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Resumen 

Eneste articulose muestra la necesidadde una teorfa delvalor-trabajo 
completa y compleja. La necesidad de una semejante teorfa deriva de 
que el trabajo incorporado a las mercandas rige la producci6n mer
cantil y la reproducci6n de los capitales. Este es, por tanto, tambien el 
criterio fundamental e ineludible, aunque impHcito, de la racionalidad 
econ6mica y social capitalista. Esta realidad y16gica no es inmediata y 
simple ni evidente de por sf, debido a que las formas y apariencias del 
capitalismo, incluso en la relaci6n de producci6n fundamental que 
sostienen la fuerza de trabajo yel capital, son mercantiles. 

Pero tras la mercanda subyacen el capital y la capitalizaci6n de las 
actividades. Por ello, la acumulaci6n de capital, y en particular el 
capital constante, no puede descuidarse ni reducirse en el ancHisis de 
esta forma de producci6n. 

AI atender al capital, la teoria del valor se completa. La teorla del 
valores, entonces, a la vez una teorfa de la acumulaci6n. Con todo ella 
la teoria se vuelve mas compleja, pero gana en su capacidad de 
reproducci6n de la realidad, y por tanto en su verosimilitud e interes 
cientlfico y pr,ktico. Una teorfa del valor-trabajo y la acumulaci6n ha 
de permitir comprender y reproducir cientlficamente en toda su real 
complejidad la estructura y la dincimica de la producci6n capitalista. 

• Profesor Investigador en]a Universidad Aut6noma de Barcelona, Espafia. Depar
tamento de Economia Aplicada. 
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Trabajo, mercancia y capital 

En el regimen de producci6n capitalista, la distribuci6n del trabajo 
tiene lugar a traves de la distribuci6n del capital. LA ley del valor se 
realiUL por 1TlI!dio del capital y de La prodtu:ci6n 1TlI!rcantil. Por tanto, como 
dijera Engels, 

la ley del valor tiene para la producci6n capitalista una importancia 
bastante mayor y mas concreta que la deuna simpIehipatesis Ymucho mas 
que la de una ficci6n, por necesaria que ella sea [... j. No estamos 5610 ante 
un proceso puramente 1000co, sino ante un proceso hist6rico y ante el 
reflejoespeculativode este procesoen el pensamiento, ante las consecuen
cias 16gicas de su concatenaci6n interna. I 

Siendo as( que en el modo de producci6n capitalista "las mer
candas no se intercambian simplemente como tales 1TlI!rcandas, sino 
como prodtu:tos de capitales",2 La ciencia debe establecer Las 1TlI!diaciones en
tre mercanc£a y capital, para comprender como se impone La ley del valor 
en el modo de prodtu:ciOn capitalista.' LA ciencia debe desarrollar las 
determinaciones del capital y de la producci6n capitalista de mer
candas. 

La complejidad que la ciencia debe resolver, y que se expresa en su 
propia complejidad, es espedfica al modo de producci6n capitalista, 
y la resoluci6n se obtiene en esa epoca hist6rica. Pero el principio del 
valor tiene una vigencia anterior: la producci6n mercantil simple. 
Aunque subordinada a otros modos de producci6n, esta forma pro
ductiva tiene curso desde remotos tiempos, yen ella la mercanda s( se 
intercambia por su valor. La exposici6n cientlfica adoptara, pues, 
necesariamente la f0f71Ul, de derivaciOn Mgi€o hist6rica. Por su con
tenido, la ciencia que resuelve la realizaci6n de la ley del valor en un 
regimen de producci6n basado en el intercambio mercantil es la 
cr(tica de la Econom(a politica que Marx desea con El Capital. Asi 
como detras de La 1TlI!rcanc£a se haLM el valor y con ello se pudo com-

I Engels, Friedrich. (1895), Complemento al PrOlogo al Libro Ill, Karl Marx (1894), El 
Capital, III, Ml!xico, 1946, pp. 28-29. 
2 Marx, Karl. (1894), op. til., p. 180. Subrayados de K. Marx. 
, "La ciencia consiste, precisamente, en investigar cdlllO se impone la ley del valor. Por 
tanto si quisil!ramos explicar de antemano todos los fen6menos que aparentemente 
contradicena esa ley, tendrlamos que anlepofteT la cienciaa laciencia". K. Marx (julio 11, 
1868), CaTta a L. KvgellllOflfI, K. Marx y F. Engels (varios alios), COfTesp0nd8nce, Mosc6: 
1976, pp. 208-209. Subrayados de K. Marx. 
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prender el fetichismo, detras de La prodtu:ciOn 1TlI!rcantil se encontrara el 
capital y se entendera la cosifuaciOn de las relaciones sociales en este 
modo de producci6n.4 

La complejidad de la ciencia y del quehacer de Marx en relaci6n a 
la Econom(a politica no resulta sencillo de entender. El ciclo exposi
tivo de El Capital, cerrado con la publicaci6n del Libro 111,5 abri6 un 
mar de exclamaciones. Achille Loria escribi6: "Pero ningUn econo
mista que tenga siquiera una chispa de sentido comun se ha ocupado 
hasta hoy ni se ocupara jamas de un valor por el que las mercandas 
ni se han vendido ni se venderan nunca [.. .1".6 El ilustre Loria -como 
10 llamara Engels- no hiro sino abrir el camino a otros no menos 
ilustres que el en la ocupaci6n de criticar, enmendar y proponer 
variadas modificaciones y afiadidos a un analisis del valor por el cual 
las mercandas jamas se venden. Como 10 principal de la critica 
posterior, Achille Loria se qued6 en la contrastaci6n del fen6meno 
con la esencia, del precio con el valor. Del conjunto del Libro III: "El 
proceso de la producci6n capitalista en su conjunto", de relevantes ad
quisiciones cientlficas, la critica se ha detenido en la transformaci6n 
de valores en precios de producci6n yen la tendencia a caerde la cuota 
general de ganancia. 

Como se advierte al examinar la Correspondencia de Marx, este 
desarroll6 los precios de producci6n a partir de los valores de las 
mercandas ya en ocasiOn de La Carta a Engels del 2 de agosto de 1862.7 

La presentaci6n del problema que entrafia ladiferencia entre valores 

4 Acerca de lasignificaci6n de la leona del valor de Marx, cfr. Nikolai Bujarin (1919), 
EcOflOmia poUlica del rrntista, Barcelona: 1974; Maurice Godelier (1969), Ralionalill et 
irrationalill en tCOflOmk, Pans; Marina Bianchi (1970), La uoria del valor desde los cldsicos 
a Marx, Madrid: 1975; Maurice Dobb (1973), Teoria del valor y de La dislribucidn desde 
Adam SmilJa. ldeolog(a y uoria econdmica, Buenos Aires: 1975; y Ronald Meek (1977), 
Smilh, Marx y despuis, Madrid: 1980. Por sus escJarecedoras. precisiones, cfr. Stanley 
Moore (1957), Crllica de La democracia capitalista, Buenos Aires: 1971; Jean Benard 
(1952), La concepei4f1l11Orxista del capital, Madrid: 1978; Paul Mattick (1959),"Value and 
capital accumulation", Science & society, vol. XXIV, n6m. 2: 5-22, reproducido Idem 
(1974), Crllica de los neolllOmsl4s, Barcelona; Gilles Dosta1er (1978), Marx, La valeur et 
l'tcOflOmk poliliqtu, Pans; e Idem (1978), Valeur et /J'V, QU:l!bec. 
5 EI Libro IV, donde se contienenlos materiales relativos al pensamiento econ6mico, 
Cue editado por primera vez por Kautsky entre 1905 y 1910, Yparticipa naturalmente 
de la misma concepci6n. Por susdesarrollos metodol6gicos ycnticos, explicita los Libros 
anteriores. 
6 Citado por Engels en eI Complemento al Prdlogo, al Libro III, op. cit., p. 25. Subrayado 
de A. Loria. 
7 Cft. Marx, Karl. (agosto 2, 1862), CaTta a Eflgtls, K. Marx y F. Engels (varios alios), 
Cornsp0nd8nce, op. til., pp. 124-129. 
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y precios de producci6n y su soluci6n en la determinaci6n de estos 
por aqueIlos, fue la siguiente: "[...] Para una explotaci6n uniforme 
del obrero, en las diversas ramaS, capitales distintos, empleados en 
esferas distintas, rendiran por una mismo, cantidad de capital canti
dades de plusvalor muy diferentes, yen consecuencia tendran wotas 
de ganancia muy diferentes [...]".8 Marx ejemplifica la exposici6n con 
una tabla en la que aparecen cuatro capitales de distintas composi
ciones organicas, para conduir presentando a Engels la soluci6n 
siguiente: 

En la determinacion anterior del precio de coste diferente del valor, debe 
aiiadirse aun que ala diferencia entre capital constante y capital variable 
que resulta del proceso inmediato del capital, viene a aiiadirse la diferencia 
entre capital{ljo ycapital circulante que proviene del proceso de circul.aci6n del 
capital. De todas maneras, si quisiera aiiadirlo a 10 anterior, la formula 
serfa muy complicada. 
Tienes aM, en grueso -puesto que la cosa es bastante compleja-la crfti
ca de la teorfa de [Ricardo]. Confesaras al menos que el hecho de tomar 
en consideracion la composici6n organica del capital hace caer cantidad de 
contradicciones aparentes y de problemas que se presentaban hasta 
ahora [...].9 

Valor y precio, plusvalor y ganancia 

Desde antes de la publicaci6n en 1894 del Libro III de El Capital, 
donde se expuso al publico por primera vez la transformaci6n de los 
valores de las mercandas en precios de producci6n, Eugen von 
Bohm-Bawerk venia denunciando las contradicciones que desde el 
punto de vista de los economistas habia en la obra de Marx. Si antes 
de la aparici6n del Libro III alguien, entreellos el ilustre Loria, pudo 
creer que las mercandas se intercambiaban segun su valor, desde 
1894 se sabe que para Marx de eso no habia nada, y que este autor 
habfa explicitado que valores y precios habian de ser necesariamente 
distintos, y que habia descubierto que la distinta composiciOn organica de 
los capitales y la cuota general de ganancia establecian las 1TU!diaciones 
precisas entre unos y otros. Como en la realidad, con la obra de Marx quedaba 
superada en la Economia polUica la contradicciOn entre valor y precio al 
mostrar la necesidad de su diferencia y los moMS reales de su relaciOn. 

8 1biIkm, p. 125. Subrayados de K. Marx. 
9 Ibid., p. 128. Subrayados de K. Marx. 
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Mantenerse en la contradicci6n entre valor y precio,10 eliminar
la artificiosamente 0 trasladar la apariencia de esta contradicci6n a la 
misma obra de Marx, careda de fundamento desde la aparici6n 
del Libro III de El Capital. Carece de fundamento; salvo que se des
conozca 0 altere parcial 0 totalmente la soluci6n que Marx descu
briera y que permite sostener la diversidad y la mediaci6n entre valor 
y precio, y salvo que se trasladen a los textos de Marx las contradic
ciones aparentes entre valor y precio. En estos supuestos, podran 
buscarse soluciones a: las contradicciones supuestas sigl.liendo, por 
ejemplo, el camino que abriera Michael Tugan-Baranowsky en 1905. 
Este economista reconstruy6 las tablas que sirvieron a Marx para 
ejemplificar la transformaci6n de los valores en precios en el Capitulo 
IX "C6mo se forma una cuota general de ganancia [...]" del Libro III. 
Estas tablas representan cinco esferas de producci6n con distintas 
composiciones organicas de sus capitales. Los capitales reciben una 
ganancia en proporci6n a su masa y a la cuota general que se for
ma por la competencia y la transferencia 0 retirada de capital de una 
rama para colocarlo en otra. La ganancia que cada capital recibe es 
distinta del phisvalor que cada uno produce. Pero eso es s610 la mitad 
del problema, dice con raz6n la crftica, ya que el capital constante y el 
capital variable permanecen expresados en valor. Para completar las 
tablas de transformaci6n, Tugan-Baranowsky se sirvi6 entonces de 
los esquemas con los cuales Marx ejemplificara la reproducci6n 
simple del capital en el Libro II. Convierte ademas Tugan las cinco 
esferas de producci6n en tres secciones (medios de producci6n, bienes 
de consumo para los trabajadores, y bienes de consumo para los 
capitalistas). En estas circunstancias, las condiciones de reproducciOn simple 
no se cumplen: la producci6n total del sector medio de producci6n 
expresada en precios de producci6n difiere del total del capital 
constante consumido. La transformaci6n no esta bien resuelta. 

Tambien Tugan-Baranowsky sei'ial6 dos elementos que han sido 
contemporaneamente desarrollados. Marx, dice Tugan, se equivoca 
al calcular la cuota de ganancia como cociente entre el plusvalor y la 
suma del capital constante y del capital variable. Esta cuota de 
ganancia "en valor" es distinta de la cuota de ganancia que se 
obtendrfa: de considerarsus elementos integrantes "en precio". Y, asi, 
Tugan-Baranowsky iniciara la "transformaci6n inversa", es decir, el 

10 Por 10 dem.is, ~ta era la mayor contradicci6n de la Economfa poUtica cUsica. 
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calculo de los valores y de la cuota de ganancia a partir de los precios 
de producci6n supuesta una cuota de ganancia en precio. 

Desde 1907, Ladislaus von Bortkiewikz es la referencia principal 
de ese t6pico de la Economfa crftica contemporanea que es la proble
matizaci6n de la transformaci6n de los valores en precios. El mode1o 
de Bortkiewikz consiste en un sistema de tres ecuaciones y cuatro 
inc6gnitas y una cuarta ecuaci6n en la que coinciden e1 precio y e1 
valor de los bienes de lujo. Entonces el equilibrio de la repJ:oducci6n 
simple es respetado aun cuando el total de los precios difiera del total 
de los valores. Desde Bortkiewikz, las restantes soluciones al proble
ma de la transformaci6n coinciden en la necesidad algebraica de una 
unidad patrOn a fin de que la igualdad entre el total de los valores y 
el total de los precios no exc1uya la simult:inea igualdad del plusvalor 
total y la ganancia total. Es preciso construir un agregado que 
permanezca invariable en el curso de la transformaci6n. Con criterios 
diversos, las invariantes propuestas mas a menudo van desde la 
relaci6n entre el producto bruto y los salarios 0 la cuota de plusvalor 
hasta la mercanda compuesta 0 patr6n. 

En relaci6n a la elecci6n de estos criterios, y mas en general en 
relaci6n al problema de la transformaci6n, se han planteado cues
tiones como las de los mnculos existerlUs entre la wota de plusvalor y la 
cuota de ganancia, y la del movimiento de esta ultima. 1A Mgica 
necesidad de que la cuota de plusvalor sea positiva para que 10 sea la cuota de 
ganancia, ha venido a abonar la suposiciOn (jalsa) de movimientos paralelos 
entre una y otra. Del mismo modo, la necesidad formal de haUar una 
invariante en el sistema de ecuaciones abrigaba la introducci6n desde el 
exterior de una cuota de ganancia, y la vinculaciOn negativa de ista a los 
salarios. Y, asf, por ese camino, se introduda una problematica 
sociol6gica y distribucionista, extrafia si no opuesta a la problema
tica de Marx. 

Estas vicisitudes en el recorrido de las soluciones alternativas,a la 
transformaci6n de valores en precios no entran en las rawnes de 
Marx, y ello quiza fuera 10 pertinente. Marx, en las tablas del Libro 
III, no lleva a cabo una transformaci6n completa de los valores en 
precios. Exc1uye la transformaci6n en precios de los valores d~l 
capital constante y del capital variable. Intentar esta transformaci6n 
debiera llevar a pensar en otro ejemplo, pero nojustifica que, en esta 
tarea, se usen los esquemas de producci6n. En dichos esquemas, 
aunque aparentemente las rubricas sean las mismas que las de las 
tablas de transformaci6n, las mercanctas se intercambian (Jor su valor, 0, 
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10 que es 10 mismo en el nivel del Libro II en el cual se conciben las 
relaciones de los esquemas, por su precio monetario 0 de mercado. 
Justamente, las cuantias de los esquemn.s de la reproducci6n 10 queno expresan 
es que los precios se separan de sus valores en virtud de las distintas 
composiciones organicas de los capitalesy de la existencia de una cuotageneral 
de ganancia. Asf pues, 10 que se incorpora al producto es el valor. Y el 
valor se descompone encapital constante, capitalvariable y plusvalor. 
Los correctores de Marx ctmfunden el valor del producto anual (capital 
constante, capital variable y plusvalor) y el valor anual del producto (capi
tal variable y plusvalor), y sustituyen el primero por el segundo (sustituciOn 
velada en la reproducciOn simple, obligada en la reducciOn del trabajo pasado 
en la reproducci6n ampliada). Con ello se descuida el capital constante. 

En esta situaci6n, efectivamente, el plusvalor es igual al beneficio, 
los valores totales son iguales a los precios totales, y ... la cuota de 
plusvalor es igual a la cuota de ganancia. La confusiOn entre la cuota 
de plusvalory la cuota deganancia es de las mas c1asicas. Es explicable en 
la practica de los negocios, porque al capitalista individual 

[,.,l Es evidenteque10 unicoque Ie interesa es la relaci6n entreel plusvalor 
o el remanente de valor que deja el precio de venta de sus mercanclas yel 
capital total desembolsado para producirlas [esto es, la cuota de ganancial; 
en cambio, Ie tiene sin cuidado la relaci6n que pueda existir entre este re
manente y susconexiones internas con loselementos concretos del capital 
[esto es, la cuota de plusvalor]. Lejos de ella, 10 que Ie interesa es que esta 
relaci6n y estas conexiones internas queden en la sombra. I I 

Ya en el Libro I se vio c6mo las fuerzas subjetivas del trabajo se 
presentaban en el proceso de producci6n como fuerzas del capital. 12 

1A relaciOn del capital se mixtifu:a al presentarse todas sus partes como 
fuente del valor remanente, del plusvalor. 

Yesta relaci6n invertida hace surgir necesariamente, ya en el plano de las 
simples relaciones de producci6n, una idea invertida congruente, una 
conciencia traspuesta, que los cambios y modificaciones del verdadero 
proceso de circulaci6n se encargan luego de desarrollar. 

Es, como puede estudiarse en la escuela ricardiana, un intento com
pletamente invertido de presentar las leyes de la cuota de plusvalor, 0 ala 
inversa. En la cabeza del capitalista estas dos cIases de leyes se confunden, 
como es natural. 13 

II Marx, Karl (1894), op. cit., pp. 58-59.
 
12 Cfr. Marx Karl (1867), El CapiJal, I, Ml!xico, 1946, p. 269.
 
13 Marx, Karl. (1894), op. cit., p. 60.
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Marx insiste en que, si bien al capitalista s6lo Ie interesa la cuota de 
ganancia, es esencial al conocimiento cientffico su distinciOn de la 
cuota de plusvalor. La distinciOn entre cuota de plusvalor y cuota de 
ganancia debe mantenerse aunque las masas de plusvalor y ganancia sean 
idinticas, ycualesquiera que sean las circunstancias de orden algebrai
co de la transformaci6n de valores en precios de producci6n. 14 

Entre plusvaloryganancia hay una diferencia cualitativa y una identidad 
cuantitativa, pero entre La cuota de plusvalor y La cuota de ganancia la 
diferencia es cualitativa y cuantitativa. Borrar la diferencia cualitativa 
entre la cuota de plusvalor y la cuota de ganancia es explicable que 
ocurra en la cabeza de los capitalistas pero no en el trabajo cientifico. 
En la ciencia, la confusi6n entre una y otra cuotas supone un em
pobrecimiento, en tanto que renuncia al analisis de La estructura del 
capital, y supone el mantenimiento de la mixtificaci6n en torno al 
origen del plusvalor en que los capitalistas estan interesados. Mien
tras que con el plusvalor y la cuota de plusvalor "se pone al desnudo 
la relaci6n entre el capital yel trabajo", en la relaci6n entre el capital 
y la ganancia, en la cuota de ganancia, "aparece eI capital como una 
relaci6n consigo mis11W". I~ 

Por 10 demas, los 11Wvimientos de Las cuotas de plusvalory deganancia no 
est4n directamente reLacianados, y asi "la cuota de ganancia puede 
aumentar 0 disminuir permaneciendo invariable fa cuota de plusvalor, 
y viceversa". Tambien la distinci6n entre la cuota de plusvalor y la 
cuota de ganancia tiene otras virtudes intelectuales y reales: 

14 Otra es la cuesti6n de la conlabiliuuidn doble del plusvalcr , en tmto que el plusvalor 
de un productor de materias primas aparezca como formando parte del valor del capital 
constmte de otro productor. Asf, advierte Marx en el Capitulo IX del Libro Ill: "[...) La 
ganancia que se contiene por ejemplo, en el precio dellino no puede figurar dos veces 
[en el ctIculo del producto total de la sociedad), una vez como partre dellienzo y otra 
vez como parte dela ganancia del productor de la materia prima". Karl Marx (1894), op. 
cit., p. (66). Para Gc!rard Dum~nil [(980), De la vakur a~ prix de production. Uf14 rein
urpretation de la tram[ormation, Paris, pp. 62-65), esto debiera llevar a reformular la 
transformaci6n de los valores en precios de tal modo que la condici6n segUn la cuallos 
valores totales son iguaI a los precios totales rija en relaci6n a la producci6n neta y no 
como es habitual en relaci6n ala producci6n bruta. "La voluntad de Marx de establecer 
la ley del valor como fundamento de la teona de los precios de producci6n requiere la 
constmcia de una masa de horas de trabajo que no puede ser sino aquilla qtu es 
proporcionada durank el periodo". (Ibid., p. 65. Subrayados de G. Dum~nil). Esa soluci6n 
no habnasido alcanzada por Marx enel Libro III porcuanto al redactar este manuscrito 
a1in no tema elaboradas las soluciones a la reproducci6n del capital social que se 
contienen en el Libro II. 
I~ Marx, Karl. (1894), op. cit., p. 63. Subrayado de K. Marx. 
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La transfonnaci6n del plusvalor en ganancia debe derivarse de la trans
formaci6n de la euot4 de plusvalor en cuota de ganancia,y no a la inversa. 
En realidad fue la cuot4 deganancia 10que sirvi6, hist6ricamente depunto 
de partida. Plusvalor y cuot4 de plusvalor son, en rerminos relativos, 10 
invisible y 10 esencial que se trat4 de investigar, mientras 1ue la cuot4 de 
ganancia se manifiest4 en la superficie de los fen6menos. 6 

Por dos veces indica Marx en el parrafo anterior que a pesar de que 
la ganancia total sea igual al plusvalor total, la ganancia en tanto 
que fen6meno deriva de la transformaci6n del plusvalor en cuota de 
plusvalor y de la transformaci6n de esta en cuota de ganancia. 17 La 
formaciOn de una cuota general de ganancia es el esLabOn mediador entre 
La cuota de plusvalory La masa de ganancia. La cuota general de ganancia 
permite super-ar las distintas composiciones organicas de los capitales: 
la distribuci6n del plusvalor entre los capitales en proporci6n a sus 
masas da lugar a los precios de producci6n alrededor de los cuales 
oscilan los de mercado. 18 

La diferencia entre los valores y los precios de producci6n po es 
una diferencia que se desprenda s610 del nivel del analisis, y de la que 
pueda prescindirse en el nivel superior para quedarse en los precios 
de producci6n, 0 una diferencia que sea superada en la transforma
ci6n de los valores en precios. Los valores determinan los precios a 
traves de la cuota general de ganancia. La formaci6n de )a cuota 
general de ganancia a partir de los valores es te6rica y realmente un 
eslab6n imprescindible.19 La cuota general de ganancia imPone los valores 
con los precios de producciOn, impone los precios de producci6n a partir 
de los valores. La cuota de ganancia es el regulador de La economia 
capitalista. 

16 Ibidnn., p. 58. Subrayados mfos, F.B. 
17 La cuota general de ganancia es una cuota anual. Relaciona el plusvalor producido 
durante el ado, no con el capital total, sino con el capital avanzado durante el ado. [Karl 
Marx (30 de abril de (868), Carta a Engels, K. Marx y F. Engels, varios ados, COTTespon
dance, op. cit., p. 203). 
18 La cuotageneral de gananciaes el elemento unificador de laclase de los propietarios 
de medios de producci6n. Distribuye el plusvalor total segt1n la parte alfcuota que cada 
capitalistadetente delcapital social. De ello se desprende, adenW, que la relaci6n de ca
da capital con "sus obreros no es inmediata". 
19 En la formaci6n de la cuota general de ganancia Yde la transformaci6n de valores 
en preciosde producci6n, Marx no considera espedficamente la partedel plusvalor que 
corresponded al capital improductivo ni la que deriva en renta. El capital comerdat, el 
capital a inkTis 0 la propiedad delsuelo, no han sido ar1n introducidos. Una cuotadeganancia 
"real" debiera considerar estas circunstmcias. 
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La ley del valor se realiza a trav~s de la ley de la cuota general de 
ganancia: la clasica contradicciOn entre una (el valor determina el valor 
de cammo) y otra (el precio de producciOn se obtien£ con la cuota general de 
ganancia), es superada en la obteneiOn de la cuota de ganancia a partir del 
plusvalor. Siendo asf que "en realidad ningunaforma de sociedad puede 
impedir que de un modo u otro el tiempo de trabajo disponible rija 
la producci6n",2O la aparente contradicci6n entre el fen6meno y la 
esencia, entre precios de mercado y de producci6n y valor, no 
manifiesta sino la complejidad de la forma bajo la cualla producci6n 
capitalista de mercandas distribuye el trabajo social. Las dificultades 
de la reproducci6n intelectual de esa forma tienen una manifestaci6n 
espectacularen la "cuadratura del circulo" que constituye la transfor
maci6n de los valores en precios de producci6n. La violencia que la 
expresi6n formal de unos en otros hace a las determinaciones mali
tativas de la mercancia, del valor, y del capital, sefiala los limites de la 
capacidad de reflejar cuantitativamente los precios de intercambio de 
mercandas producidas por capitales. La reducci6n del amilisis al 
cuantitativismo muestra el empecinamiento en la confronlacWn inme
diata del fenOmeno con la esencia yel desprecio del camino y de las 
adquisiciones del pensamiento cientffico. El valor y las detnminaciones 
del capital quedan entonees veladas a la luz de los precios y de la ganancia, 
yel plusvalordesaparece ante la diversidad de las fuentes de ingresos. 

Necesidad, completitud y complejidad de una teoria 
del valor y de la acumulaci6n 

Ante el asalto a la raz6n por los economistas vulgares, ante el idealismo 
de la racionalizaciOn subjetivista, el amilisis marxista en t~rminos de 
valor, representa el objetivismo, la defe-f/.Sa de una objetividad social. 
Frente a la asunci6n y relaboraci6n por el ricardianismo de una parte 
de sus descubrimientos, el analisis marxista en t~rminosde valor su
pone la completilud de la teoria del valor, el descubrimiento de la sus
tancia del valor y del origen del plusvalor. El descubrimiento de la 
diferencia entrevalor de uso y valor de cambio de la fuerza de trabajo, 
entre valor del trabajo y valor de la fuerza de trabajo, y el descubri
miento de ladiferencia existente entre la cuota de plusvalor y la cuota 

20 Marx, Karl. (18 de enero de 1868). Carta a Eflgtls, en K. Marx y F. Engels (varios 
aflos), Cornspo,,"ru:e, op. cil., p. 196. Subrayado de K. Marx. 
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de ganancia, son dos adquisiciones cientfficas que hacen posible la no 
contradictoriedad de la teoria del valor y superan los obst.ciculos episte
mol6gicos de la escuela ricardiana. La sustancia del valor, el trabajo, 
el valor absoluto, subsume y determina el valor de cambio de las 
mercandas, debiendo el precio de cada una de ellas ser distinto de su 
valor y de su valor de cambio. El origen del plusvalor, por su parte, no 
radicaen la productividad del trabajo sino en la capacidad dela fuerza 
de trabajo de producir valor y en la mercantilizaci6n de la fuerza de 
trabajo que a cambio de su valor (de cambio, inferiora su valorde uso) 
trasmite esa capacidad a su comprador. As! constiluido, el capital es una 
relaciOn social, como 10 es el resultado del proceso de producci6n 
capitalista, el plusvalor y su acumulaci6n como capital. 

La mercantilizaci6n de la fuerza de trabajo, el desarrollo del doble 
carc1cter de esta mercanda, es la base objetiva (y su descubrimient:o.la 
base objetiva de la comprensi6n) del proceso de producci6n capita
lista, y la mercancta la forma en la que se trasmiten y desarrollan las 
relaciones sociales de producci6n. Tanto en la relaci6n entre la fuerza 
de trabajo y el capital (cuota de plusvalor), como en la relaci6n del 
capital consigo mismo (cuota de ganancia), la mercancfa es la forma 
social por yen la cual se materializan las relaciones entre los hombres. 
En la forma mercancia coincide el modo en el que es extrafdo el so
bretrabajo y el modo en el que el trabajo social es distribuido. El 
principio de racionalidad coincide con el modo de apropiaciOn. 

El establecimiento de la sustancia del valor y del doble carc1cter del 
trabajo permiten otras varias adquisiciones te6ricas. En primer lugar, 
el trabajo contenido en la mercanda resulta ser trabajo abstracto, 
trabajo considerado no seg6n su valor de uso sino desde el punto de 
vista de su valor de cambio, en su homogeneidad. La mercanda, la 
producci6n y el intercambio mercantiles, reducen los distintos tra
bajos a trabajo general. La reducci6n del trabajo a trabajo abstracto 
es un proceso necesario a la generalizaci6n de la producci6n y del 
intercambio mercantiles, hist6ricamente subordinado a la produc
ci6n capitalista.21 

21 Este proceso no es observable; 5610 10 son sus resultados. En este proceso, esped
ficamente mercantil y cuyo desarrollo rna pleno se alcanza en el modo de producci6n 
capitalista, los trabajosconcretos se alienan, desaparecen como tales. El valordel trabajo, 
y el de la fuerza de trabajo que los produce, son una cualidad objetivamente social, 
aunque aparezean como propiedades.subjetivas. La cuesti6n, pues, no reside en la 
existencia del trabajo complejo sino en la dificultad de reproducir intelectua1mente su 
determinaci6n. De ah! la futilidad del inmediatismo de la crltica de Bohm-Bawerk. 
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El doble caracter del trabajo contenido en la mercanda permite 
distinguir en el interior del proceso de producci6n capitalista dos mo
mentos distintos segun que se considere el trabajo segun su valor de uso 
o segun su valor de cambia: permite distinguir entre elproceso de trabajo 
y el proceso de valorizaciOn. En relaci6n a los economistas clcisicos. ella 
permitira considerar el propio proceso de producci6n. Como todo 
proceso de trabajo. el proceso de trabajo capitalista esta encamina
do a la producci6n de valores de usa. Pero estos valores de uso se pro
ducen seg6n las necesidades de la valorizacWn del capital. El proceso de 
trabajo esta determinado porel proceso de valorizaci6n de los capitales. 
En el desarrollo del valor de uso de la mercanda fuerza de trabajo por 
el capital, el valor de usa del trabajo.los productos utiles, son aqu~llos 
que son utiles no a la fuerza de trabajo ni a su detentador. sino a los 
hipot:eticos compradores de las mercandas a los que estas proveen el 
valor de uso. El valor de cambio de las mercandas se establece en un 
proceso exterior. social. En la realizaci6n del valor esta implicada la 
obtenci6n de una ganancia que valorice el capital movilizado. 

LA circulaciOn de mercandas coincide con la valorizaci6n del capital. 
Globalmente considerada. una parte de la riqueza social esta siempre 
en la fase de circulaci6n. es capital-mercandas. y. asimismo. una 
fracci6n del capital socialesta emplazada en la esfera de la circulaci6n. 
Desde el punto de vista del cicio del capital. el capital se divide en 
capital-dinero, capital productivo (descompuesto en capital constante 
y capital variable). y capital-mercancfas. Desde el punto de vista de su 
relacWn con el proceso de producci6n. el capital social aparece di
vidido en capital productivo y capital aplicado en la esfera de la 
circulacWn y de la valorizacWn (capital comercial. capital-dinero y 
capital bancario. capital de servicios al capital productivo, ete~tera). 
El capital aplicado a la esfera de la circulaci6n de mercandas y de la 
valorizaci6n del capital es capital improductivo de valor, aunque sea 
necesario a la realizaci6n del valor de las mercandas y a la valori
zaci6n de los capitales individuales (distribuci6n del plusvalor social). 

Desde esta perspectiva.la ley del valor resuelve sin contradicciones otra 
cuestUfn clave de la Economfa polUica cldsica como es la del trabajo produc
tivo. Siendo as! que es productivo el capital que produce plusvalor. sera 
trabajo productivo aqu~l que produzca plusvalor. que se intercambie 
porcapital y a trav~s de la producci6n de mercandas -unidad de valor 
de usa y de valor de cambio- cree valory produzca plusvalor. Es trabajo 
productivo. aqu~l trabajo que tiene lugar en el desarrollo del valor de 
usa de la fuerza de trabajo por el capital productivo, y que creando 
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valores de uso crea valor y produce plusvalor. Capital y trabajo 
productivos. y capital y trabajo improductivos de valor y de plusva
lor son. pues, capitales y trabajos que se interrelacionan. a nivel social 
por la metamorfosis de sus formas. ya niveles individuales por la co
incidencia de unos y otros. El caracter productivo del trabajo y del 
capital. por tanto. se refiere exclusivamente a la producci6n de 
plusvalor y no a la capacidad de obtener ganancia. La participaci6n 
en la distribuci6n del plusvalor no confiere carcicter productivo. 

Conclusion 

Trabajo. mercanda ycapital. producci6n ycirculaci6n. precio yvalor. 
plusvalor y ganancia. explotaci6n y equivalencia. productividad de la 
fuerza de trabajo y del capital. capital productivo y distribuci6n de 
la ganancia. son realidades y formas cuya significaci6n. oposici6n y/o 
complementariedad ayuda a develar la ley del valor. los modos y 
formas de la producci6n de valor y de su necesaria vigencia en el 
r~gimen de producci6n capitalista. 

El valor es la forma resultante de la generalizaci6n en el r~gi
men de producci6n capitalista de la producci6n y circulaci6n de 
mercandas que expresa la evaluaci6n del trabajo contenido en los 
productos que se intercambian. La complejidad de la realidad social 
capitalista.la socialidad. historicidad y dialecticidad debe, para su ca
bal reproducci6n intelectual, traslucirse en la socialidad. historicidad 
y dialecticidad del m~todo de la Economfa politica. yen particular en 
la complejidad de la ley del valor. 

La ley del valor debe establecer las mediaciones entre la necesaria 
vigencia del valor para la posibilidad y objetividad de la producci6n y 
reproducci6n social y las formas aparentemente distintas 0 contradic
torias con la forma del valor. En el modo de producci6n capitalista, la 
distancia entre la apariencia y la esencia de la producci6n deriva de 
la espedfica circunstancia de que en ~sta los medios de producci6n son 
capital. valor que debe valorizarse y la producci6n adoptar la forma 
mercantil. Siendo las mercandas productos del capital. la ley del valor 
debe atendery recoger las determinaciones del capital, y sefialadamente su 
misma existencia. su ser masa de valor. su divisi6n.la diversidad de sus 
composiciones organicas. y su acumulaci6n. 

Al ser completa, al atender al capital, la ley del valor se hace compleja, y 
permite la reproducciOn de la complejidad que resulta de la historicidad, 
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socialidadYdialectuidad tk las formas y relacUmes tk produccian capitalis
las. La complelimd de la ley del valor al incorporar las determinaciones 
del capital, reproduce adecuadamente no s610 la estructura sino tam
bien la dindmica del modo de producci6n capitalista. AI ser completa 
y compleja, la ley del valor da raz6n de la contradicci6n aparente 
entre la esencia y la apariencia, entre la unicidad de la fuente del valor 
y la diversidad de fuentes de renta, entre la explotaci6n de la fuerza 
de trabajo asalariada y la equivalencia del intercambio, entre eI valor 
y el predo, as( como de las tendencias de la acumulaci6n, el creci
miento absoluto y relativo del capital constante, los movimientos 
dispares de las cuotas de plusvalia y de ganancia, y de c6mo la 
contradicci6n entre eI valor acumulado yel nuevo valorse traduce en 
dificultades de circulaci6n de las mercandas. 
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