
riación en el salario sólo puede afectar la tasa de
plusvalor si el nuevo salario supera o está por de-
baio del valor de-la fuerza de trabajo.

Al introducir los precios relativos y la
composición técnica del capital, la tasa de ga-
nancia dada en (14) se convierte en la ecua-
ción (26). Nótese de nuevo que cuando se dé
un alza en los salarios, el vaior de [i] tiende a
labaja; el alza en los salarios provoca una dis-
minución en la relación de los precios de los
factores constantes y variable circulante, y la
tasa anual de ganancia tendería a Ia alza,' áado
que [pv'l no var7a, y no a la baia como afirma
Marx3.

La afirmación de Marx es correcta si el
alza en los salarios provoca una reducción
proporcional en la masa de plusvalor, con lo
cual estaríamos suponiendo, de inmediato,
que el grado de explotación de la fuerza de
trabajo ha disminuido; que [pv'l es ahora rne-
nor. Pero foda vez que ello no sucede, toda
vez que [prr'] se mantiene constante, el mayor
capital variable ha de rendir una masa de
pluwalor mayor, y la tasa anual de ganancia
podría tender aI alza5. Sin embargo, esto no

Este es, sin embargo, un caso extremo. Es probable
que el aumento en la tasa de ga.nancia áebida a
una alza en los salarios, se contnarreste a causa cle
otras variables que se vean activadas, tal como las
reacciones de los empresarios ante el aumento en
el costo de producción. Es decir, habría que intro-
ducir ciertos elementos que permitan determinar
con mayor precisión la dinámica de la tasa de ga-
nancia; sin embargo, no se descarta la posibilidad
de que el efecto del alza <le salarios en la tasa de
ganancia, no sea contraÍestaclo totalmente. v esta
resulte a fin de cuentas mayor.

Es muy simple demostrar que una variación en los
salarios no afecta la tasa de plusvalor, a partir de la
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que indicá como afectan los cambios en los
precios relaüvos de los factores y la composi-
ción técnica de estos, a la masa anual de plus-
valor 6.

Podemos ahora reformular la ecuación
(21) en términos de la ecuación (25), y tene-
mos:

pC= K{gZ + pty} / n) + llnsN

donde sabemos que [v - sNl, por lo tanto:

PC- [aZ+FtY+n]sN

Estos cambios permiten expresar la f6r-
mula (22) como sigue:

PP= tcZ+ptY+nlsN + [pv'n{1/(üz+ptY+n)}
{02+ptY+n}sNl

Danlel Vlllaloboi

P¡=10, entonces disponemos de 100 unidades
de [k]
P"=16, entonces disponemos de 725 unidades
de (Q) para un añio y Q/t = JI,25 unidades ca-
da tres meses.
s=5
N=100 (cada mes se requiere $ 500 para sala-
rios)
pv'=1000/o

Tabla de Resultados

(29) oo Fo zo Yo jo Go', PVo PCo PPo

2,0 3,2 1,0 0,3125 0,5 66,6Tto 6 000 9 000 15 000

(30)

Hemos demostrado hasta aquí la interre-
lación que existe entre las variables [G], [Pv],
tPCl y tPPl y la forma que se ven determinadas
cada una de ellas por variaciones en [ol, [pl,
[Zl, [y), [tJ, [nl y por consiguiente en [jJ.

III. CRECIMIENTOECONOMICO

Este modeto de Marx nos permite fórmu-
lar una teoría del crecimiento económico,
siempre con arreglo a la teorla del valor. Si su-
ponemos que la economía funciona con pleno
empleo del factor trabajo, y las necesidades vi-
tales están satisfechas en su plenitud, el creci-
miento económico tendría que ser cero. Esto
es, no hay necesidad de nuevas inversiones
para aumentar la producción cada año, sim-
plemente se reproducen los factores y los pro-
ductos de consumo de la población.

Sin embargo, en esta economía podrían
presentarse fluctuaciones en su crecimiento si
varia el tiempo de trabajo socialmente necesa-
rio para la producción de los bienes y servicios,
dada la jomada de trabajo diana y todo lo de-
más constante. En estas condiciones. los traba-
jadores tendrán que aumentar su destreza, peri-
cia y juicio, es decir, trabajar con mayor intensi-
dad si la sociedad desea mantener su nivel de
bienestar, cuando el tiempo medio de trabajo
socialmente necesario se ve aumentado. Si su-
cede que el tiempo en cuestión disminuye, ce-
teris paribus, la sociedad podría disponer de un
excedente. El producto del trabajo se incremen-
ta también si se dan mejoras técnicas en las
condiciones de producción existentes.

por lo tanto:

PP = luz+ptY+n]sN
[1 + pv'n{1/(üz+prY+n)}]

y de esta forma el precio de producción que-
da explícito en tomo a sus determinantes.

Efemplo numdco 2

Tomando como base el ejercicio ante-
rior, podemos rcalizar los aiustes respecto a
los precios relativos de los factores de la pro-
ducción y la respectiva asignación técnica de
estos. Suponemos, para simplificar, que el va-
lor del capital fijo adelanado es igual al valor
desgastado del mismo durante su vida econó-
mica (digamos, un año, para efecto de las de-
mostraciones que nos proponemos estable-
cer). Si:

El cálculo de la masa de pluwalor no se toma ne-
cesaria para el coniunto de las empresas existentes
en una economía, pero sl para cada empresa en
particular, cuya participación en la masa de plusva-
lor social depende no sólo de la magnitud de su
capital, sino de la composición del mismo, y por lo
anto de la tasa general de ganancia dada por me-
diación de la competencia, teÍr:l que desarrollamos
más adelante.
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Eferctcio numértco 3

Partiendo del eiemplo 2 podemos de-
mostrar la dinámica del modelo de Manr en
torno al crecimiento económico, según se
comporten, en el tiempo, los determinantes
del precio de producción [PP]. Probemos aquí
el supuesto de que [sl disminuye de [s = 5l a
[s = 4], es decir, [As = 1]. De manera que:

Tabla de resultados

As o1 Fr ir

| 2,5 4,O 0,625 61,540/0 4800 7800 12 @O

De modo que una baja en el salario,
provoca una alza en el valor de la composi-
ción orgánica del capital, sin que se modifique
la composición técnica del mismo, con respec-
to a la situación dada en el ejemplo 2.

De acuerdo con Marx, un incremento en
la composición orgánica, ceteris parib¿r-r, provo-
ca una tendencia a la baia en la tasa de ganan-
cia; se demuestra la lÓgica de Marx al respecto,
si comparamos [G'11 con [G'61 del ejemplo 2.

La baja en [s] indica de inmediato que el
capital variable adelantado en el período [1] es
menor al adelantado en el período [0], y con
base en ese criterio podíamos estimar la masa
de plusvalor, teniendo en cuenta que la tasa
de plusvalor es del cien por ciento.

Pero en la fórmula (28), que permite el
cálculo de [PV], tenemos que los valores de [cJ
y [Fl se han incrementado, lo que aumentaría
lPVl, sin embargo la caida en [G'] y en el valor
de [sN], destacan una baja en [PV]. Nótese que
[PV1l es menor que [PVel del ejemplo 2.

Para determinar el [PP1l es importante
calcular el precio de costo respectivo [PC1l, el
cual es menor que [PC6J en raz6n de la caida
de [s]. Por lo tanto, sabemos ya que el valor
de [PP1l será inferior al de [PPs]; el precio de
producción ha caído en su valor por un mon-
to de $2400, con respecto al ejemplo 2.

Obsérvese que el ejemplo 3 refiere a una
reproducción simple del capital. De manera
que una caida en el salario no afecta al proce-
so de producción; éste mantiene su escala de
producción. También la masa de producto
anual es la misma respecto de la siruación an-
terior, lo que ha disminuído es el valor del
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producto, reflejando la calda en la tasa anual
de ganancia, a causa de un aumento en la
composición orgánica del capial.

En este caso. la economía fuvo un creci-
miento cero. Sin embargo, el nuevo equilibrio
macroeconómico manifiesta un valor menor de
la oferta y la demanda dadas. Por supuesto
que no hemos introducido el mercado de dine-
ro, raz6n por la cual no podemos demostrar,
en este avance, las implicaciones del tipo de
interés sobre el capital cuando una parte del
capital dinero pasa al mercado del dinero a es-
perar su tumo para operar en el proceso de
producción, y larrzarse de nuevo a la esfera de
la circulación del dinero. Marx, op. cit.:3491

Sin embargo, hay que señalar también lo
siguiente:

nosoNo = $6ooO

nosrNo = $4800

PVo = $6000

PVl = $4800

De manera que la cantidad de dinero
ahorrado en capital variable durante el perío-
do hl compensa la pérdida en la masa de
plusvalor: (nsN) disminuye en $1,200 al igual
que PV, pero [PV1 + A(nsN)l = PV6 :

$4800+$1200=$6000

Esos $1200 permanecerán en el mercado
de dinero sólo si la economía no consume los
$6000 disponibles en manos de la sociedad de
empresarios, mediante el comercio exterior.
Mientras tanto, el valor del capital dinero se-
guirá siendo de $9 mil, según el ejemplo 2, de
los cuales en el segundo período de rotación
del capital global, $7800 entran al proceso de
producción y $1200 permanecen en el merca-
do de dinero.

Supóngase que esos $1200 es probable
que entren en el proceso de producción, pues
eran ya capltal dinero. Para que se de este su-
puesto habriz que levantar el supuesto realiza-
do desde el ejemplo 1. Es decir, hay que su-
poner que existe desequilibrio macroeconómi
co. La economía muestra una insuficiencia del
capítal, que responde al interés de la sociedad
de empresarios por la maximización de la ga-
nancia, vía incremento en los precios a causa
de un [PP] más bafo en términos fisicos pero
más alto en términos de valor.

En estas circunstancias, existen en la
economía factores productivos que no se em-

PPrPCrPVIG'1
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plearán plenamente, pero no se manifiestan
como abundancia, ya que es una estrategia de
mercado de la sociedad de empresarios.

En estas condiciones, al salario [sgl exis-
¡ia una parte de la población que no estaba
empleada, así los desempleados conforman la
parte que llamaremos [ñ]. Entonces: [N-ñ = e],
donde [e] es el empleo efectivo. En estas con-
diciones la reproducción y acumulación del
capital será en escala ampliada, según invier-
tan los empresarios existentes en la misma u
otras actividades productivas.

Por lo tanto:

zo =W%
Yo =Qoleo

Y las fórmulas (28), (2D y (30) se escri-
ben ahora:

(28) PVo =G'etaozo+BohYo+nolseo

(29) PCo =[a6Zo+BotoYo+no]s€o

(30) PPo =lcaZo+potoVo+n¡Jse¡
[1 + pv'6n¡(1/{aoZo+psroYe+n})l

Mostrándose así la posibilidad de creci-
miento económico en una economía desequi-
librada.

Ejercicio Numédco 4

Si respecto al efemplo 1, tN = 1001, tene-
mos que [el puede ser, por ejemplo, (e= 80,
manteniendo iguales las demás condiciones.
De manera que:

Tabla de resultados

€=80

so=5

crg Fo ZO C'0 PVg PCO PPO

2,O 3,2 1,25 0,3725 0,5417 64,a60/o 4ffiO 7392 1,2 t92

Si para al segundo período de producción el sala-
rio a disminuido a s=4, entonces:

€=80
sr=4
0,1 Fr Z I Yl h B't  PVr PCr PPr

2,5 4,0 1,,25 0,3L25 o,6777 59,630/o 3M0 6440 10280

Daniel Vtllalobr¿s

Hasta ahora las explicaciones son las
mismas dadas en los ejemplos 1 y 3, excepto
que al bajar [sl, en este caso, [s6n¡q = $4800]
mientras eue [s1n6es = $3840], en tal caso:
[rorofo = $48001{s1n6q = $38401 =$960.

De modo que $960 han sido liberados. Si
la sociedad de entpresari.os invirtiese esos $960
liberados, contratando más mano de obra, cete-
ris parihts, estaríamos en una situación amplia-
da del capital. Ia sociedad puede emplear, en-
tonces Ae = $960lns = $960/tl21t4) = 20, es de-
ck, alcarraar el nivel de pleno empleo N = 100;
con lo cual regresamos al ejemplo 3.

Si ya no es probable una baia en [s], o
en el precio de los factores que componen el
capital constante, entonces el crecimiento eco-
nómico dependería de que la sociedad invier-
ta una parte del plusvalor, ceteris paribus, en
aumentar la producüvidad del trabajo, con lo
cual harían que [el sea diferente a [Nl, creando
artificialmente un exceso de mano de obra.

Pero en la medida en que la sociedad
de empresarios esté empeñada en maximizar
ganancias, puede hacedo manteniendo el ni-
vel de empleo en [s = 80], siendo [ñ = 20] la
población desempleada, quedando en manos
de los empresarios $960 liberados como capi-
tal dinero del proceso productivo, y agrega-
dos a su plusvalor. Así, las necesidades vitales
no estarán plenamente satisfechas en la socie-
dad, Los desempleados presionarían en el
mercado de trabajo, aceptando salarios infe-
riores a [s = 4], con tal de proveerse algunos
alimentos.

La sociedad de empresarios podría em-
plear plenamente a los trabajadores. [e=N=1001
pueden ser empleados a un salario de [s=3],
por eiemplo. Así, la población trabaiadora re-
cibe un ingreso global de [s2nN1= I3]t121t1001 =

$3600, mientras la sociedad de empresarios se
apropia [s1-s2llnNl = $1200 que ha dejado de
pagar a los trabaiadores. Los empresarios tie-
nen ahora en su poder [$960+$1200+$4gOO =

$6960, con lo cual han restado a la población
trabajadon capacidad para satisfacer sus nece-
sidades vitales.

En otras palabras, la tasa de plusvalor
del 100% se convierte en una tasa del 1,331/l
por ciento: no por el sólo hecho de bajar los
salarios, sino más bien porque el mayor nú-
mero de trabajadores, a un salario más bajo,
agregaÍ una cantidad mayor de pluwalor; esta

Y0
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mayor cantidad de plusvalor no se debe al sa-
lario más bajo, sino al mayor número de tra-
bajadores explotados a una misma tasa de
plusvalor: y al hecho de que los empresarios
se apropian de aquella parte del salario que
han dejado de pagar a todos los trabaiadores,
lo cual contabilizamos en sus ganancias artifi-
cialmente acrecentadas.

Tabla de resultados

e =100
s2=3
Cl'1 Fr 21 Yr h al pVr pcr ppr

3,33 5,33 1',O 0,3725 0,8329 72,74o/o 4800 6598 71.398

Pero [PV] más los $1200 no pagados a
los t rabaiadores suman $4800 + $1200 =

$6OOO, con lo cual el plusvalor no coincide
con la masa de ganarrcia. La sociedad ha ge-
nerado un producto con un valor de $11 398
gracias al sacrificio en la satisfaccíón de las
necesidades uitales de los trabajadores.

Los empresarios se han cobrado por ade-
lantado el valor de $1200 que ya no forma
parte del [PP]. El nivel de producto no ha au-
mentado ni disminuido, lo que disminuyó fue
su valor, pero artificialmente. Es este un meca-
nismo frecuentemente empleado en la mayor
parte de los países del mundo para competir
en el mercado mundial. La devaluación mone-
taria cumple perfectamente esta función.

TV. REPRODUCCION Y ACUMULACION
AMPLIADA DEt CAPITAL

Hemos estudiado que el crecimiento
económico es a una escala constante cuando
se trata de la reproducción simple del capital.
Sin embargo, es posible que la economía crez-
ca, suponiendo que no esta en pleno empleo
de los factores de la producción, cuando parte
del capital adelantado para un ciclo dado, es
liberado para el siguiente; puede darse el caso
de una baia en los salarios, en los precios del
equipo, maquinaria, insumos, materias primas.

Pero Marx va más allá. La dinámica del
sistema capitalista es la acumulación del capi-
tal, y por lo tanto la reproducción ampliada
del mismo. La acumulación es el medio para
un obieüvo mayor, el áe¡ecentamiento de la
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masa de capital en forma de plusvalor, de ga-
nancia. Marx plantea que, en condiciones en
que no existe el crédito, la acumulación del
capital es una inversión de parte del plusvalor
como capital que entrará al proceso de pro-
ducción, ampliando la escala de producción.
Se trata de la inversión de plusvalor para ex-
traer un plusvalor mayor, de la reproducción
ampliada del capital.

De manera que:

"...1a acumulación está determinada por
la parte de dicha masa [de ganancial que
se reconvierte en capital. Sin embargo,...
no sólo dependerá del valor de dicha
masa, sino también de la baja tasa de las
mercancías que entran en su consumo,
en su rédito, ] €n parte de las que en-
tran en su capital constante. [En este ca-
so se supone al salario como dado.l"
[Marx, tomo III, vol. 6:3L4l.

Más específicamente:

"...con el desarrollo del modo de pro-
ducción capitalista disminuye Ia tasa de
g n ficia, mientras que su masa aumenta
al aumentar la masa de capital emplea.
do... Pero, por otra parte, dada esta mag-
nitud, la relación en la cual aumenta, la
tasa de crecimiento, depende de la tasa
de ganancia." [Marx, op. cit.: 31.81

Es decir, la tasa de crecimiento del capi-
tal es una fracción de la fasa de ganancia co-
rrespondiente a cada ciclo del capital adelan-
tado aI proceso de producción.

De modo que si llamamos ['il a la tasa
de acumulación del capital y Dll una fracción
empíricamente determinada de la inversión
del plusvalor, tenemos:

l'i = (YG'(i -l)l

donde (0 < Y l0) e (i = 1,2,3...) momentos de
la producción, es decir:

f', = Y[pv'n{sN6-¡ /(aZ+ Btv+ n)sN¡1-1¡}l (31)

Si suponemos que el capital adelantado
para la producción es el que se constituye en
precio de costo, entonces este aumentará a
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una tasa ü'l cada ciclo del mismo. en razón de
la composición técnica del capital.

Multiplicando la ecuaciín (29) por la
ecuación (31), obtenemos el incremento en el
capital invertido, dadt la tasa ['1: llamamos
tPcil al precio de costo dado en la ecuación
(29), y obtenemos el cambio en el mismo,
[APC]; de tnanera que [PC¡¡ -r¡ + APC1¡ -r! = PCci
+1¡ el nuevo precio de costo de producción.

l'¡PC1¡ -r) =APC1¡ -1; $2)

l'¡PCq¡ -r) + PC1, -r) =PC6 *r) (33)

Sustituyendo la ecuación (31) en la ecua-
ci6n (32), tenemos una nueva expresión del
cambio en el precio de costo:

AIC<r.tl = [crZ+FtY+nlsNq¡ -1;[Y(pv'n{sNqi -r)
/ (aZ+ ptv + n)sN¡¡ _ 1 ¡))l

APC(i -r) = sN¡¡ _1¡lP (pv'n)l (34)

Luego:

PC(i*r) = [{crZ+Fty+n}sN1¡ -1¡ + {Y(pv'n)}sN<i ¡t]

PCqi+r) = sN1¡ _1¡[{aZ+pty+n} + {Y(pv'n)}] (ói)

tenemos pues que los costos de producción
para el crecimiento siguiente del capital, au-
mentaron a una tasa de (l').

Esta tasa (l') tiene como efecto Ínarcan
una baja tendencial en la tasa de ganancia, to-
da vez que la tasa de inversión afecÍe a la
composición orgánica del capial; sustituyendo
(35) en (26) ó (27):

9'Ci*¡ 
= pv'n[sN(¡ *¡ /(aZ+ptV+n)sN(i -r)

{1+ I', }l G6)

En esta nueva tasa de ganancia observa-
mos que un aumento en la inversión, no nece-
sariamente provoca una baja en la tasa de ga-
nancia media, comparada con las fórmulas (26
y 27).

El efecto del factor (l') en la tendencia a
la baja de la tasa de ganancia, se presenta si el
cambio en los costos se debe a cierto cambio
en las fuerzas productivas o/y el nivel de los
precios de los factores, de manera que se pro-
voca una alza mayor en la composición orgá-
nica [i¡l del capital.T En palabras de Marx:

Danl,el Vtllalabos

..."1a variación de magnitud del capital
empleado es la consecuencia de un cam-
bio de valor precedente en una de sus
partes constitutivas y por consiguiente
(en la medida en que con el capital va-
riable no se modifique el propio pluwa-
lor) de una variación en la magnitud re-
lativa de sus partes componentes; o bien
ese cambio de magnitud (como en los
trabajos en gran escala, introducción de
nueva maquinaria, etc.) es la causa de
una variación en la magnitud relativa de
sus dos componentes orgánicos...en tG.
dos estos casos, y bafo circunstancias en
lo demás iguales, la variación de una
magnitud del capital empleado debe ha-
llarse acompaiada por una variación si-
multánea de la tasa de ganancia." (Mam.
op. cit.t 176).

Y la baia tendencial en la tasa de ganan-
cia media no implica necesariamente una baja
tendencial en la masa de pluwalor o ganancia;
más bien, ésta tiende a incrementarse, aún
cuando la acumulación implique la introduc-
ción de nuevas tecnologlas más productivasS

La fórmula pan la masa de ganancia o
plusvalor sería:

PVl¡  +r)= G'¡¡*1¡[{oZ+ptY+n}[ t+ l ' ¡  ] lsNq¡_1;
/lo0o/o (37)

de manera que ahora podemos establecer la
fórmula para el precio de producción [PP]:

PP1¡ +1)= sN1¡ _1¡[{aZ+ ptY+n}+{Y(pv'n)}l

[1+ G'ri + ¡] (38)

y ésta es la expresión del precio de produc-
ción cuando el crecimiento económico parte
de una acumulación ampliada del capital.

Téngase presente las causas contrarrestantes, que
se pueden evaluar en el modelo, de las que habló
Marx en tomo a la tendencia a la baia en la tasa de
ganá,frcia.

Es lo que Marx llama el plusvalor relativo en E/
Capítal. Tomo I, Vol. 2, Cap. X. Editorial Siglo )OC.
México, 1984.
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Eierciclo Numffco 5

Téngase como base el ejemplo 2. Supón-
gase que en la economía se invierte [Y =

0,041, en raz6n de la tasa de ganancia dada
para cada ciclo del capital. El desarrollo de las
fuerzas productivas y de los precios de los fac-
tores están dados.

Tabla de resultados

l'o a o FO Zo Y0 io I'o PVo PCo PPo

2,670/o 2,0 3,2 r,0 0,3125 0,5 66,67/o 6160 9240 15400

El aumento bruto en la inversión fue de
240 unidades monetarias, de las cuales 66,67o/o
se destinan ala contratación de mano de obra,
es decir, 160 unidades monetarias permiten
que sean contratadas 2,67 petsonas más, para
un total de 102,67 personas.

El resto de la inversión es en capital cons-
tante. De modo que ahora el gasto en capital
variable, dado el precio del trabajo [s = 5], de
42,77 unidades monetarias para cada rotación,
para un año, se adelantaría 6t6O urudades mo-
netarias, esto es, [513,31[n = 12]l = $6160.

El precio de producción creció en un
2,670/0 respecto a la situación indicada en el
ejemplo II, cuyo precio de producción era
15000 unidades monetarias.

El desarrollo de las fuerzas productivas
modifica siempre la escala de producción, con
la desalorización mora? de parte del capital
existente, y consecuentemente un aumento de
la composición orgánic4 con lo cual la tasa de
ganancia tendería a la baja.

V. TASA Y MASA DE INTERES

Para Marx- la tasa de interés está deter-
minada por la competencia, por lo que no se
puede hablar de una tasa "natural" del interés.
Esta depende de la tasa de ganancia, y es la
que cobra la sociedad de acreedores por el
uso del dinero como capital dinero. El interés
devengado no produce ningún valor nuevo,

Por desvalorización moral de parte del capital fijo
entiende Marx una situación en la que un avance
tecnológico obl@ a sustituir el anterior capital fiio
por el novedoso, independientemente de si ha
cumplido su vida económica como tal o no.

ro7

sino que se escinde de la masa de plusvalor
que produce el capital dinero lanzado a la
producción. [Marx, op.cit.: vol T: 4551.

El valor acrecentado del principal, de
acuerdo con Mam, sería dado por:

C + Ci .= VA

donde (i') refiere a Ia tasa de interés.

G9)

De modo que la cantidad [C] es la que en-
tm como capltal dinero al proceso de produc-
ción, pero mucho antes de hacerlo, la sociedad
de empresarios está advertida de que üene que
devolver ese valor [C] más un valor [C1], que tie-
ne que producir productos con un valor míni-
mo de [C+Ci']. IMarx, op. cit.: vol7: 4991.

Esa tasa de interés, en tanto determinada
en lo fundamental por la tasa de ganancia,
siendo una fracción de esta última, se determi-
na como sigue:

i'i =Y(G')<i-r> (40)

donde el subíndice(i) indica los momen-
tos de la producción y (0 S YS 0)

La t¿¡s¿ de interés se modifica si varia la ta-
sa de ganancia media, y de manera directa, da-
da la proporción []1. Si, dada la lasa de ganan-
cia media, varia el valor de ['ú, la tasa de interés
tendría un comportamiento directo respecto de
al variación. lMarx. op. cit.,vol.7:457-58].

Marx destaca otros elementos que afec-
tan a la tasa de interés:

1. El desarrollo del sistema crediticio.
2. La disposición de los ahorros.
3. Su concentración como capital dinero.
4. La previsión de la tasa de ganancia, de

parte de la sociedad de acreedores.
[Marx. op. cit., vol.7: 4621

Sin embargo el autor no da importancia
considerable a tales aspectos.lo

En lo que respecta a las fórmulas (25),
(26), (28), QD y (30) y sus desarrollos, en cri-

Para Marx el tipo de interés es una "magnitud efec-
tiva" que nada tiene que ver con una oferta de
dinero en relación con una demanda por dinero.
Sin embargo, con el fin de hacer más dinámico el
modelo de Marx, es conveniente en alguna oportu-
nidad evaluar estas variables.
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terio de Marx no sufren ninguna modificación.
Dado que la masa de interés que recibe la so.
ciedad de acreedores es una proporción del
capital principal, podemos escribir que:

i'i=(aZ+ptY+n) sN(i -1¡ [Y(G'1¡-1y' J (4r)

Indicando que el capital principal ha si-
do invertido en la compra de los factores de la
producción, de modo que se constituye en el
precio de costo, dado por la fórmula (29).

Si, de acuerdo con Man<, la sociedad de
empresarios reciben una masa de plusvalor que
es sólo una parte del plusvalor social, entonces:

PVei = Gi,_rlcZ+ptV+nlsNl.r¡ - {uZ+Fty+n}
sNq¡-1¡ [Y(G'1¡-1)l

Por lo tanto:

PV¡¡= (qZ+ ptY+ n)sN¡,_D [G(i_r> (1-Y )] (42)

Esta es la masa de plusvalor de que dis-
pone la sociedad de empresarios para su rédi-
to e inversión.

Sin embargo, en el capitalismo, la socie-
dad de empresarios considera al tipo de interés
como un factor que incrementa los costos, de
modo que el precio de producción reflejaría
un incremento de la masa de plusvalor, nacido
de la esfera de la circulación. Se cree que el di-
nero que se paga sobre el crédito principal,
genera un nuevo valor, y así parece que es.
Basta con juntar las fórmulas (2D y G0), y G4)
y UD para obtener este resultado; la masa de
interés apareceúa en el costo de producción,
lo cual es injusto: ¡valga el juicio de valor!

Pero también existe otra forma no me-
nos injusta de cobrar en el precio del produc-
to final, ese interés devengado por la sociedad
de acreedores, y consiste en que la sociedad
de productores, lejos de admitir una disminu-
ción en su ganancia, puede hacer que sea
efectivamente mayor arrebatando a los consu-
midores en general la pane del plusvalor so-
cial [PVS] apropiada por los acreedores:

PP(¡ _r)= (aZ+ ptY+n) sNq¡_1¡[G'q¡_1¡ (1-Tl G3)

Y asi aparecen iuntos el precio de costo,
la masa de plusvalor social y la masa de ga-
nancia de la sociedad de acreedores. La socie-
dad de empresarios no pierde nada,

Danlel Vtllalobos

Sin embargo, la tasa de interés, de cual-
quier forma que se incorpore en el precio de
producción, ya sea agregándola simplemente
al precio de producción, o bien que se escin-
da de la masa de ganancia o plusvalor social,
sigue siendo una "forma no conceptual del
movimiento real del capital" lManc, op. cit.,
Tomo III, YoL7: 4461.

El crédito produce plusvalor en tanto en-
tre como capital dinero al proceso de produc-
ción, pero el interés que implica, no produce
ningún plusvalor, sino que es parte de éste,
en el mejor de los casos.

Lo que al crédito hace es acelerar la rota-
ción del capital, cuando no impide que este se
paralice en algún punto de la rotación. Pero
no afecta el tiempo de rotación en el proceso
de producciín, a menos que oportunamente
sirva para adquirir bienes de capital que repre-
sente un avance tecnológico de mayor pro-
ductividad, sino que opera sobre todo en la
esfera de la circulación, ya sea mediante la
compra de los factores de la producción, ya a
través de la venta del producto final.

Obsérvese que la mayor parte de la so-
ciedad de empresarios emplea el crédito en
sus operaciones productivas, sin embargo,
edste la probabilidad de que no adeuden to-
do el capital invertido sino tan sólo una frac-
ción del mismo. En este último caso, la socie-
dad de acreedores recibirán intereses de aque-
lla parte del plusvalor que ha sido posible ob-
tener con la inversión productiva de la deuda.
Pero el capital propio y el crediticio no entran
separados en el proceso de producción; sin
embargo, en tanto el interés es una fracción
de la tasa de ganancia, debe pagarse con base
en este criterio.

Ejerctcio Nunértco 6

Partiendo del ejemplo 5, se puede calcu-
Iar Ia tasa de interés por créditos suponiendo
que representan [0,331 de la tasa de ganancia,
es decir, [Y:0,33], entonces:

i't = 0,33 [66,67Vo1
i'1= )/,))o/o
it = [ {f$}+{9,4811500[22,22vo]
i1 = $2 053,13
PVEI= $6160 - $2053,12
PVEI= $4136,8
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Si se incorpora al precio de producción,
como simple suma, la masa de interés pagados
sobre un pluwalor social de 6160, tenemos:

PPt=915 400 + $2953,12
PPt=917 453,'12

Y es esta situación la que conduce, junto
con otras, a elevar la oferta monetaria en la
economía.

CONSIDERACIONES FINAI"ES

No es conveniente para.el lecto¡ presen-
tarle este modelo en su fórma agregada, por-
que a pesar de su simplicidad, podría conducir
a interpretaciones antojadizas y por lo anto, la
mayor parte de las veces, preñadas de errores y
hasta horrores, que en algona medida podemos
tratar de evitar con los desarrollos logrados en
los siguientes avances de este estudio. Empeza-
mos por presentar en la segunda pafie de la in-
vestigación la operacionalizaciín del modelo
fundamental, con el propósito de mostrar las
implicaciones que, a este nivel de desarrollo,
presenta el modelo económico de Marx.

TABIA DE AAREVIATURAS

Pv' : Tasa de plusvalor para una rota-
ción del capital variable

n = Número de rotación del capital va-
riable

v = Capital variable
K = Capital fijo
P¡ = Precio de capital fijo
A = Capital circulante constante
N = Población trabaiadora
Pc = Precio capital circulante constante
a = Relación de precios del capítulo fi-

jo y salario
s = Salario
b = Relación de precios de capi ta l

constante y salario
Z = Relación técnica del capital fijo y

cantidad de trabaiadores

109

Relación técnica del capital circu-
lante constante v cantidad de t¡aba-
jadores
Número de rotaciones del capital
circulante constante
Tasa de ganancia par vna rotación
del capital variable
Tasa de ganancia media social
Masa de plusvalor para una rota-
ción del capital variable
Masa de plusvalor anual
Coeficiente de composiciín orgáruca
Precio de costo
Precio de producción
Cambio en alguna variable
Empleo efectivo
Desempleo
Tasa de acumulación
Fraccion de la tasa de ganancia me-
dia anual que se dedica a la nueva
inversión
Tasa de interés
Masa de interés
Fracción de la tasa de ganancia que
se fiia en interés
Plusvalor efectivamente en manos
de la sociedad de empresarios
Masa de plusvalor anual social
Depreciación
Inversión
Consumo de la sociedad de empre-
sarios
Fracción de la ganancia destinada
al consumo
Ahorro
Masa impositiva sobre la ganancia
Masa impositiva sobre salarios
Ingreso fiscal
Gasto fiscal
Deficit-superávit
Mayor que
Menor que

t=

I'

G'
pv

PV
j=
PC
PP
D

ñ
l '=
Y

PVs
D
I=
H

h=

i=
i=
U

PVn =

A
r0
r1
R
e=
d,s
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