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4.	 Desarrollo y planificacion economica 
nacional 

I. DESARROLLO ECON6MICO Y PLANIFlCACI6N* 

El desarrollo econ6mico y las contradicciones 

El desarrollo economico es un proceso que consiste en aumentos 
en el excedente economico con 10 que crece la inversion productiva, 
fenomeno que conduce a una mayor productividad como conse
cuencia del incremento en la produccion (0 importaci6n) de bie
nes de capital y, con esto, a un mejor nivel de vida para toda la 
poblaci6n. Dicho desarrollo es resultado de la lucha que existe en
tre los cambios cuantitativos, es decir evolutivos, y los cualitativos, 
o sean los cambios revolucionarios elementos contrarios que fonnan 
una unidad en incesante lucha.1 

Aqui van implicitos;, desde luego, los procesos indispensables para 
que esa secuencia ocurra. E.g.: que los medios de produccion esten 
de tal manera distribuidos (en propiedad) que el excedente econ6
mico se destine efectivamente a la inversion, que esta sea esencial
mente productiva y canalizada a eliminar los estrangulamientos (i.e. 
a la industria, preferentemente sobre las actividades primarias -que 
tambien son productivas--- y al tipo de industria que sea el mas 

* Introducci6n a la cconom!a politica de la planificaci6n nacional, Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1975, pp. 29-81. 

1 Cf. V. StoliarQv, La ciencia del desarrollo, Ediciones Pueblos Unidos, 
Montevideo, 196i, pp. 115-121; I. S. Kon, El desarrollo en la naturaleza 
y en la sociedad, Editora Politica, La Habana, 1964, pp. 24 y 106-108; 
I. D. Andreiev, Leyes y categorias fundamentales de la dialectica mate
rialista, Ed. Platina, Buenos Aires, 1964, p. 141; Makarov, Vostrikov ct ai, 
Manual de materialismo diaUctico, Ediciones Pueblos Unidos, Montevideo, 
1963, pp. 203-204; J. L. Cecelia Cervantes, Superexplotaci6n, dependencia 
y desarrollo, Ed. Nuestro Tiempo, Mexico, 1970, pp. 22-25; Leon Lavallee, 
"Las Contradicciones de la Sociedad Socialista", en Jacob M. Budish, ~'Es 
el comunismo una nueva etapa?, Colecci6n 70, num. 9, Editorial Grijalbo, 
Mexico, 1967, pp. 115-120. 
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indicado) ; que esa inversion productiva lleve en realidad a aumentar 
el producto, ya que, a pesar de que se diesen todos los mecanismos 
antes mencionados, y otros nece~os para el desarrollo, ocurre al
gunas veces que por ejemplo, por fallas en la coordinacion de las 
etapas del proceso productivo la mayor inversion no conduce a Wl 

aumento en el producto; igualmente, este incremento, cuando se 
presenta, debe ser mayor que el crecimiento de la poblacion, etcetera. 

Tales «contrarios» presentes en todo proceso, sea mecaruco, fisico, 
quimico, biologico 0 social,2 estan en constante pugna como conse
cuencia de que cada uno de esos «contrarios» es simultaneamente 
una unidad de contrarios, de los cuales, a su vez, cada uno es t:arn.. 

bien una unidad de contrarios. Es decir, todos los procesos se «de
sarrollan:. (i.e. «son») porgue estan formados por contrarios que, 
como la materia (puesto que no son sino manifestaciones de ella) 
e:xisten ad perpetuam, ad infinitum. 

La estructura economica es un proceso que esta tambien ince
santemente cambiando, puesto que sus elementos integrantes estan 
en constante transformaci6n como consecuencia de la existencia de 
contradicciones en tales procesos. Todas las cosas, fenomenos 0 pro
cesos tienen un contenido (conjunto de elementos de que se com
pone) y una forma (estructuraci6n de, manera como estan distribui
dos los elementos del contenido). Ambos estan incesantemente cam
biando, pero el contenido siempre es mas dinimico que la fonna, 
por 10 que dentro de una «misma» forma se modifica constante
mente el contenido, hasta que se rebasa la medida (unidad de la 
calidad y la cantidad de un proceso) del fen6meno en cuestion y 
se genera una nueva forma. 

La estructura economica entendida como la unid,ad del modo 
de producci6n, que a su vez viene a ser unidad de las fuerzas pro
ductivas y de las relaciones de produceion (que en su turno son 
unidades de otros contrarios, e.g., estas tienen en el capitalismo a 
los capitalistas y a los obreros como contrarios) y de la superestruc
tura, 0 sea el conjunto de ideas de todo tipo: filos6ficas, juridicas, 
politicas, religiosas, etcetera y las instituciones que les corresponden: 
iglesias, partidos, etcetera, esta sujeta, pues, al cambio al proceso 
dialectico.3 

2 Ct. Stoliarov, op. cit., pp. 26, 26-35, 107; I. S. Kon, op. cit., pp. 18, 
76-105. 

3 ct. Makarov, V6strikov, op. cit., pp. 266-268, Antonio Pesenti, Lec
ciones de econom£a po/£tica, Ediciones de Cultura Popular, Mexico, 1972, 
pp. 32-38. 

En efecto, el proceso economico esta sujeto a contradicciones. 
de las cuales se puede hablar de tres de elIas como las mas impor
tantes, en el sentido de que simultaneamente con elIas ocurren otras 
contradicciones (como por ejemplo, la del metabolismo y catabo
lismo en el hombre, 0 el principio ecologico de la naturaleza, entre 
una gama infinita de elIas) que si bien condicionan a aquellas, son 
mas bien parte de las mismas, en tanto que estas, las mas impor
tantes, son la manifestacion general de esas otras. De acuerdo a 
esto, todas son importantes, ya que sin alguna de elIas las de
mas no se presentan 0 10 hacen pero modificadas. 

Para los fines analltico-sinteticos inmanentes al trabaj0, aqui se 
hablara de las tres contradicciones «mas importantes» en el sentido 
antes dicho (como aglutinantes 0 manifestaciones de otras muchas 
de las que dependen). Asi, la primera contradicci6n «importante» 
que se encuentra en el proceso de desarrollo economico es la que 
existe entre la naturaleza y el hombre; aquella condicionando la 
manera de existir del hombre y este tratando de adaptarse a la natu
raleza, y, al m.ismo tiempo, de adaptar esta a sus fines. 

En esta pugna eterna el hombre conoce poco a poco el medio 
que 10 rodea, utilizando directamente, al principio, los frutos de la 
naturaleza y despues creando instrumentos de trabajo. 

Eso, los objetos de trabajo, los medios 0 instrumentos de trabajo, 
y el conocimiento que el hombre va desarrollando integran las cita
das fuerzas productivas, 0 sea el contenido del modo de produc
cion, en tanto que su forma surge de analizar las fuerzas produc
tivas desde otro angulo, desde el punto de vista de su estructuracion 
o distribucion; se conocen como base economica 0 relaciones de 
produccion (0 de propiedad, ya que su caracter depende de quien 
posea los medios de produceion) pues los hombres estan en con
tacto entre si cuando utilizan los objetos de trabajo al crear 0 
emplear instrumentos y al desarrollar por todo ello su conocimiento. 

Asimismo, a todo nivel dado del desarrollo de las fuerzas pro
ductivas corresponde un nivel espedfico de las relaciones de pro
duccion, fenomeno que obedece a la accion de la segunda contra
diccion «importante» que es aquella que se da entre el incesante
mente renovado nivel de las fuerzas productivas y las viejas rela
ciones de producci6n, mismas que tendd.n que cambiar para adap
tarse a las exigencias del desarrollo economico, es la adaptaci6n de 
la forma ante el desarrollo del contenido. 

Finalmente, a todo nivel de las relaciones de producci6n corres
ponde una determinada superestructura, proceso en el cual se pre
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senta la tercera contradicci6n «importante» cuando las nuevas rela
ciones de producci6n, generadas por su resoluci6n de las contradic
ciones ya citadas, se enfrentan a la vieja l>uperestructura, con 10 que 
se genera una nueva superestructura. La necesaria correspondencia 
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producci6n se co
noce como primera ley M.sica de la economia politica; y la corres
pondencia .entre el modo de producci6n, base econ6mica, 0 infraes
tructura, con la superestructura, se llama segunda ley basica de la 
economia politica.4 

Las contradicciones y las !eyes econ6micas 

Se ha afirmado que la estructura econ6mica funciona debido a 
la lucha de clases pues, se dice, esta es el «motor de la historia»,5 

o que, d,e acuerdo a la teoria del danvinismo social la lucha por 
la existencia es la fuerza motriz de la sociedad;6 0 siguiendo a los 
pansexualistas, el sexo es 10 que mueve al hombre; 0 como afirman 
algunos, ese papel 10 juega la lucha contra la injusticia; 0 que son 
los hibitos, las costumbres de los hombres los que los impulsan a 
producir; 0 bien, segUn sostienen otros, que es unicamente el pro
ceso de reproducci6n 10 que provoca que la sociedad humana no se 
estanque; 0 que son otros muchos procesos no especificados aqui, 
procesos siempre presentes en el desarrollo de la humanidad. 

La verdad indica, sin embargo, que tales elementos estando pre
sentes, no son sino reflejo parcial, la manera de manifestarse, segUn 
las circunstancias, de las contradicciones inmanentes a cada etapa 
del proceso productivo, pero no son la causa de esas contradicciones, 
ni, menos aun, del resultado de eIIas. En efecto, la lucha de clases 
es, en las sociedades clasistas/ un factor de primera importancia en 

4 0 de la sociologia pues la dependencia de las re1aciones de prOOuc
cion respecto de las fuerzas productivas es vital no solo para la conforrna
ci6n de todas las relaciones econ6rnieas sino tarnbien para la fonnaci6n 
de tOOas las otras relaciones sociales. O. Lange, Political Economy, Pergamon 
Press, tomo I, Varsovia, 1963, pp. 23 y 30. 

5 Georges Politzer, CUTSO! de filosofia, Fondo de Cultura Popular, Me
xico, 1962, p. 165. 

6 Cf. Rosental y Straks, Categorias fundamentales del materialismo dia.
lectico, Ed. Grijalbo, Mexico, 1959, p. 180. 

7 Cf. C. Marx y F. Engels, "El Manifiesto Cornunista", Obrfls escogidas 
en dos tornos, torno I, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscu, 1952, 
p. 21. 

el desarrollo de las fuerzas productivas pues agudiza las contradie
ciones emanadas de las relaciones de producci6n vigentes, pero no 
es el unico ni el mas importante. El sexo, asimismo, es un elemento 
alrededor del cual es indiscutible que se construya y se destruya, 
pero no es de manera alguna la causa del desarrollo economico. 

La lucha por la existencia, ademis, esti presente, y el hombre a 
menudo practica el canibalismo; pero se ha demostrado que, a pe
sar de todo, la sociedad humana sigue hacia la cuspide, como 10 de
muestra la lucha contra la injusticia. 19ualmente, se dice que la vida 
de los hombres es un conjunto de hibitos, que son los habitos los 
que causan los errores 'y aciertos en un sistema econ6mico; es decir, 
que son las costumbres las que mueven el proceso econ6mico, y se 
afirma que el subdesarrollo es consecuencia de la conducta de los 
hombres. 

Ahora bien, si bien es verdad que el hombre actua por habito, 
que las cuestiones psico16gicas condicionan su manera de actuar y 
a la inversa, este no puede llevar a la conclusion de que el atraso 
econ6rnico es causado «simplemente» por la conducta de los hom
bres. Se debe llegar, mas bien, a los factores que provocan esos ha
bitos pues, por ejemplo, el hibito de comer tortilla y frijoles, que 
es caracteristico del desarrollo mesoamericano, no se debe a que el 
mexicano 0 el guatemalteco, e.g., rechacen otros alimentos, sino a 
que no pueden tenerlos debido a la centralizaci6n monopolista de 
la riqueza y a la intromision del imperialismo. 

Es el proceso de produccion y de reproduccion, sujeto a contra· 
dicciones, 10 que podria sefialarse como el «motor de la historia», 
el factor del que depende esencialmente el desarrollo social, aunque 
de ninguna manera es el unico. Esto se da en funcion de que el 
m6vil primario del hombre es 10 econornico.8 Federico Engels es 
quien, sin caer en el «materialismo economico» que considera que 
10 economico es la unica fuerza del desarrollo social, sefiala este 
hecho. 

As! pues, en respuesta a la argumentacion de que el y Marx 
afirmaban que 10 unico que provoca el desarrollo es el proceso de 
reproduccion, dice que 

[ ... ] segUn la concepcion materialista de la historia, el factor 
que en ultima instancia determina la historia, es la produccion 

8 Cf. F. Engels, "Discurso Ante la Turnba de Marx", C. Marx y F. En
gels, ibidem, torno II, p. 155. 
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y la reproducci6n de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afir,. 
mado nunca mas que esto. Si alguien 10 tergiversa diciendo que 
el factor economico es el unico determinante, convertira aquella 
tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situacion eco
nomica es la base, para los diversos factores de la superestruc
tura que sobre ella se levantan [ ... ] ejercen tambien su influen
cia sobre el curso de las luchas hist6ricas y determinan, preda
minantemente en muchos casas, su forma.s 

Las contradicciones son, entonces, la base del desarrollo eco
namico y por tanto, de las leyes a que este se sujeta. Es decir, 
las contradicciones inmanentes a la relaci6n hombre-naturaleza origi
nan las leyes econamicas. Estas engendran el proceso economico, 
pues este se presenta como consecuencia de un sinnumero de accia
nes humanas constantemente repetidas, ocurridas como resultado de 
las contradicciones. Puesto de otra manera, toda ley es la expresi6n 
del desarrollo de una contradicci6n.10 Asi, tales acciones tienen, 
debido a las condiciones espedficas en que se presenten, una deter
minada manera de ocurrir. 

Esto es, en el proceso de producci6n se relacionan los hombres 
entre ellos y con los medios de produccion y, por 10 tanto, con la 
naturaleza. Estas conexiones, vinculos 0 relaciones entre las fuerzas 
productivas son leyes econ6micas, pues en virtud de que en general 
una ley es una categocia filos6fica que denota las relaciones 0 \"incu
los intemos que existen entre dos 0 mas fen6menos, conexiones que 
son constantes, generales, esenciales y necesarias,l1 las 16j'es econb
micas son las relaciones que con caracter constante, general, esen
cial y necesario ocurren entre la naturaleza y el hombre y entre los 
propios hombres, y que son el objeto de estudio de la economia 
polltica. 

Por otro lado, las leyes de la economia politica son los enuncia
dos acerca de la operaci6n de las leyes economicas.12 Es decir, las 
leyes de la economia politica son un reflejo de 10 necesario y de 10 
esencial de las leyes econ6micas (pues los detalles de estas no son 

9 Cf. Carta de F. Engels a Joseph Bloch, en C. Marx y F. Engels, ibidem, 
pp. 458-459. Vease tambien en F. Engels, El origen de la Familia, la Pro
piedad Privada y el Estado, prefacio, ibidem, p. 157, y C. Marx, Pr6logo 
de la Contribuci6n a la Critica de la Economia Politica, ibidem, p. 373. 

10 Cf. J. Budish. loc. cit. 
11 Cf. Rosental y Straks, op. cit., p. 156. 
12 Cf. O. Lange, op. cit., p. 51. 
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facilmente observables y porque existen otras relaciones accidentales 
que por ser casuales no se presentan siempre y sOlo perturban la 
operacion de las leyes economicas). Hay, sin embargo, confusion 
acerca de esto, ya que se dice que "[ ... ] por ley econamica debe 
entenderse una descripeion generalizada de como se desarrollan los 
fenomenos del mundo real",13 son los que erraneamente se hacen 
sinonimos las leyes econ6micas en s1 con su enunciado, con su ca
tegoria economica. 

Las Ifl)'es econ6micas tienen diferentes rasgos distintivos, de los 
cuales los mas destacados se pueden dividir en cuatro grupos: 14 

Desde el punto de vista de su forma de manifestarse par 10 que 
tales caracteristicas se subdividen en: 

Causalidad, que se refiere a que las Ieyes economicas se presen
tan como una relacion de causa-efecto, es decir, a las relaciones en 
que un hecho dado (causa) es seguido por otro hecho especifico 
(efecto). 

Objetividad, aspecto de las leyes econ6micas que surge al darse 
5taB en la realidad, por 10 que no son producto de la mente, de 
la conciencia, 0 de la voluntad, del hombre, sino que Qperan indo
pendientemente de que la gente este consciente 0 no de elIas y de 
que se ajusten 0 no a los deseos del hombre. Por esto, en los regi
mene presocialistas, sobre todo, cuando las leyes economicas no cua
dran con las necesidades ni con los deseos de los hombres, se mal
interpretan sus resultados y, como dice Lange, en Iugar de ver la 
consecuencia de 10 intencionado de sus acciones, ven una fuerza 
divina 0 satanica que las provoca. Ocurre asi una fetichizaci6n de 
las leyes econ6micas,1S a pesar de que estas son una manifestacion 

13 Maurice Dobb, Econom£a politica y capitalismo, Fondo de Cultura 
Econ6mica, Mexico, 1961, p. 187; esto mismo ocurre con E. Varga, Eco
nom£a pol£tica del capitalismo, Edieiones de Cultura Popular, Mexico, 1972, 
pp. 11 ss. 

14 Cf. O. Lange, op. cit., pp. 49-91, y "Economia Politica del Socialis
mo", El trimestre econ6mico, nnm. 102, Mexico, abril-junio 1959, pp. 222
234; Rosental y Straks, op. cit., pp. 156-193; A. Rumiantsev, Categories 
and laws of political economy of communism, Ed. Progreso, Moscu, 1969, 
pp. 118.232; I. D. Andreiev, op. cit., pp. 44-51; Francisco Zamora, Tratado 
de teoria econ6mica, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1958, pp. 12-16. 

15 Cf. O. Lange, op. cit., pp. 50-58, 78-79; Varios Autores, Economia 
poUtica del socialismo, Ed. Progreso, Moscu, sin fecha, pp. 8-10. 
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de las relaeiones de producci6n, expresadas en forma de categoricu 
econ6micas.16 

Espontaneidad, que se refiere a las conexiones 0 relaeiones eco
nornicas que se presentan con independencia de la voluntad de los 
hombres, es decir, aquellas leyes que existen en contra 0 al margen 
de los deseos de los individuos. La espontaneidad de las leyes ecoruS
micas se debe: a que los estirnulos y las reacciones (inintenciona~ 

das en la mayona de los casos) ante ellos, surge de unas relaeiones 
de produccion y de distribucion historicamente condicionadas y, por 
tanto, independientemente de la conciencia; a que los estirnulos va
rian unos de otros; y a que el conjunto de la conducta humana tiene 
un resultado no deseado por persona 0 grupo alguno. 

Esto conduce a que, no obstante que consideradas por separado 
las acciones de los hombres son conscientes y con prop6sitos espe
cificos, el resultado social de tales acciones sea un proceso esponta
neo, debido a que esas acciones son independientes de la voluntad 
humana. Entre este tipo de caracteristicas que corresponde a la gran 
mayoria de las leyes econ6micas que han existido, estan las especifi
cas de una formacion social, asi como las comunes a varias forma
ciones puesto que unas y otras son resultado de relaciones de pro
duccion especificas. 

Inductividad, caracteristica de las leyes econ6micas, que se da 
cuando estas QPCran en la forma deseada por el hombre como es 
el caso de las propiedades originad,as por la superestructura en el 
caso de las economias presocialistas, pues en el socialismo esta ca
raetenstica de las leyes de operar conforme a los deseos de los hom-
bres es inmanente a su propio desarrollo. 

Concomitancia, propiedad de las leyes economicas que se da al 
ocurrir dos 0 mas procesos simultaneamente; es decir, siempre que 
se presenta. uno, necesariamente ocurre el otro. 

Funcionalidad, caracteristica que se presenta cuando las relaeio
nes que constituyen una ley econ6mica son mensurables. 

Constancia, referente a la necesaria repetici6n de las acciones 
humanas que forman las leyes economicas, pues estas 8010 pueden 
conocerse si las acciones de los hombres se repiten incesantemente, 

16 L. A. Kadishev y G. N. Sorokin, Leyes economicas y plani/icacion 
socialista, Ed. Grijalbo, Col. 70, num. 66, Mexico, 1969, p. 12. 
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por 10 que esta propiedad se puede considerar como estadistica ya 
que tales aetos ocurren en un gran numero de casos pero no nee&
sariamente en uno solo, debido a 10 cual es la ley de los grandes

17numeros 10 que permite que se manifiesten al hombre las leyes 
econ6micas. 

Desde el punto de vista de las reladones econ6micas, entre los 
hombres" del ejecto condicionante de las juerzas productivas, cuyos 
rasgos sobresalientes se dan en relaei6n a: 

T ecnica, propiedad de las leyes economicas que es resultado de 
las necesidades tecnicas y xnateriales del proceso productivo; 0 sea 
que, si tecnica es el conjunto de medios que men para realizar un 
fin junto con el modo de utilizaei6n de tales medios,18 para produ
cir un bien determinado se necesita cierta cantidad de otros bienes 
y/ 0 servicios, y de la aplicaeion de fuerza de trabajo para ella (co
nocido esto como nUmeros proporcionales, coeficientes tecnicos y, 
o indice tecnico-productivos) ;19 es decir, hay una relacion cuanti 
tativa constante entre los elementos productivos que intervienen en 
un proceso 0 tecnica de producci6n. 

Equilibrio en la producci6n, que se refiere a los vinculos que 
circunscriben al proceso productivo y a las actividades econ6micas 
de la sociedad a una medida, e.g., no se puede usar mas carbOn 
que el producido mas las importaciones 0 menos las exportaciones 
si las hay, 0 bien, un producto dado no se pUede almaeenar como 
reserva si se consume toda su producci6n mas las importaciones si 
las hay; ni se puede repartir una mayor cantidadde producto que 
la que esta disponible. 

Conducta humana, caracteristica que se origina por el constante 
e ininterrumpido reaccionar de los hombres, condicionados indi
vidualmente, ante los estimulos e incentivos imperantes. 

Intero/Jeraci6n de las acciones humanas, aspecto que se refiere a 
las acciones de los hombres que se crean como consecuencia de las 

17 0 sea la mutua compensaci6n de las relaciones accidentales 0 in
esenciales con las relaciones necesarias que se presentan en ciertas condi
ciones cuando los hechos de un tipo dado se repiten en gran escala. Vease 
O. Lange,	 op. cit., p. 54. 

18 Ibidem, pp. 148-150. 
11 C/. Bettelheim, Problemas teoricos 'Y prticticos de la plani/icacion, Edi

torial Tecnos, Madrid, 1962, p. 163. 
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caracterlsticas del tipo anterior, ya que el hombre, al reaccionar 
ante los estimulos e incentivos 10 hace en sociedad, en relaci6n con 
otros hombres, como es el caso de la ley de la igualaci6n de la 
tasa de ganancia en el capitalismo, y de la ley del desarrollo pla
nificado en el socialismo, por ejemplo. 

Desde el punto de vista del camp,o en que se presentan, ya que 
toda ley tiene limitado su campo de acci6n pues opera en ciertas 
circunstancias definidas y deja de operar al desaparecer tales con
diciones, por 10 que no todas las caracterlsticas de las leyes econ6
micas tienen vigencia universal, entre estas estan: 

La generalidad, rasgo que existe en cualquier inodo de produc
cion como ocurre con el aspecto tecnico y con el de equilibrio; tiene 
la caracteristica de que no cesa de operar aunque sf cambian los 
valores numericos de las relaciones que reflejan, i.e., si, por ejem
plo, estas se expresan en f6rmulas matematicas, el valor de sus pa
rametros cambia pero las f6rmulas mismas no se modilican.tO 

Rasgos comunes a varias formaciones sociales, que son los que 
existen en mas de un sistema economico, pero no en todos, e.g., 
en toda sociedad en la que se intercambian los productos existen 
ciertos aspectos de la conducta hwnana y de interoperaci6n de las 
acciones humanas, comunes a todas esas sociedades, como 10 de
muestra la ley del valor. 

ASP'6ctos espedficos a una formaci6n social dada, que es, en 
general, el caso de las caracteristicas de la conducta humana, de
bido a que cada formaci6n establece estimulos e incentivos deter
minados por 10 que la reaccion de los hombres es espedfica y limi
tada a esas condiciones que, al desaparecer y ser sustituidas por 
otras, provocan el cambio de tales caracteristicas. Asimismo, se tienCit 
el caso de los rasgos de interoperacion de las acciones de los hom
bres de los que buena parte de ellos cambia dentro de una misma 
formaci6n, e.g., el capitalismo industrial en, 0 en competencia 0 
monopolio, sin que implique el cambio de dicha formaci6n. 

Esto significa que a cada una de las etapas de una fonnaci6n 
dada corresponden ciertos aspectos espedficos de esa epoca, aun· 
que no de toda la formaci6n. Ademas, en cada fonnaci6n existe, 
como consecuencia de la aplicaci6n de determinados estimulos (es

20 Cf. O. Lange, op. cit., p. 65 n. 
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tablecidos por las espedficas relaciones de producci6n, originadas 
por el tipo de propiedad de los medios de producci6n), una carac
teristica espedfica que es la que detennina los estimulos e incentivos 
de los propietarios de los medios de producci6n y de los no propie ,,/
tarios (trabajadores), es decir, condiciona la aparicion de los otros 
rasgos es,pedficos de esa formaci6n. 

Caracteristicas superestructurales, referentes a los rasgos que 
cambian en el curso de una formacion social junto con los cambios 
en la operacion de la superestructura; son propiedades que no de
penden directamente de las relaciones de produccion. En el capita
lismo, por ejemplo, puede haber libre comercio, proteccionismo, un 
sistema monetario basado en el oro 0 en varias formas de moneda 
fiduciaria, mercado libre de divisas 0 control de cambios, todo 10 
eual depende de la superestructura. Igualmente, el gobiemo aplica 
impuestos y derechos, establece las condiciones de intercambio, paga 
sueldos, salarios, concede subsidios, las organizaciones privadas re
eiben contribuciones voluntarias, las organizaciones religiosas prohi
ben ciertas actividades, etcetera. 

Desde el punto de vista de su cump'limiento 0 de su vigencia, en 
funcion de la cual la caracteristica mas destacada de las leyes eco
n6micas es la de: 

Tendencia, es decir, en virtud de que las leyes econ6micas «tien
den» a cumplirse aunque no 10 hagan cabalmente (como en el caso 
de que se reduzca el precio de una mercanda, puede esperarse que 
su demanda se expanda aunque no necesariamente en esa propor
cion, siempre y cuando las condiciones imperantes al momento de 
la reducci6n del precio se conseIVaran mas 0 menos iguales), se dice 
que esta es una caracteristica «limite», en el sentido matematico 
de este concepto, y por esto mismo se habla de rasgos «hipoteticos» 
de las leyes economicas pues estas solamente se cumplen en la prac
tica si se reunen las condiciones previstas.21 

Esta division de las caracteristicas de las leyes economicas, que 
es aplicable a cualesquiera relaciones sociales 0 naturales, se da en 
funcion de las necesidades de estudiar las conexiones entre los hechos 
econ6micos; debe tenerse en cuenta que tal division no existe en 
sf misma, por 10 cual un mismo fenomeno 0 conjunto de proces09 

21 Francisco Zamora, op. cit., pp. 14-15. 
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ec0n6m.icos podra estar, y est<i, sujeto a mas de un tipo de relaci6n, 
VInculo 0 ley. La ley del valor, e.g., que, en cuanto tiene como efecto 
~l intercambio de las mercandas de acuerdo con el tiempo de tra
bajo socialmente necesario para producirlas, tiene la caracterlstica 
de la causalidad, tambien posee el rasgo de la concomitancia puesto 
que siempre trae consigo efectos colaterales (sintetizados en las fluc
tuaciones dclicas), tambien tiene el ~cto de ser comun a varios 
sistemas pero no a todos ya que esm vigente en las sociedades mer
cantiles, se presenta espont<ineamente, etcetera.22 

Manera de operar del proceso econ6mico 

La economia opera, en consecuencia, de acuerdo a las contradic
ciones y leyes que existan en ella, mismas que provocan que sean 
ciertos bienes y no otros los que utilicen y que se empleen de una 
manera especifica y no de otra; es decir, las leyes 'Y las contradiccio
nes que rigen el desarrollo de una economia condicionan la tecnica 
d,e una actividad economica dada. De esto resulta que conforme se 
conozcan mejor las leyes correspondientes a una formacion econ6
mica determinada, y mas habilidad se logre en la utilizacion de elIas, 
la tecnica economica de esa formacion sera mas efectiva.23 

Como se dijo, el proceso economico se forma pol' medio de la 
reaccion de los hombres ante los estimulos e incentivos a que se 
enfrentan. Esta reaccion de cada individuo considerado en particu
lar es un acto economico (en funcion de que esta determinad,o di
recta 0 indirectamente pOl' las relaciones de producci6n, y no POl'
que con tales actos se satisfagan las necesidades con medios escasos 
cuya apetencia sea general), y la repetici6n e interconexion de los 
actos economicos conforma la actividad economica general.24 Aquel 
y esta se desarrollan como consecuencia de que el movil primario 
del hombre es la satisfaccion de sus necesidades esenciales y de las 
que surjan al d,esarrollarse las fuerzas productivas. 

22 Se ha subrayado que la caracteristica mas importante, analiticamen
te hablando, es la de causalidad, tanto porque conociendo la causa de una 
ley se puede gobernar mas eficazmente su desarrollo y operaci6n 0 bien 
neutralizar sus resultados, como porque todas las leyes, econ6rnicas 0 no, 
tienen esc rasgo, independientemente de que posean ademas una 0 varias 
otru de las caractensticas aqui sefialadas, como en verdad OCUITe. Cf. Oskar 
Lange, op. cit., p. 50. 

U Ibidem, pp. 148-150. 
" V6ase Francisco Zamora, op. cit., pp. 9-10. 

PLANlFICACION ECONOMICA NACIONAL 325 

De todo este encadenamiento de procesos economicos (i.e., la 
secuencia de interconexion entre la produccion, la distribucion, el 
intercambio y el consumo y en carla uno de ellos la interconexion 
de sus diferentes componentes, y asi· sucesivamente) se forma el 
proceso econ6mico general, que se manifiesta esencialmente pol' me
dio de la produccion global, el consumo total y el excedente econo
mico con fines de acumulacion. El hombre ha desarrollado la tee
nica economica al establecer con su accion tal proceso. 

El proceso productivo, sin embargo, no esta integrado pOl' un 
conjunto «homogeneo» de medios sino que se compone de nume
rosas actividades economicas y de inn<uneros medios para trabajar 
en cada una de elIas, pOl' 10 que existen diversas tecnicas para un 
mismo prop6sito. Asi, al surgir la necesidad de conocer cuales son 
mejores, aparece la tecnologia, 0 sea el estudio de los diversos tipos 
de tecnicas, i.e., de los diferentes medios que se emplean y los dis
tintos modos de hacerlo para obtener los fines de la economia. 

El funcionamiento de la economia, pol' 10 tanto, depende del ni
vel de desarrollo de las fuerzas productivas y del grado de avance 
de las relaciones de producci6n, ya que estas detienen 0 impulsan 
el desarrollo de aquellas, y este desarrollo de las fuerzas produc.
tivas es precisamente 10 que hace que funcione de tal 0 cual manera 
una economia pues establece la forma en que se trataran de satis
facer las necesidades de los individuos. El proceso economico ha ope
rado, de acuerdo con esto, basicamente de dos maneras: siguiendo 
una secuencia ininterrumpida y cambiando sOlo de forma de mani
festarse de estos intentos de cubrir las necesidades sociales. 

La primera es la forma en que, a consecuencia de que no se 
han desarrollado la produceion y el intercambio, las necesidades se 
satisfacen directamente, 0 sea cuando se produce para el consumo 
directo, es asi un funcionamiento directo del proceso economico; 
este tipo de actividades ha existido basicamente en las formaciones 
en las que ha predominado la economia natural. La otra es la ope
raci6n en la que, debido a que el desarrollo de la produccion y del 
intercarnbio mercanda-dinero lleva a la separacion de la estrecha y 
directa relacion entre la actividad economica y la satisfaccion de las 
necesidades, se produce con el objeto de obtener ingreso en dinero, 
el cual se empleara para adquirir bienes para satisfacer directamente 
diversas necesidades, es decir, es una satisfaccion de tipo indirecto 
de las necesidades. 

Los fines de la actividad econOmica, pol' 10 tanto, han camb_ 
do, ya que, al principio, cuando no hay aun desarrollo del i~ 
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cambio, esos fines los detenninan las necesidades de alimentacioa, 
vestido, etcetera; en tanto que al desarrollarse las fuerzas produc
tivas y con ello al darse el surgimiento del excedente economico y 
la necesidad del cambio, el fin es obtener ingreso en dinero. Este 
finse convierte en el medio para lograr los demas fines, en el centro 
de toda actividad economica, y es independiente de la forma adop
tada por el proceso economico, asi como de las necesidades que 
despues se vayan a satisfacer con el dinero de tal manera logrado. 

Oskar Lange25 denomina actividad costumbrista 0 casera y ac
tividad lucrativa, a las operaciones directa e indirecta de la eco
nOInia respectivamente, denominacion que si bien es correcta, en 
realidad el termino «Iucrativo» hace inconveniente usar tal nomen
clatura para hacer referencia a procesos economicos que, no siendo 
precisamente «1ucrativos» si realizan su proceso economico dentro 
de 10 aqui referido como «operacion indirecta» como es el caso del 
socialismo. 

Asi aparece la propiedad privada (con el Estado como su 
guardian) y la necesidad de maximizar el ingreso en dinero, ya que 
entre mayor sea el grado en que se realice tal maximizacion podra 
realizar un nUmero mas grande de otros fines. La maximizacion 
del ingreso en dinero se hace factible debido a la aparicion de la 
empresa capitalista que va unida al desarrollo de las relaciones mo
netarias, con 10 que se llega a expresar en «medidas uniformes» 10 
que antes se expresaba en yardas, piezas, etcetera, es decir, se hace 
realidad comparar los elementos del costo, incluyendo el trabajo, con 
el objetivo supremo del funcionamiento indirecto del proceso econ6
mico, el ingreso en moneda, comparacion que se expresa en la cate
goria economica de utilidad. 

Todo esto se debe al desarrollo de la teneduria de libros que es 
consecuencia de la aparicion, en el xm, de la partida doble, la 
introduccion de la cuenta de capital y de la de ingresos y gastos. 
Tal tendencia a la maximizacion del ingreso monetario no se des
arrolla cabalmente cuando hay alguna otra posibilidad para ob
tener los medios de satisfacer necesidades, alternativa que sea dife
rente del funcionarn.i.ento indirecto del proceso economico (como un 
campesino que utiliza en su consumo personal parte de su producto) .2. 

Asi, el funcionamiento indirecto del proceso economico se con

25 Cf. O. Lange, op. cit., pp. 150-157; Francisco Zamora, op. cit., pp. 
28-32. 

26 Cf. O. Lange, op. cit., pp. 157-167. 
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vierte en una actividad racional. Aparecen los conceptos de uso 
optimo de los recursos, para seiialar el caso en que se aplica la ra
cionalidad economica, y el de desperdicio, que es .resultado de la 
irracionalidad, yendo aparejado en el capitalismo al execedente eco
nomico. La racionalidad aplicada a la economia tuvo su primera 
manifestacion en el sistema capitalista y no hasta el regimen socia
lista como frecuentemente se pretende. 

Inclusive, en el capitalismo la racionalidad es, ironicamente, una 
necesidad vital, pues es con ella como se puede lograr la mayor 
utilidad y, ademas, porque al perseguir unas empresas la obtencion 
de la plusvalia extraordinaria la bancarrota amenaza a las empresas 
que no apliquen las innovaciones tecnicas que les permitan esa plus
valia. Es decir, la racionalidad economica no es algo ya dado como 
caracteristica universal de la actividad humana, sino un producto 
historico que surge con el desarrollo de las fuerzas productivas. 

Esto no debe llevar a conclusiones equivocadas, ya que se tiene 
el hecho de que la racionalidad economica puede ser de dos ti,pos: 
objetiva, 0 sea aquella en la que el principio de racionalidad se aplica 
a la realidad tal como esta es, 0 metodologica, que es en la que la 
racionalizacion se aplica de acuerdo al conocimiento que, quien hara 
laseleccion de medios, tenga de la realidad sin tomar en cuenta si 
tal conocimiento es verdadero 0 no ;21 como cuando se considera 
que la planificacion es el procedimiento para resolver los probleIIWl 
de una economia, pero se omite el hecho de si puede 0 no aplicarse 
a ella. 

Asi que en una economia en la que predomina el objetivo de 
obtener la mayor utilidad personal en medio de la anarquia s0

cial, como ocurre en el capitalismo, la racionalidad existente en ella 
es necesariamente metodologica ya que la seleccion de medios es 
pragmatica28 y no practica como deberia ocurrir al ser esta el «prin
cipio» y el «fin» del conocimiento, al tiempo que es tambien la norma 
de veracidad de las tesis y abstraeciones del hombre. 

Como se sabe, el principio de la racionalidad economica con
siste en que con una cantidad detenninada de medios se obtenga 
el mayor resultado posible, variante conocida como principio del 

21Cf. Ibidem, pp. 158-169. 
28 Del griego «pragma», accion:· corriente filosofica que Be basa en e1 

criteria de que 10 {mica buena y verdadero es 10 que sirve para Iqs. fine. 
personales, y que 10 que no puede rer de utilidad es falso; par esto, 10 
que mejor expresa el espiritu de esta corriente es el principia maquiav6
lico de que eel fin jmtifica los medios». 
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mayor efecto, 0 bien, en que para alcanzar un resultado espedfico 
se utilice la menor cantidad de medios, variante conocida por prin
cipio de economia de medios. La combinacion de estas posibilida
des para lograr evitar el desperdicio y, par ende, conseguir racio
nalizar el proceso econ6mico, puede llevar a que se incurra en un 
absurdo 16gico: que se quiera obtener el maximo resultado em
pleando el minimo de medios. 

Tal combinaci6n es, sin embargo, imposible de darse ya que, en 
el primer caso, al reducirse la cantidad de medios necesariamente se 
reducira el resultado obtenido, y, en el segundo, solamente puede 
aumentarse el resultado si crece la cantidad de medios para ello. 
En realidad son variantes equivalentes pero alternativas,29 por 10 
que para aumentar el producto se requerira, siempre, de mas «in
sumos» pues, como se d~jo, en toda unidad adicional de producci6n 
existen partes proporcionales adicionales de los elementos que la 
integran. 

Aqul debo destacar que la «inversion» es, en tenninos generales, 
la utilizacion de recursos de todo tipo: naturales, objetos de tra
bajo, instrumentos de produccion, conocimiento del hombre, etce
tera, y no 5010 de recursos monetarios pues estos, en todo caso, s610 
son (0 deben ser) reflejo de la existencia real de recursos produc
tivos. Asi podra comprenderse como todo aumento de la produccion 
requiere de incrementos en el consumo de insumos de diversa indole, 
aun cuando monetariamente hablando pudiera haber menos «in
version». 

En el capitalismo, la racionalidad econ6mica, al ser resultado 
de los estimulos espedficos originados por la propiedad privada de 
los medios de producci6n, conduce a la maxima eficiencia en la 
operacion de una empresa particular, pero, tambien y simultanea
mente, a la anarquia en la producci6n de todo el sistema en gene
ral. Por ella es que el capitalismo es racional en 10 privado pero 
irracional en 10 social, es decir, son, como sefialara Marx, '1 ...) 
perdidas para la sociedad que son ganancias para el capital pri
vado". 

Por ella es que el primer triunfo de la racionalidad, que se da 
en el capitalismo, es tanto limitado como deforme; limitado por
que se circunscribe a la empresa privada y delorme pues se consigue 
con base a la ex;plotacion de los trabajadores ya que es resultado 
del desarrollo (y agudizaci6n) de las relaciones capitalistas de pro

29 Cf. O. Lange, op. cit., pp. 157-158; Francisco Zamora, op. cit., p. 10. 

duccion, relaciones que son antagonicas, por 10 que para aumentar 
la utilidad los empresarios 10 hacen "[ ... ] a costa de la salud, la 
seguridad y aun la vida de los trabajadores".30 Esto es, al no haber, 
al no ser posible una aplicacion general, social, de la racionalidad 
economica, no existe un uso optimo de los medios, hay desperdicio, 
un desperdicio social. 

Coincidencia, hist6ricamente determinada, de la producci6n con el 
consumo mas excedente econ6mico con fines de acumulaciOn 

Para que una economia se desarrolle constante e ininterrumpi
damente, su producci6n debe ser absorbida en forma total, cicio a 
cicio, de tal modo que no haya acumulacion innecesaria de existen
cias. Esto, que haya equilibria, que la oferta sea igual a la demanda, 
ha ocurrido y ocurre en todos los regimenes econ6m.icos, aunque de 
diferente manera ya que en tanto en unos esa igualdad se logra 
de manera previamente establecida y continua, en otros se presenta 
recurrentemente y por casualidad dialectica.31 

En efecto, la adaptacion de la produccion a las necesidades se 
ha operado de dos lormas: 32 aquella en la que las necesidades a 
cubrir, los medios de producci6n y la mano de obra que se deben 
emplear se establecen de antemano y sobre estas bases se determina 
el monto del producto a obtener, c6mo se distribuira, quien 10 con
sumira, etcetera; es, pues una adaptaci6n consciente, a priori. Y 
aquella en la que un «mecanismo social» es del que depende la ma
nera de obtener y de regular la produccion, en distribuci6n y su 
consumo, 0 sea una adaptacion a posteriori, «despues de». 

De estas, la que surge primero, hist6ricamente hablando, es la 
adaptaci6n consciente, a pesar de que parece ser mas simple, mas 
natural, la «despues de» ya que en la comunidad primitiva no es 
mediante el libre juego de la demanda y de la oferta especlficas de 
esa formaci6n como se logra la adaptaci6n de la produccion a las 
necesidades de acumulacion y de consumo, sino que son decisiones 
conscientes las que determinan que producir, cuanto de cada cosa, 

ao Cf. C. Marx, El capital, citado en O. Lange, op. cit., pp. 173-174. 
31 Cf. V. C. Afanasiev, Direcci6n cientlfica de la sociedad, Ed. Progreso, 

Moscu, sin fecha, pp. 35, 39-42. 
lIi2 Estas son, como se ve, diferentes de las dos maneras de operar del 

proceso econ6mico: directa 0 indirecta siendo estas ultimas, parte de las 
fonnas consciente y espontanea de obtener la proouccion. 
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el tiempo de trabajo de cada persona, cuanto recibira a cambio, et
cetera. En el regimen· patriarcal 0 en el matriarcal,. claro, quien 
toma tales decisiones es el jefe de la familia. s3 

Esto, desde luego, se refiere a las sociedades en las que h3lY 
produccion (obtencion de bienes debido a una accion consciente de 
los hombres), por 10 que queda fuera de consideracion el periodo 
inicial del hombre sobre la tierra, lapso en el cual «8010» se dedicaba 
a «recoger» 10 que la naturaleza Ie brindaba. Ahora bien, este modo 
consciente de adaptacion presupone que la produccion es directa
mente producto social, es decir, que no tendni que ser vendido, rea
lizado, y presupone la propiedad comun de los medios de produc
cion. Esta situaci6n, por tanto, 8010 se ha dado en la comunidad 
priroitiva y en el socialismo. 

El equilibrio economico como todo fenomeno objetivo es un pro
ducto historico y es precisamente el proceso dialecticodel mismo la 
causa de la planificacion economica. Por esto, carla etapa viene a 
ser simultcineamente antecedente de la planificacion, medio de pre~ 

paracion para su advenimiento, e instrumento de la misma..84 

Autorregulaci6n 

Puede considerarse que despues de la comunidad primitiva y con 
el desarrollo de las fuerzas productivas que provoco un incremento 
importante en la productividad y, con este, la aparicion de las cate
gorias economicas de excedente econ6mico y de meTcancia y, con
secuentemente, el desarrollo del comercio durante los regimenes pre
socialistas, la forma de regulacion de la produceion ocurrio por me
dio de las leyes de la oferta y de la demanda de carla formacion 
economica,85 i.e., la autorregulacion, 0 mecanismo de mercado. 

33 Cf. C. Bettelheim, op. cit., pp. 33-39. 
84 El profesor Hermann Linsel hace una exposici6n muy clara en su 

conferencia"Questions of National Economic Planning", Wissenschajtliche 
Beitrage, Sondernummer n 1969, pp 95-105, The Sixth International Sum
mer Seminar on National Economic Plannnig, Hocmchiile fUr Olronomic, 
Berlin, Republica Democratica Alemana, impartida el 3 de julio de 1969 
en Postdam, RDA. 

3.5 "No exjste una ley de la oferta y de la demanda, sino tres leyes dis
tintas, a saber una .ley de demanda, una ley de la oterJa y una ley de 
torTTl4ci6n de los precios en funci6n de los dos primeros elementos", M. 
Bousquet, Institut des Sciences Economiques, t. III, Paris, M. Riviere, 1936, 
cit., Jean Romeuf, Diccionario de ciencias econ6micas, Ed. Labor Barce
lona, 1966. 

PLANIFICACION ECONOMICA NACIONAL 

Este mecanismo autorregulador, al que se Ie considera "( ... ] la 
{ibra nerviosa de la economia capitalista (al menos en su fase com
petitiva) ",86 aunque con especificas modalidades en cada caso, viene 
siendo todavia basicamente la manera tradicional de operar del 
capitalismo en particular y de la economia mundial en general, pero 
en sus inicios y aun ahora, se sostenia que el gobierno no debia 
intervenir en la vida economica sino que los desajustes ocurridos en 
ella deberian solucionarse por meoio de ese mecanismo espontaneo. 
Habia, pues, una regulacion a posteriori cuando muchas veces «ya 
para que» 

Reguladon eC(>nomica administTativa insuficiente 

En pleno laissez faiTe, basicamente de los siglos XVI a XIX, a partir 
del momento en que los particulares no pueden competir con la 
importacion de ultramar aparece la necesidad, 0 mas bien, aceptan 
que esta existe, de que el gobierno intervenga en el proceso econ6
mico para tratar de lograr el equilibrio economico. La primera ma
nifestacion de esa intervencion es el proteccionismo aduanero, que 
provoco el nacimiento del capitalismo industrial,87 y fomentO su 
desarrollo. Se Ie llama por eso proteccionismo progresista. 

Posteriormente se presenta un proteccionismo conservador como 
consecuencia de la regresion que sufren el librecambio y la libre
concurrencia que habian surgido durante el apogeo de la industria 
y que contribuyen grandemente a su avance debido al desarrollo del 
capitalismo en grandes unidades y al surgimiento de los monopo
lios; en esta situaci6n se tieude a proteger no a las industrias nacien
tes sino a situaciones adquiridas. 

Mas adelante, 'Y debido a los obstaculos cada 'rez mayores que 
fue encontrando conforme se desarrollo el capitalismo, ese protec
cionismo se convirtio en una clara intervencion gubernamental. No 
obstante, unicamente logran paliar los problemas y no eliminar sus 
causas. Es un intento apriorlstico para ayudar a que mediante el 
«libre juego de las fuerzas del mercado» se autorregule la econo
mia, pues, a pesar de que el proceso de monopolizaei6n tiende a 

1I6 M. Dobb, introducci6n de M. Bar, Obj~tivos y metodos de la pla.
nijicaci6n soviltica, Editorial Ciencia Nueva, Madrid, 1970, p. 7. 

87 ct. Academia de Ciencias de la URSS, Manual de economia politica, 
Ed.• Grijalbo, Mexico,1960, pp. 302-303; C. Bettelheim; op. cit., pp. 
127-129 
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neutralizar ese «1ibre juego», "el surgimiento de los capitalistas de 
monopolios no elimina el principio del laissez faire de la produccion 
de mercancias [ ... ]".88 

Entre las medidas que se han utilizado estin, ademas de la pro
teccion aduanera, el control de los p1'ecios mediante el establecimien
to de precios maximos y minimos. Los precios maximos (que a la 
vez son minimos: desde el punto de vista de los consumidores son 
rninimos pues se fijan 10 mas bajo posible en tanto que de acuerdo 
a los productores son mfucimos ya que es 10 mas alto a que pueden 
vender) supuestamente se establecen para favorecer a los consumi
dores ya que son aquellos precios que no se pueden sobrepasar, pero 
en ultima instancia favorecen a los industriales pues asi no se yen 
en la necesidad de aumentar los salarios. 

Los precios «maximos» solamente pueden dar el resultado espe
rado si se fijan por debajo del precio de equilibrio puesto que 8010 asi 
se haran atractivos a los consumidores y de 10 contrario no tendnan 
rawn de ser, pero simultaneamente, por definicion, un precio «ma
ximo» establecido por debajo del precio de equilibrio se funciona 
como se desea sobre todo a largo plazo (salvo en epocas especiales, 
e.g., guerras, catastrofes climaticas) porque mientras por un lado 
aumenta la demanda (puesto que la gente tendra, con esos precios, 
recursos adicionales), por otro disminuye la oferta (ya que los pro
ductores no tendran incentivo para invertir en la rama en Que se 
aplique el precio «maximo»). 

19ualmente, los precios minimos (que no son precios bajos, sino 
al contrario, pues precisamente se establecen para asegurarle al pro
ductor un «maximo» en su venta, como es el caso de los precios de 
garantia; en algunos paises, como en Mexico, si se puede vender 
por abajo de esa «garantia», debido a los cacicazgos y monopolios 
que existen), que se supone favorecen a los productores ya que les 

-. asegura un margen de utilidad, son aquellos precios por debajo de 
los que no se permite vender. Para que un precio minimo Qpere. 
debera establecers~ por arriba del precio de equilibrio, pues de 10 
contrario no tendra raWn de ser. pero todo precio establecido en un 
regimen de «libre empresa» por encima del precio de equilibrio, no 
opera de la manera deseada pues, como en el caso de los precios 
maxunos, da origen el mercado negro. 

Las consecuencias del establecimiento de los precios minimos, 

38 John Eaton, El socialismo en la era nuclear, Ed. Era, Mexico, 1968, 
p. 34. 
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son que disminuyen la demanda, pues eliminan a los conswnidores 
con menos recursos, y aumentan la oferta (ya que los productores 
trataran de obtener la ganancia extra que tales precios representan; 
es declr. ambas medidas son economicamente irracionales pues pro
vocan la escasez de productos 0 su sobreproduccion relativa, por 10 
que esta acci6n del gobiemo no rinde los frutos esperados por la 
oligarquia en el poder).89 

En este mismo caso estan las medidas expansionistas40 que el 
Estado puede adoptar basindose en una polltica economica unita
ria, que sea sintesis practica de una teona economica coherente. Esto 
es, en tales medidas la intervencion del gobiemo se aplica sistema
ticamente (a diferencia de los antertores tipos de intervenci6n en los 
que esa intervencion es esporadica), por 10 que se Ie conoce COlD'" 

diritrismo.41 

El dirigismo se basa en un conjunto de ideas 0 de procedimien
tos generales y presupone que las relaciones economicas entre las 
principales ramas de la economia se hayan desarrollado tanto que 
los intereses de todas elias tienen ya suficientes puntos en comun 
.como para establecer una polltica economica conjunta y no medi
.das dispersas y contradictorias; 0 presupone que una rama 0 con
junto de ellas tiene tal fuerza economica como para hacer prevalecer 
-sus intereses sobre los demas. Por esto, el dirigismo es una polltica 
oeconomica unitaria. 

El aumento del poder de com,pra, la regularizacion de la con
.currencia, la polltica de creditos facjles (que implica el empleo ple
no, utilizando una adecuada politica de tasa e interes), la polltica 
<Ie mercado abierto, los aumentos de las inversiones del gobiemo 
-en industrias nacionalizadas, en los servicios sociales r en las obras 
publicas, los eSUmulos al consumo (reduccion de impuestos, e.g.), 
etcetera,42 fueron las medidas que basadas en la teona keynesiana, 
:Be emplearon en Estados Unidos para salir de la crisis de 1929
1933, pero a pesar de que ayudaron en algo, no pudieron hacer que 
,se eliminara la desocupacion masiva, ni impidieran que hacia 1938 

89 Ct. C. Bettelheim, op. cit., pp. 131-134. 
40 Vease John Eaton, op. cit., p. 42. 
41 ct. M. Kaser y J. G. Zielinsky, La nueva planificaci6n econ6mica en 

.Europa Oriental, Alianza Editorial, Madrid, 1971, pp. 22-23; C. Bettel
neim, op. cit., pp. 135-136. 

42 Cf. John Eaton, op. cit., pp. 42-46; C. Bettelheim, op. cit.~ pp. 156
1141. 
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Be ongmara una nueva cnSls (las consecuencias de la cual no se 
desarrollaron debido a la Segunda Guerra Mundial). 

Los resultados negativos de estas medidas se debieron basica
mente a que dependian de que los bancos con disponibilidades de 
prestamos crecientes quisieran efectivamente aumentar sus presta
mos, pero en un sistema de capital privado no se puede siempre 
obligar a los bancos a prestar dinero; tambien dependian de que 
las empresas quisieran tomar prestado (en el supuesto que el pri
mer obstaeulo era salvado); a 10 que tampoco se les puede obligar 
siempre, como no se iPuede haeer en el capitalismo que el pueblo 
gaste ni, menos que gaste donde 0 cuando la oligarquia en el poder 
quiera:i3 

Junto con esto y a pesar de que Keynes consideraba que la 
inflacion es preferible sobre la deflaeion, pues, dicen, aquella es
timula la inversion, se ha tenido a la segunda, la deflaeion, como 
instrumento para proteger el poder adquisitivo del dinero;44 ya que 
la inflaei6n, que mina "toda la estructura de valores relativos en 
los que descansa el sistema capitalista", es provocada por las medi. 
das encaminadas a «estimular la actividad economica» pues tienen 
tendencias inflacionistas. 

Como quiera que sea, todas estas medidas son fundamentalmente 
de tipo monetario y resulta claro que 

la politica monetaria no puede por si misma estimular mucho a 
la economia [... ] puede, tal vez frenal' la expansion [. " y ... J 
esto significa que las medidas expansionistas no financieras pue
den frustrarse si no existe una politica financiera adecuada [ ... 
pero ... ] para impulsar la expansion es necesario atender pri
mordialmente a otras cosas, es decir, a estimulos no monetarios.4S 

Asimismo, se ha echado mana de algunas medidas mas, como 
el caso de la utilizacion de las predicciones. La coyuntura se re
fiere a un conjunto de circunstancias que llevan a hacer un pro
nostico acerca de la evolucion de los acontecimientos economicos, 
sociales, politicos 0 demograficos. La coyuntura es como la me
teorologia que, al basarse en hechos reales, trata de predecir el 

4S Cf. C. Bettelheim, op. cit., pp. 140-141. 
44 Vease, e.g., A. W. Lewis, La planead6n econ6millz, Breviarios, num. 

"69, Fondo de Cultura Econ6mica, 1957, pp. 23 y 25. 
40G John Eaton, op. cit., pp. 42-47. 
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tiempo pero no intenta ni puede cambiar las condiciones atmosfb
ricas. EI papel de Ia coyuntura es "[ ... ] analogo [... ] al del vigia 
que sefiala los escollos a distancia y cuyo papel es util, no porque 
su grito de alarma este justificado por el naufragio del navio, sino 
precisamente porque 10 evita".46 

La coyuntura economica, por su parte, al partir de la condicion 
de una economia con funcionamiento esponmneo, unicamente trata 
de predecir como sera tal desarrollo. Es decir, la coyuntura econo
mica trata de que los integrantes de una economia, el conocer Ia 
ruta de los acontecimientos, puedan establecer las medidas mas ade
cuadas para impedir los hechos negativos, una proxima recesion 
e.g., 0 para impulsar 10 que vaya pol' buen camino. Para esto se 
basa en datos objetivos, aunque no tiene un papel activo, ya que 
ella no puede influir en el proceso economico. 

La coyuntura, pOI' tanto, a pesar de no ser mera especulaciOn, 
'f de que mientras mejores sean sus previsiones, y se pueda, pOr eso, 
aetuar eficazmente de acuerdo a estas, mas lejos pasara la econo
mia de tales situaciones previstas, pOI' 10 que con base en ella se 
elaboran tendencias y proyecciones. Ello no ha llevado, sin embar
go, a evitar las crisis economicas puesto que, aunque las prevea, 
nada puede haeer mientras subsista el modo de produccion que 
las provoca, ya que implica que el proceso economico funciona de 
acuerdo a sus propias leyes y que los hombres actuan seglin esas 
leyes. 

Hasta aqui se ha abarcado la intervencion del gobiemo que 
no implica inmiscuirse en el pI'oceso de produccion, por 10 que 
en este campea la iniciativa privada. EI gobiemo trata «simple
mente» de complementar el sector capitalista. Sin embargo, la insu
ficiencia de las medidas adoptadas haee que se busquen otros ca
minos, asl sean en contra de la «sagrada» libre empresa. Ahora 
bien, en virtud de 10 inadecuado de todas estas medidas, se tiene 
necesidad de ir mas alIa para igualar la produccion con el con
sumo-excedente para la inversion. 

POI' esto, en general se pueden distinguir tres etapas 1000cas en 
el desarrollo del gobiemo de la produccion en el sistema capita
lista, en la primera el control del proceso productivo esta a cargo 
del propietario de los medios con que se realiza, aun no interviene 
el gobiemo en los procesos de reproduccion capitalista, es la fase 
de formacion del sistema capitalista; en la segunda el gobiemo esta 

46 ct. C. Bettelheim, op. cit., pp. 25-26. 
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todavia al margen de los procesos de reproducci6n capitalista, pero 
el desarrollo de las fuerzas productivas, el aumento incesante del 
producto, el crecimiento de la composici6n organica del capital y 
de la centralizaci6n del capital y, en fin, el surgimiento y consoli
daci6n del imperialismo, causado entre otros factores por la creaci6n 
de los grandes monopolios, lleva a que el gobierno empiece a inter
venir directamente en la producci6n; y en la tercera, el proceso pro
ductivo ha crecido de tal manera que hace necesario "[ ... ] pasar 
del gobierno de la producci6n capitalista por el prqpietario al go
bierno indirecto, a traves de los managers [ ... ]".47 

Aqui se llega al punto en que el gobierno-Estado tiene que afec
tar la producci6n despues de hacerse la pregunta "iNo es posible, 
hasta cierto punto, dar una direcci6n social consciente al desarrollo 
de la producci6n y distribuci6n ca,pitalistas, manteniendo a la vez 
su forma de mercandas, es decir, a la vez que sigue usando el mer
cado y el mecanismo de las utilidades?".48 Al intentar responder se 
prueban otros instrumentos ademas de los sefialados, y se llega a 
la consideraci6n de que el equilibrio ha de darse de cualquiera de 
las dos formas: elevando la demanda al nivel de la oferta 0 inclu
sive reduciendo la producci6n al nivel de la ca,pacidad adquisitiva 
de la poblacion. 

Para reducir la oferta al nivel de la demanda, 10 que implica 
aesperdicio, se puede permitir cualquier desempleo que se produz
ca y/o reducir las horas de trabajo; y para elevar la demanda al 
nivel de la producci6n se puede recurrir a proporcionar recursos 
adicionales para elevar el consumo individual 0 colectivo, a hacer 
inversiones productivas y hacer grandes inversiones improductivas 
(esto ultimo unido al comercio exterior y s610 da buen resultado 
si las ex,portaciones se cambian por oro 0 si las ganancias se invier
ten en el exterior).49 

Tales inversiones improductivas estan representadas basicamente 
por los gastos en armamento y como la "[ ... ] secuela inevitable de 
la militarizaci6n de la economia es la inflaci6n",s0 son, ademas de 
improductivas, irracionales, pero vienen a ser el unico campo de 
inversi6n que «se Ie permite» explotar al gobierno de un pais capi

47 V. G. Afanasiev, op. cit., pp. 51-52. 
48 John Eaton, op. cit., p. 36. 
49 Ct. Paul A. Baran, op. cit., pp. 122-131; John Eaton, op. cit., pp. 

44-45. 
50 Ct. Academia de Ciencias de la URSS, Manual de econom£a polltica, 

Ed. Grijalbo, Mexico, 1960, p. 288. 
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talista pues deja asi el campo libre para la inversi6n privada en los 
renglones esencialmente productivos. Esto sOlo puede ayudar a paliar 
los problemas pero no los resuelve, de manera semejante a aque
lias drogas que sOlo mitigan los dolores "[ ... ] y 10 que es poor, 
con frecuencia agravan lacondici6n a largo plazo del paeiente".61 

Es la igualacion de la produccion al nivel mas bajo de la de
manda, 10 que implica la destrucci6n de bienes ya producidos, la 
politica mas socorrida a veces, pero tambien se ha pugnado par 
lqgrar el aumento de la demanda, medida, en todo caso, menos 
irracional y para ella se han intentado otros caminos, como son: 
las citadas inversiones improductivas par parte del gobierno, la pro
gramaci6n y control del gobierno de algunos medios de producci6n 
basandose en una unidad de politica eC'on6mica sin implementaci6n, 
mal y mas conocida como planeaci6n flexible, que son nuevas tec
nicas que se han aplicado al proceso econ6mico, como preparaci6n 
para el surgimiento de otras tecnicas mas elevadas dentro de la 
«situaci6n dada». 

Par otra parte, la programaci6n "[ ... ] 0 planificaci6n como a 
veces presuntuosamente se Ie llama" y "a la que se ha querido 
algunas veces llamar planeaci6n indicativa",ri,2 frecuentemente se 
«confunde» con 10 que aqui se sefiala como control gubernamental 
de ciertas actividades, pues se les llega a identificar ya que, par 
ejemplo, se dice que el segundo es "[ ... ] el prop6sito de contribuir 
al mejor funcionamiento del merca.do a traves de pianos y pro
gramas economicos [ ... ]"li3 pero, en realidad, son dos aspectos di
ferentes y sucesivos del proceso de intervenci6n del gobierno en la 
economia. Seg'lln algunos autores, la programaci6n es una manera 
de lograr el equilibrio y de contrarrestar ciertas actitudes nocivas a 
la economia. 

Se dice que la programaci6n es i'[ ... ] una tecnica para la selec
ci6n de medios y fines, de conformidad con una norma", que "la 
programaci6n consiste en la puesta en practica de prograrnas de 
fabricaci6n a realizar por determinadas industrias", prograrnas que 
nadie esta obligado a cumplir, ni quien los establece ni quien los 
ejecuta, como tampoco las empresas a menos que se hubiesen auto

51 Paul A. Baran, op. cit., p. 144. 
52 M. Lebedinsky, Problemas de nuestro tiempo, Ed. Quipo, Buenos Aires, 

1969, p. 80; C. Bettelheim, Plani/icacion y crecimiento acelerado. Fando 
de Cultura Econ6mica, Mexico, 1965, p. 9; M. Bar, op. cit., p. 265. 

53 A. Aguilar M., Apuntes de teor£a y tecnica en la plani/icaciOn. E.. 
cuela Nacional de Economia, UNAM, 1965, p. 156. 
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comprometido, en cuyo caso se les podrla estimular concediendoles 
algunas ventajas,54 es decir, "la programaci6n capitalista [ ... ] es 
realizada por algunos expertos, se consulta a las fuerzas que el Es
tado burgues juzga representativas. No es obligatoria ya que Ie esta 
vedado hacer tabla rasa con las instituciones y formas juridicas 
existentes". 

"Se considera al programa como factor educativo de consejo, 
de orientaci6n. Los representantes de los grandes monopolios uti
lizan a su favor nueleos de las ventajas de la programaci6n".l>5 
Tales programas se confeccionan estimando las necesidades y la 
posibilidad de satisfacerlas. Para esto hay que conocer las existen
cias, la p'osibilidad de producir tal 0 cual p"I'oducto, las nece:ridades 
y posibilidades de importaci6n (0, en su caso, de exportaci6n), con 
10 que se establecen prioridades en la producci6n, i.e., se jerarqui
zan las actividades econ6micas. Todo esto 10 hace el gobierno, en 
combinaci6n 0 no con los particulares, pero llevando, en todo caso, 
aqueI las directrices y se Ie comunica a estos, quienes pueden pro
ceder de acuerdo al programa 0 de manera diferente y hasta opuesta 
si asi les place. 

La programaci6n es una de las tres partes de que consta la eco
nQmetria (las otras dos son la predicci6n de los cielos econ6micos 
en la economia capitalista y la investigaci6n de mercados, siendo 
la econometria la ciencia que trata de la determinaci6n cuantitativa 
de las leyes econ6micas mediante metodos estadisticos)li<l y es eJ 
resultado de la investigacion econometrica desarrollada durante la 
Segunda Guerra Mundial cuando se trat6 de eliminar los estran
gulamientos originados por la necesidad de producir tanques, avio
nes, etcetera, 10 que llev6 a aumentar la producci6n de acero, cali
ficar la mana de obra, etcetera. 

Se trataba de resolver ciertos problemas de producci6n que de
henan encajar entre si pero, a pesar de que la programaci6n es del 
mismo tipo de problema que la planificaci6n, solamente se lleg6 a 
la racionalizaci6n tanto de la actividad econ6mica de empresas pri
vadas como de la creciente, pero aun muy limitada, intervenci6n 
del Estado. Esto llev6 a desarrollar la teoria de la programaci6n que 

54 ct. J. Tinbergen, La planiticacion del desarrollo, Fondo de Cultura 
Econ6mica, Mexico, 1961 j C. Bettelheim, Problemas teoricos " practicos d, la 
plani;ficaci6n, op. cit., pp. 161-163. 

1).5 M. Lebedinsky, op. cit., p. 34. 
511 O. Lange, Introduction to econometrics, Pergamon Press, Varsovia, 

1962, pp. 13, 21-22, y 202-205. 
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consta de dos partes: la consistencia interna de los programas, 0 sea 
la coordinaci6n de las diferentes decisiones independientes que de
ben encajar para que el programa se realice; y la optimizacion de 
los programas, ya que te6ricamente puede haber un n<unero infinito 
de programas internamente consistentes, por 10 que se deben selec
cionar los mejores. 

La programaci6n econ6mica, 0 sea la aplicaci6n de la programa· 
cion al proceso econ6mico en un intento de lograr su equilibrio, 
es una tecnica y tiene como medios mas importantes: los cuadros 
de insumo-producto, los esquemas marxistas de reproducci6n, los 
coeficientes tecnicos, los balances materiales y sinteticos, la teona 
de los juegos, la simulaci6n, la cibemetica, etcetera. Puede afirmarse 
que la programaci6n econ6mica surgi6 como consecuencia de que 
habia necesidad de una nueva politica econ6mica que abarcara a 
las empresas privadas como un tod~ en los principales problemas 
ciclicos de la economia. 

Esta tecnica establece una estructura que aglutina las demas for
mas de intervencion del gobiemo. La programacion econ6mica se
lecciona la inversion y sus programas comprenden los elementos 
esenciales del proceso de producci6n en su conjunto y no a algunas 
actividades 0 sectores aislados, y se encamina fundamentalmente a 
la soluci6n de los problemas de la economia globalmente conside
rada. Debe subrayarse que la programaci6n no intenta controlar 
todas las variables de la economia de acuerdo con la posibilidad 
que haya para lograr el desarrollo economico equilibrado, trata mas 
bien de estimular el crecimiento de las actividades mas «dimuni. 
cas», que tengan importancia basica.H 

La programaci6n, que «ciertamente no es ineficaz»,G8 puede lIe
var a algun resultado positivo en la medida que los ;programas sean 
un todo coordinado adecuadamente basado en la mejor informaci6n 
que sirva para hacer las proyecciones necesarias de acuerdo a los 
recursos disponibles y si, ademas, se cuenta con programas alter
nativos de tal modo que los programas adoptados coinciden con 
los fines de las empresas privadas; pero, por definici6n, si asi ocu
rre entonces la economia no funciona de acuerdo al fin social, a 
pesar de que para eso se estableci6 la programaci6n, con 10 que se 
vuelve al punto de partida: necesidad de hacer algo ;para equilibrar 
la producci6n, el consumo y el excedente economico con fines de 

61 Cf, M. Bor, op. cit., pp. 269-270.
 
68 Ibidem, p. 265.
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acwnulacion a los niveles necesarios para el correcto funcionamiento 
de la economia. 

La programacion tiene, ademas de este obstciculo, otras limita
ciones, como la de que los programas no pueden referirse a pro
ductos basicos 0 acabados (porque en tales condiciones de cuasi
anarqula, no se pueden conoeer las necesidades sociales que de ellos 
hay) j asimismo, deben abarcar solamente necesidades mlnimas, pa
ra as! asegurar su venta j no debe exigir nuevas inversiones. Estas 
dos ultimas condiciones deben llenarse para que los empresarios 
acepten tales programas con 10 que, en realidad se esta restrin
giendo la «expansion» economica as! buscada. Todo esto hace im
practicable a la programacion como solucion a los problemas del 
capitalismo desarrollado (exceso de excedente economico) 0 sub
desarrollado (como acumular capital). 

Ahora bien, la no aplicabilidad de las tecnicas y procedimient08 
antes citados, 0 bien la insuficiencia de los mismos, ha llevado a 
tratar de aplicar en el capitalismo las tecnicas 'Y proeesos que han 
conducido a las economias soeialistas a salir de la superexplotacion 
y a desarrollarse espectacularmente pero sin modificar, en aquel, la 
situacion dada. En efecto, se ha pretendido aplicar una politica eco
n6mica que se quiere lograr sin que el gobiemo posea los medios 
de producci6n ni, por 10 tanto, actue sobre el proeeso productivo 
de	 manera directa. 

Se quiere actuar sobre la distribuci6n de m~dios y objetos de 
trabajo, sobre la canalizaci6n de inversiones y sobre el consumo 
pero soJamente indicando la conveniencia de hacer tal cosa, 0 de 
dejar de hacer tal otra.59 Esta «altemativa» recibe, como antes se 
apunta, el nombre de planificaci6n indicativa 0 flexible, ya que 
se «adapta» a todas las situaciones. Para que con esta medida no 
se caiga en simple dirigismo, con el que coincide en que sigue sis
tematicamente un conjunto organico de ideas y proeedimientos eco
nomicos, es indispensable que las medidas de que consta este pro
cedimiento esten coordinadas en un programa de actividad que 
abarque a la economla en su conjunto, en la cual coincide con la 
programaci6n, aunque la acci6n del gobiemo sea menos decisiva 
en	 esta. 

Se pretendeGO que este tipo de intento de regulacion econo

59 Ct. C. Bettelheim, pp. 142-161. 
60 Ct. A. W. Lewis, La planiticaci6n econ6mica, op. cit., J. Tinbergen, 

op. cit.; C. Bettelheim, loco cit.; J. Walinsky, The Planning and Execu

mica-administrativa opere mediante: control del presupuesto, po
litica fiscal, politica de salarios, nacionalizaciones, distribuci6n de 
productos industriales, politica de precios, control de las inversiones 
y del credito, distribuci6n del ingreso, etcetera. El presupuesto debe 
ser superavitario y en donde se fije el volumen de dinero en circu~ 

laci6n _proeurando la estabilidad- se redistribuya el ingreso, y 
se «controle» la reproducci6n y el consumo; la poHtica fiscal se 
refiere a la protecci6n arancelaria ---en valor y en volumen-,a 
los subsidios y exenciones, al manejo de los impuestos. 

La poHtica de salarios, par su parte, se reduce al establecimiento 
de salarios minimos, garantia a la contrataci6n colectiva, etcetera. 
Las nacionalizaciones son excepcionales y por 10 general de tipo 
regresivo. Por 10 que toea a la distribuci6n de los productos indus
triales se quiere, por medio de ella, establecer y hacer respetar un 
plan econ6mico, 10 que salvo en una economia limitada (i.e.~ eco
nomia cerrada, en guerra 0 atrasada, etcetera, dentro del capita
lismo, en la que partiendo de existencias limitadas se puede coor
dinar un conjunto de programas de producci6n) no se logra en 
virtud de que existen muchos factores involucrados en ello, que 
rebasan la simple coordinaci6n de la distribuci6n.81 

Tambien se quiere hacer de la distribuci6n de los productos un 
instrumento para la ejecucion del «plan». Esto, sin embargo, salo 
oeurre en una economla limitada, pero al salir de ella no hay se
guridad de que se consuma toda la producci6n tanto porque los 
industriales no quieran 0 porque no tengan con que real 0 supues
tamente pues, si como dice Bettelheim, no puede obligarse a alguien 

tion ot Economic Development, 1965; Pierre Masse, EI plan 0 el antiazar, 
Ed. Labor, Barcelona, sin fecha, pp. 99-123. 

61 AI importar 0 exportar se depende, entre otros factores, de los niveles 
de precios interiores y extranjeros, de las poHticas monetarias, de cambios, 
aduanera, as! como de los cambios mundiales, etcetera, 10 que afecta la exis
tencia de divisas y, finalmente, al comercio exterior; todo 10 cual rebasa la 
mera coordinaci6n de la distribuci6n que viene a ser en todo caso solamente 
parte de algo mayor. El problema reside en que al aumentar la existencia 
de bienes, ya sea debido al comercio exterior 0 a la producci6n intema que 
plantea problemas adicionales de mane de obra, demogrMicos, de inmi
graci6n, de formaci6n profesional, incremento debido a la terminaci6n de 
una guerra 0 porque se esta saliendo del atraso, no hay seguridad de que 
sera absorbido ese aumento por los empresarios ya sea por medio del mer
cado financiero, de la deuda publica, de la manipulaci6n del sistema mo
netario 0 de los movimientos intemacionales de capitales. Ct. C. Bettcl
heim, op. cit., pp. l-re·147. 
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a comprar, menos se Ie puede forzar a tamar prestado y, adem.as, 
"i qui&! prestarla dinero a un prestatario que se Ie obliga por pura 
coaccion?".62 

Con la politica de precios se pretende orientar el curso de la 
economia al suprimir las actividades econ6micas consideradas poco 
o nada deseables (frecuentemente se combina con la distribucion 
de productos); esta medida, segUn se apunta antes, no da buenos 
resultados salvo en una economia de emergencia, sobre todo porque 
manipulando los precios el costo de los productos llega, a corto 
plazo, a no tener relacion con los precios, con 10 que se han dado 
casas en que el costo real es elevado en tanto que el precio es 
baJo 0 viceversa, de tal modo que se conduce a «hacer consumir 
cualquier COllU. 

A largo plazo, pues, se llega a un caos en los precios ya que se 
llega «a producir cualquier cosa en cualquier cantidad», 10 que 
provoca una limitaci6n de la oferta de aquellos productos cuyos pre
cios se fijan muy debajo del costo, y tambien una limitaci6n de la 
demanda de los productos para los que fijen precios muy por arri
ba de su costo. As! la {mica brujula en la vida economica de un 
pais capitalista tiene un efecto semejante al del caso de la direcci6n 
de un barco que se «controlara» moviendo la aguja de la brujula 
en lugar de poner proa en la direcci6n deseada, eso permitina di
rigir e1 barco de manera flexible, pero llegaria un momento en 

63que no se sabria en d6nde esta la nave.
El control de las inversiones y del credito, por su parte, es un 

intento de regulaci6n que no funciona porque ademas de que se 
necesita disponer de los volfunenes de credito y de capitales de 
acuerdo con el «plan», se deben repartir entre las diferentes acti
vidades econ6micas, tambien en concordancia con ese «plan»; 10 

~ que, como antes se destac6, no puede ocurrir en virtud de que si 
bien se podria impedir que las inversiones -y por tanto el crbiito 
otorgado para estas-- sigan un camino no deseado, es casi impo
sible obligarlas a actuar de acuerdo al «plan».6-! 

Por ultimo, la distribuci6n del ingreso se pretende emplear en 
la realizaci6n del plan, ya que para que esta ocurra es indispensa
ble que los ingresos esten de tal manera distribuidos que sea po
sible la venta de los productos, pero, como en el capitalismo se 

62 Ibidem, p. 148.
 
63 Ibidem, p. 152.
 
M Ibidem, p. 154.
 

trata de obtener la maxima utilidad, existe una contradicci6n pues 
para asegurar tal equilibrio se requiere de una politica de eleva
ci6n de salarios y de reduccion de la tasa de beneficio, 10 que 
obviamente esta en contra de la esencia misma del capitalismo y 
asi, "la expansi6n del producto depende de la 'buena voluntad' 
de los empresarios, es decir practicamente no de una baja, sino de 
un alza de la tasa de beneficio".&5 

La principal diferencia entre la programaci6n y este "control es
tatal de algunos medios de producci6n" reside en que en este ul
timo, el gobiemo posee 0 controla algunos de los renglones que se 
consideran neuralgicos en la economia, pero sin llegar no se diga a 
la socializaci6n de todos, ni siquiera de la mayona de los mas im,.. 
portantes,66 en tanto que en la programaci6n es mas bien casual 
que el gobiemo controle medios de producci6n. Puede considerarse 
por 10 tanto que la llamada planeacion flexible 0 indicativa no 
resuelve los problemas de las economias capitalistas donde se apli
ca, pues carece de los medios adecuados para operar en la forma 
deseada, es decir, es una «planeacion» sin implementacion a nivel 
social. 

Empero, al igual que otros intentos de regulacion economica, 
este control estatal de ciertas actividades, ramas y sectores aunado 
a la programaci6n y a la unidad de politica economica ha tenido y 
puede tener en determinadas condiciones pollticas, un papel im
portante para llegar a la planificaci6n econ6mica, tomando esta ya 
sea como una tecnica 0 bien considerandola como "el modo de ser 
de la sociedad socialista",67 0 las dos cosas, pues si bien es cierto 
que "la planeaci6n no es una simple tecnica, sino un modo de fun
cionarniento de cierto tipo de sociedad" y que "no puede haber 
planeacion mas que en una sociedad donde sean realizadas 0 esten 
en vias de realizaci6n las condiciones del socialismo 0 por 10 menos 
de su construccion", no menos cierto es que "[ ... ] las tecnicas de 
la planificaci6n no se limitan [ ... ] a las meras tecnicas de prepa
raci6n del plan". 

Las tecnicas de la pIaneaci6n a la vez conciernen a "la recolec

65 Ibidem, pp. 155-158. 
G6 Cf. G. Denton, M. Foryth, M. Maclennan, y PEP, Planeaci6n 'Y polltica 

econ6mica en la Gran Bretaiia, Francia y Alemania, Ed. Siglo XXI, Mexi
co, 1970; Pierre Masse, op. cit., p. 110 

67 Emesto Che Guevara, "La Planificacion Socialista, su Significado", 
Revista Cuba Socialista, num. 34, junio de 1964, La Habana, y Obra 
revolucionaria, Ed. Era, Mexico, 1967, p. 610. 
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Clon de [ ... ] informaciones, a la elaboraci6n de estas infonnacio
nes [ ... J a la preparaci6n de los proyectos del plan, a la fijaci6n 
de las directrices, [ ... ] a la verificaci6n de su coherencia, el esta
blecimiento mismo del plan y a la elaboracion y practica de las 
medidas necesarias para su realizaci6n [ ... ] "68 0 como 10 pone 
Mandel "la planificaci6n es una teenica de coordinaci6n de las 
actividades econ6micas con el fin de alcanzar ciertos objetivos prio
ritarios".69 

Ahora bien, debe quedar claro que el hecho de que el capita~ 

Usta sea incapaz de sobreponerse a los problemas surgidos de su 
propio desarrollo no implica que los capitalistas desconozcan el 
mecanismo de operaci6n de las fuerzas econ6micas, pues en reali
dad sl estan bien informados de su funcionamiento, 10 que sucede 
es que "una cosa es adaptarse y muy otra dominar la acci6n de 
las fuerzas ciegas. Es posible adaptarse a ellas con distinto grade 
de exactitud, pero el capitalismo no esta en condiciones de domi~ 

narlas".TO 

Planificaci6n economica nacwnal: 
efecto y causa del desarrollo 

De tod~ 10 anterior se desprende que la planificaci6n lejos de 
estar al margen del desarrollo real, desconectada de la evoluci6n 
hist6rica de la sociedad humana, como afirman quienes identifican 
la planificaci6n econ6mica con la simple programaci6n 0 con 10 
que ellos llaman planificaci6n indicativa 0 flexible, 0 bien con cua!
quier instrumento teenico, y que llegan al extremo de hablar de una 
planificaci6n «democratica», a,plicada en los paises capitalistas, y 
otra «antidemocratica» y «totalitaria», efectuada con el socialismo, 
en realidad es una fase de ese desarrollo y esta muy lejos de ser una 
simple combinaci6n de la relaci6n capital-producto con otras tasas 
o la confecci6n de matrices de irisumo-producoo.n 

La planificaci6n econ6mica naciona! no surge espontaneamente 
"no salta de la cabeza de Lenin, como algunos han supuesto"/2 

68 C. Bcttelheim, Planificaci6n y crecimiento acelerado, op. cit., pp. 12 
y 234. 

69 Tratado de econom{a marxista, Ed. Era, Mexico, 1969, tomo II, p. 245. 
TO V. G. Afanasiev, op. cit., p. 37. 
T1 ct. A. Aguilar M., op. cit., pp. 1-2. 
T2 M. Dobb, Soviet economic development since 1917, Routledge and 

Kegan Paul Ltd, Londres, 1972 p. 337. 
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sino que es resultado de la acei6n consciente de los hoznbres con~ 

dicionada a las leyes economicas. En efecto, como se ha visoo, la 
espontaneidad que en la operaci6n de las leyes econ6micas se pre
senta en las economias presocialistas se intenta eliminar de muy di
ferentes maneras pues en estas, basicamente en el capitalismo, cada 
empresario actua a su antojo y guiandose por el principio de obte
ner las mejores condiciones de compra Y/o de venta, para 10 cual 
pugna por, y logra, perjudicar a los demas pero, al mismo tiempo, 
estos proceden enseguida de igual forma. 

Por eso, al actuar cada quien de acuerdo a su propio interes 
el comportamienoo de la economia es espontaneo, independiente
mente de que can los programas y planes aislados que se rea1izan 
en una economia capitalista se puede acelerar 0 retardar el des
arrollo del capitalismo, pero no se puede alterar su caracter espon
taneo.TS No obstante, el sistema capitalista abre las puertas al 
desarrollo cientifico y tecnol6gico al surgir la burguesia como clase 
revolucionaria, no sOlo aprovechando asi las innovaciones y descu
brimientos realizados a pesar de tod~, durante la edad media y 
aun antes, sino particularmente llegando a nuevos descubrimientos 
y utilizando al maximo la creciente y aparentemente sin «fronteras» 
capacidad productiva de la nueva sociedad. 

Este proceso surge gracias a la «acumulaci6n originaria de ca
pital», que no es otra cosa que la consecuencia de la explotaci6n 
y el despojo por unos cuantos del resto de la sociedad. Se inicia 
as! una carrera hacia la mayor y mas nipida concentraci6n del 
capital, misma que conduce a la centralizaci6n del mismo. Todo 
ella debido a la busqueda de la obtenci6n de la plusvaHa extraor
dinaria (motivada por las innovaciones tecnol6gicas y por el afan 
y la necesidad de obtener ganancias adicionales) que causa que 
unos capitalistas se enriquezcan en tanto que otros quiebran. 

Pero esto ocurre como resultado de la operaci6n de la ley de 
la plusvalia ya que esta, que se transforma en ganancia al reali
zarse -toda, parte de ella «0 mas»-, se genera por la fuerza 
de trabajo en el proceso productivo y entre mayor sea el produc
to, mayor sera la plusvalia total, pues debe recordarse que al ~ 

pitalista a pesar de que la plusvaHa por unidad de producoo tiende 
a disminuir al emplearse mas maquinaria que mana de obra, que 
es 10 que eleva la producci6n, 10 tiene sin cuidado el que la ga~ 

TIl ct. V. Afanasiev, M. Makarova, L. Miaev, Fundamer"Ds del socialis
mo cient/fico, Editorial Progreso, MoscU, 1970, p. 210. 
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nancia obtenida sea por unidad 0 en conjunto siempre que sea 
la maxima posible. 

El proceso mediante el cual la utilizaci6n de maquinaria va 
creciendo constantemente en tanto que el empleo de fuerza de tra
bajo disminuye es irreversible. Este incremento incesante de la com
posici6n orginica de capital, fen6meno que es un indicio de raeio
nalizaci6n econ6mica en 10 individual, haee surgir el problema fun
damental del capitalismo, la sobreproducci6n relativa y, como 
complemento recurrente, el exceso de excedente econ6mico. Esto 
es provocado a su vez por la interdependencia contradictoria del 
(;aracter privado de la propiedad de los medios de producci6n con 
el caracter social de la producci6n misma, que lleva a la situa
ci6n bien conocida, aunque no por todos reconocida, de falta de 
capacidad de pago de la poblaci6n para absorber la creciente pro
ducci6n. 

Asi, a 10 largo de este proceso se fue haciendo necesario que se 
presentasen los ya mencionados «impulsos del exterior» (exterior 
respecto al sector privado), impulsos que s610 puede proporcionaI" 
el gobierno. Se hizo, pues, indispensable que el gobierno intervi
niera para tratar de regular la producci6n con el consumo y de 
esta manera fueron empleandose los diferentes tipos de interven· 
ci6n antes citados, «desechindolos» conforme se comprobaba su 
inoperancia. Asi, el propio desarrollo del capitalismo demand6 algo 
mas para que ese desarrollo de las fuerzas productivas pudiese con
tinuar y para que al mismo tiempo las relaciones de producci6n 
se fuesen adaptando a las cambiantes fuerzas productivas. 

Se hizo necesaria la aparici6n de la planificaei6n econ6mica na
cional 0, como 10 pone Fidel Castro: "el desarrollo del capitalismo 
fue condici6n necesaria para la aparici6n del socialismo [ ... ]",14 
es decir el socialismo llega a ser tanto posible, debido a la ma
duraci6n de las contradicciones del capitalismo, como necesario, 
puesto que se convierte en condici6n indispensable para el futuro 
desarrollo de las fuerzas productivas.75 

Por otro lado, en las economias hoy atrasadas se presenta el 
fen6meno inverso. El atraso econ6mico, subdesarrollo 0 superexplo
taci6n tiene como causa el desarrollo econ6mico de los paises ca

pitalistas adelantados. Es decir, al desarrollarse originalmente el ca
pitalismo hubo necesidad de buscar en ultramar los recursos que 
se necesitaban para tal expansi6n. Esto, fundamentalmente falta 0 
escasez de recursos productivos, provoc6 que al llegar los euro
peos a otras regiones en donde habia regimenes mas atrasados f 
con menos recursos militares, los saquearan y en muchos casas los 
sojuzgaran imponiendo en parte de cada una de esas economias 
al capitalismo «avanzado» e impidiendo el desarrollo del resto de 
las actividades econ6micas. 

Asi, puedo afirmar que el atraso economico es la categoria ceo
n6mica que refleja la unidad de los cambios evolutivos y revolu
cionarios que, al estar en contradicci6n y resolverse esta, causan 
un retraso en el desarrollo de las relaciones de producci6n, por 10 
cual una economia atrasada tiene como caraetensticas esenciales las 
de un bajo producto por habitante causado por la escasez de bie
nes de produccion -que ademas estan subutilizados-- 10 que leva 
a su vez a la desocupaci6n y subocupaci6n aunada a la utiliza
ci6n de tecnicas obsoletas.76 Consecuentemente, la manera de salir 
de tal situaci6n debe enfocarse hacia la producci6n suficiente de 
bienes de capital que, como se apunta mas adelante, son la base 
para aprovechar el potencial del crecimiento de una economia. 

Sin embargo, son des las posibilidades generales que puede se
guir un pais atrasado: el desarrollo capitalista tradicional 0 el 
paso al socialismo, pues aunque se habla tambien de un patron 
nacional-revolucionarista,77 este es en realidad la etapa inicial del 
socialismo. Con relaci6n a la primera «posibilidad» (que no es mas 
que eso, el proceso de maduraci6n de un fen6meno, pero que no 
llega a «realizarse», a concretarse, por 10 que queda como simple 
posibilidad abstracta) es claro que seria deseable (en termines estric
tamente econ6micos) llegar a la potencialidad economica de un 
pais capitalista desarrollado, por 10 cual al buscar la manera de ha
cerlo, con el fin tambien de no «cerrarse» en una idea diferente se 
encuentra un panorama frente al cual y contemplindolo objetiva
mente se llega a una unica conclusion: para desarrollar un pais atra
sado es indispensable abandonar el sistema capitalista. 

+ 76 Ct. 0 Lange, Essays on Economic Planning, Indian Statistical Insti
74 Conversaci6n con los graduados del Instituto de Economla de la tute, Calculta, 1957, p. 33. Vease tambien M. Lebedinsky, Del subdesarrollo 

Universidad de La Habana, 20 de diciembre 1969, publicada en Granma, al desarrollo, Ed. Quipo, Buenos Aires, 1958. 
Resumen semanal, ano 4, nUm. 52, 28-XlI-69, La Habana, p. 9. 77 Ct. O. Lange, Economic Development, Planning, and International 

75 Cf. O. Lange, Political Economy, op. cit., p. 82. Cooperation. Banco Central de Egipto, El Cairo, 1961. 
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En efecto, desarroUar una economia superexplotada implica en 
primerlsimo lugar (aunque no unicamente) ,dejar de ser dependien
tes. Para ello habra que establecer una politica econ6mica que bene
ficie aT' pals, es decir, de aumento de la productividad, 10 que sOlo 
puede conseguirse produciendo los bienes de capital que se nece
sitan (tanto paraproducir otros bienes de capital como para incre
mentar directamente la productividad); pero en virtud de que no 
se cuenta con maquinaria ni con el know how correspondiente se 
deben importar (de un pais capitalista desarrollado, pues se es~ 

suponiendo, for .the sake of argumentation, que el desarrollo que re
quiere es capitalista y pOl' ello no se puede -no se quiere- nego
dar con los paises socialistas). 

Esta importacion, a su vez, requiere de divisas, mismas que, co
mo se esta subdesarrollado, solo se pueden obtener de la exporta
cion de productos primarios los que, no se debe olvidar, se produ
cen insuficientemente debido a la baja productividad, pol' 10 cual eI 
proceso de independencia econom.ica tendrla que «empezar» (entre 
comillas porque el proceso de crecimiento se da en virtud de una 
serie de hechos simultaneos, y no de algunos aislados) importando 
maquinaria para elevar la productividad de las actividades primariaf. 
para de ahi seguir la secuencia: incremento de divisas-importaci6n 
de conocimiento tecnico-produccion y exportaci6n de bienes indus
triales-<lesarrollo economico. 

Esta maquinaria vendria obviamente del centro acreedor tradi
donal (pues, insistiendo, no se trata en este supuesto de romper con 
ellos, sino al contrario, de ser igual que ellos) y puesto que no se 
tienen recursos disponibles para importar esto se resolverla, desde 
luego, mediante prestamos que obviamente vendrian del centro acree
dor. Aqui surge una interrogante: i estara dispuesto el pais acreedor, 
aquel del que es dependiente y que tanto aboga pOl' el desarrollo 
capitalista de todos los paises, a prestar capital y proporcionar el 
know how indispensable, corriendo el riesgo de estar «creando» un 
competidor 0, al menos, de eliminar un centro de operaciones -mer
cado- debido a la existencia del cual esta resolviendo parte de sus 
propios problemas y sabiendo que al hacer tales prestamos sus pro
blemas se agudizaran? La historia ha demostrado que no. Queda pol' 
10 tanto sOlo una salida: el cambio de estructura economica, el paso 
al sistema socialista. 

Consecuentemente, aqui se invierte 10 dicho con relacion a los 
palses desarrollados pues de ser efecto la planificacion pasa a ser 
causa del desarrollo economico, am queda completa la diaIectica de 

la planificacion: "[ ... ] el desarrollo economico es condicion indis
. pensable para la aparicion del socialismo (de la planificaci6n) y des
pues el socialismo viene a ser la condid6n indispensable para el des
arrollo".78 Esto significa que la planificacion economica nacional, al 
ser resultado-causa del desarrollo economico, es la negaci6n de me
didas anteriores tales como el control de algunos medios de produc
cion, la jerarquizacion de actividades, la unidad de politica economica. 
el «empleo» de leyes de oferta y demanda, etcetera. 

Claro que en una negacion dialectica,79 un no que implica un si, 
es la unidad del rechazo y la conservacion (rechazo de 10 obsoleto, 
inservible, y conservacion de 10 nuevo) pero llevando esa conserva
cion hacia su «superacion» (sic). POl' ello la planificacion abarca 10 
dialecticamente positivo de las politicas anteriores. Es decir, en la 
planificacion se emplea el control gubernamental de los principales, 
pOl' 10 menos, medios de produccion, la programacion, la unidad de 
politica economica, las predicciones, el mecanismo de mercado, et
cetera. 

Las lryes econ6micas " la Jrropiedad de los
 
medios de produccion
 

Hasta antes del advenimiento del socialismo el hombre ha estado 
sltjeto a la operacion de leyes economicas. El sistema socialista tam
bien se «sujeta» a leyes economicas pero de otra manera. J!stas se 
crean como antes se vio, debido a la reacci6n de los hombres ante 
los estimulos e incentivos establecidos de acuerdo con la propiedad 
privada (en los reglmenes presocialistas, insistiendo) de los medios 
de produccion. Generalmente esos estimulos e incentivos se estable
cen inconscientemente y la reaccion ante ellos es tambien inconscien
te, con 10 que el resultado es ajeno al fin social. 

De esta suerte, cabe preguntarse, como hace el ,profesor Lange, 
"si la actividad economica es conscientc y con propOsitos definidos 
i como pueden las leyes que 'gobiernan' tal actividad ser indepen
dientes de la voluntad y conciencia humana?"80 Esto se debe, res
ponde,81 a que la actividad economica esta determinada tanto por 

7R Fidel Castro, loco cit.
 
'I'll ct. F. Engels, Anti-Diihring, Editorial Grijalbo, Mexico, 1964, pp.
 

129 55. 

so ct.. Political Economy, p. 58 55. 

8, ct. Vease tambien M. Avsenev et ai, Econom£a Pol£tica del Socialismo, 
Ed. Progreso, Moscu, sin fecha, pp. 58 55. 

t'l 
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las fuerzas productivas materiales como las relaciones economicas en
tre los hombres, en virtud de que fuerzas productivas y relaciones 
de producci6n «son 10 mismo» pero analizadas desde diferentes pun
tos de vista: desde el angulo del conjunto de elementos que integran 
el proceso productivo, i.e., el contenido de este, se hablara de fuerzas 
productivas; y desde el punta de vista de la manera como estin es
tructurados esos elementos, 0 sea la forma, se hablara de relaciones 
de iProducci6n. 

Son precisamente las relaciones de produccion las que condicio
nan el cauce que ha de seguir la actividad economica pues con ba
se en elIas se establecen los incentivos, propOsitos, objetivos y los 
medios de accion 0 estimulos econ6micos, 0 sea la situaci6n que 
lleva a que los hombres actuen de tal 0 cual modo especifico,82 
y la manera como se interrelacionaran las actividades de varios gru
pos individuales; y tal situaci6n (nivel de desarrollo de las fuerzas 
productivas y relaciones de produccion correspondientes a elIas) fue 
establecida y se establece por la historia independientemente de la 
voluntad y conciencia humanas, pues al crearse conscientemente 0 

no tales 0 cuales estimulos e incentivos las reacciones ante elIos pue
den 0 no ser las que se deseen pero de cualquier manera son inde
pendientes de la conciencia y de la voluntad humanas. 

Asi, basicamente las relaciones de produccion y las demas reia
ciones entre los hombres determinan los fines de estos (e.g., la rna· 
ximizaci6n de utilidades, la satisfacci6n de las necesidades de la so
ciedad, y la forma en que las actividades de los individuos se inter
accionan (e.g., cooperaci6n, divisi6n del trabajo, intercambio de pro
ductos, competencia, monopolio, planeaci6n, reducci6n de costos, in
cremento del rendimiento, mejoria de la calificaci6n profesional), por 
10 que a pesar de que las acciones de los hombres se realizan cons
cientemente en 10 particular 0 por grupos, el resultado social en estas 
acciones es diferente de las intenciones de los particulares. 

En efecto, por ejemplo, como 10 sefialara Marx a los 17 afios al 
hablar del fenomeno de condicionamiento de la conducta de los 
hombres, "no siempre podemos abrazar la carrera a la que nuestra 
vocacion nos llama; la situaci6n que ocUpaInos dentro de la socie
dad empieza ya en cierto modo antes de que nosotros mismos po
damos determinarla".83 Esto a su vez, esta condicionado por el ca-
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racter de la propiedad de los medios de producci6n pues esta deter
mina las relaciones de producci6n y no a la inversa,84 y, por 10 tanto, 
tambien establece las relaciones de distribucion, las categorias de la 
distribuci6n del producto (i.e., si se hara en fonna de salarios, uti
lidades, intereses y si la distribucion se realizara en intercambio 0 

como simple reparticion). 
Pero sobre todo, la propiedad de los medios de producci6n de

termina los estimulos y los incentivos asi como la manera en que 
los hombres reaccionan a tales estimulos, que es precisamente 10 que 
crea las leyes economicas; proceso que, hasta el capitalismo, ocurre 
en 10 fundamental independientemente de la conciencia y voluntad 
humanas. AI darse este proceso se originan las leyes econ6micas y 
estas originan nuevos estimulos, modifican los existentes, cambian la 
forma de reaccionar ante ciertos estimulos, todo 10 cual provoca 
que aparezcan otras determinadas leyes econ6micas. 

Esto sefiala claramente que, si bien el reaccionar a estimulos eco
nomicos es 0 puede ser una actitud consciente y con fines defini
dos, el hecho de que detenninadas relaciones economicas creen cier
tos estimulos economicos y no otros es algo independiente de la vo
luntad del hombre; e.g., la ley de la tasa de beneficio en el capitalismo 
hace que cada capitalista pugne por obtener la utilidad maxima pero 
la competencia (0 sea el resultado de la reacci6n de cada capitalista 
ante los estimulos derivados de esa ley) hace que la tasa de utilidad 
descienda 0 suba, en algunas empresas, al promedio; 10 mismo ocurre 
con la ley de la aparici6n y desaparici6n de la plusvalla extraordi
naria pues implica la reaccion de los capitalistas ante nuevos estimu
los, las innovaciones tecnicas y su introduccion al proceso productivo, 
en este caso. 

Ahora bien, cada fOl'macion economico-social es un dodo», en 
el que las acciones de los hombres son «partes» interrelacionadas unas 
a otras y existen independientemente de la conciencia y voluntad hu
manas por 10 que su operacion desarrolla un sistema de leyes carac
terlstico de la formaci6n que se trate. Empero, se sabe que el fun
cionamiento de un conjunto de elementos, es decir, un proceso, de
pende tanto del comportamiento de cada elemento como de la ma
nera en que la operaci6n de cada elemento particular se interacciona 
con los demas, por 10 que un conjunto de elementos acoplados de una 
manera constituye un sistema que se comporta de forma diferente. 

8:1 Cf. O. Lange, Political Economy, op. cit., p. 60.
 
83 ct. "Reflexiones de un joven sobre la elecci6n de una carrera", cit.
 ~ C/. O. Lange, Political Economy, op. cit., pp. 17, 30, 58, 59 y 66, y 

Oskar Lange, "La Economia Politica del Socialismo", EI Tr,mestre Ecoen Ludovico Silva, EI Estilo Literario de Marx, Ed. Siglo XXI. Mexico, 1971, 
n6mico, num. 102, abril·junio de 1959, Mexico, p. 233.p. 18. 
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Las· partes de cualquier proceso, pues, se comportan de una ma
nera y el todo de otra, con 10 que se concluye que no basta saber 10. 
manera de operar de cada elemento particular para conocer la forma 
en que el sistema total se comporta. Consecuentemente, aquello de 
que de la suma de los intereses individuales se obtiene el intenSsso
cial no corresponde, pues esto es imposible en las economias preso
cialistas, a la realidad. 

Por esto se puede afirmar que en e1 capitalismo las Partes -los 
diferentes empresarios--- ordenan 0 crean los estimulos de las partes 

· ---otros capitalistas y los obreros-, estimulos que van de acuerdo 
al fin individual de cada capitalista y no al fin social por 10 que el 
resultado global es necesariamente distinto al que cada empresario 
desea 0 Decesita. Este viene a ser el caso de, e.g., cuando se aplica 
un medicamento para curar 0 aliviar, digase, un padecimiento as
matico pero sin considerar que, como efecto colateral, tal medicina, 
a1 curar una parte del cuerpo -los bronquios--, provoca malestar 
en otra parte -el estomago, al producir ulcera 0 gastritis--. Es decir, 
se atiende una parte que hacia trabajar mal el todo pero afecta nega
tivamente a otra parte haciendo que el todo au.n funcione mal. 

En el socialismo, en cambio, es el todo -la sociedad en su con
junto-- el que crea los estimulos a las partes, eSUmulos que por eso 
van de acuerdo al fin social, que es precisamente 10 que hace rea
lidad que el resultado de la reacci6n de las partes ante tales eStlmu
los sea el objetivo social esperado.8.5 En el ejemplo seria el caso de 

· haber dosificado la medicina antiasmtitica de tal manera que sus 
efectos colaterales se eliminen y asi el todo podra funcionar debida
mente como consecuencia de haber hecho que una parte, y asi por 
tanto todas las demas, actue de tal manera que el todo fundone 
como se desea. 

Consiguientemente, si se cambian los eSUmulos y objetivos de 
manera consciente se lograra generar determinadas reacciones (cons
cientes 0 no) que provoquen leyes econ6micas espedficas que lleven 
a satisfacer el fin social. Esto sOlo es posible cuando los medios de 
produccion son propiedad social, 10 que significa llanamente que la 

· planificacion economica nacional no puede darse en el capitalismo. 
La razOn de ellos8 es que por medio de la propiedad social de los 
medios de produccion se une y se cohesiona a los hombres, se les 

86 Vease G. Glezcnnan, Socialist Society, Scientific Principles of Develop
ment, Progress Publishers, Moscu, 1971, pp. 59-105 y 203-229.
 

&6 Cf. V. G. Afanasiev, op. cit., pp. 96-97.
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transforma, hasta entonces dispersos y desgastados por la competen
cia anarquica, en «productores asociados», como dijera Marx, con 10 
que pueden regular racionalmente su produccion, intercambio y con
sumo, controlando tales procesos mediante los estimulos 0 incentivos 
adecuados para generar las leyes economicas que se necesitan. 

Sin embargo, hay autores que afirman que Para la planificacion 
«basta» una «ideologia socialista» pues es «un problema politico» ya 
que «la ciencia economica para un militante de izquierda en un 
pais dependiente, es una cuestion de partido», ademas de ser una 
ciencia exacta en cuanto a que sus principios y leyes fundamentales 
son formulados matematicamente, por 10 que, destacan, "no tenemos 
dudas [ ... ] al responder que si, que la planificacion es posible en 
un pais capitalista, pero sOlo en tanto es un instrumento de lucha 
de clases."s7 Aqui debo subrayar que, como ya dije, la planificacion 
economica como producto hist6rico tiene su origen en el principio 
de racionalidad econ6mica y este se aplica sistematicamente en el ca
pitalismo, por 10 que en este sistema si existe la planificacion econo.. 
mica pero sOlo respecto a la empresa particular chocando las firmas 
entre S1. Es decir, la planificacion economica nacional sOlo puede dar
se, por 10 ya expuesto, en el socialismo, pero en el sistema capitalista 
tambien hay cierto grado de racionalidad aunque sea parcial y so
cialmente irracional. 

Asi el primer requisito para planificar la economia es hacer que 
los medios de produccion dejen de ser propiedad privada y pasen 
a ser propiedad social,88 sin olvidar que, como destaca Engels, "la 
propiedad estatal de las fuerzas productivas no es la soludon del 
conflicto, p'ero lleva yo. en s£ el medio formal, el mecanismo de la 
solucion",89 ya que la planificacion economica es una categoria eco
nomica-social que refleja el proceso por el cual se sujeta "la opera
ciOn de las leyes economicas y el desarrollo economico de la sociedad 
a la direccion de la voluntad humana",90 es decir, "la planificaci6n 
[ ... ] implica que la economia deje de estar dominada por las leyes 
economicas, implica que la economia en adelante este dominada por 

87 Cf. Hector A. Garcia, "Planificaci6n versus capitalismo", en O. Lan
ge, Economia socialista y planeacion econ6mica, Rodolfo Alonso, Editor, 
Buenos Aires, 1972, pp. 69-86. 

88 Cf. Mijail Bor, op. cit., p. 19; V. G. Afanasiev, op. cit., p. 96. 
189 Anti.-Dilhring, op cit., p. 276. 
90 Oskar Lange, "EI Papel de la Planificaci6n Econ6mica Socialista", 

EI Trimestre Economico, Fondo de Cultura Econ6mica, nUm. 102, Mexico, 
abriI-junio, 1959, p. 235, y O. Lange, Political economy, pp. 82-84. 
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la voluntad de los hombres [ ... ] la planificaci6n supone que la li
bertad humana sustituye a la necesidad economica".91 

La existencia y resultados de la planificaci6n dependen, por 10 
tanto, de la presencia de ciertas condiciones sociales pues "[ ... ] 10 
que pennite la planificacion es la vinculaci6n de los trabajadores y 
de los medios de produccion que se hacen sociales"92 y se basa en 
la existencia de un sector nacionalizado que abarque la mayor parte 
de la economia, por 10 que al darse tal situacion, pero sOlo entonces, 
la planificaci6n economica es "[ ... ] una extension universal y activa 
de todos los factores esenciales del desarrollo y del crecimiento y su 
uso con el propOsito de optimizar los procesos de desarrollo social; 
es un reflejo activo de todos los procesos materiales, financieros y 
sociales que integran el desarrollo de la econornia y de la sociedad".93 

En la econornia planificada operan las leyes economicas a pesar 
de que se ha sostenido que tal sociedad ya no esta sujeta a leyes 
econ6micas pues, se afirma, su desarrollo esta exento de contradic
ciones, que estas desaparecen con el advenimiento del socialismo. 
Esta opinion no es cientifica, sino cristiano-escatologica, i.e., corres
ponde a las postrimerias de ultratumba, como sefiala el profesor Lan
ge,9.1 pues el socialismo no convierte en realidad el reino de Dios, 
desideratum de toda religion, es «sOlo» una nueva fase del desarrollo 
historico. 

Corresponde a Stalin haber destacado la existencia de leyes eco
nomicas en el socialismo, pero sobre todo por haber sido el primero, 
a Mao Tse Tung el merito de haber subrayado que el socialismo 
como todas las formaciones socio-econ6micas se desarrolla por medio 
de contradicciones y no como afirman Rosa Luxemburgo, Bujarin 
o los voluntaristas sovieticos: "la revoluci6n proletaria es el ultimo 
acto de la economia politica como ciencia."9, Tampoco tiene razon 
Ernest Mandel cuando dice96 "[ ... ] las preguntas a las que se es
fuerza en responder la economia politica -~que es el valor?, ~de 
donde procede el capital y la plusvalia?, ~ como se determinan los 

91 C. Bettelheim, Problemas te6ricos y practicos de la planiticaci6n, op. 
cit., p. 26. 

92 M. Lebedinsky, Problemas de nuestro tiempo, op. cit., p. 76. 
93 Hermann Linsel, op. cit., p. 97. 
94. Ct. O. Lange, "La Economia PoHtica del Socialismo", pp. 222-234. 
95 Vease tambien C. Bettelheim, "Formas y Metodos de la Planificaci6n 

Socialista y Nivel de Desarrollo de las Fuerzas Productivas", Cuba socia
!ista, num. 32, La Habana, abril de 1964, pp. 57-58. 

96 Tratado de economfa marxista, tomo II, Ediciones Era, Mexico, 1969, 
pp. 330-332. 
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salarios?, ~ cual es la influencia de la circulaci6n monetaria sobre los 
precios y la coyuntura?, ~ como funciona la reproducci6n?, etcetera
nacen con la produccion mercantil y monetaria; se extinguiran por 
tanto, con ella", y luego afiade "[ ... ] la economla politica se ex
tingue al mismo tiempo que las categorias econ6micas que ella se 
esfuerza en revelar". 

Esto es, desde luego, falso pues en todo caso se extinguiran las 
categorias economicas del capitalismo pero estaran vigentes las de 
la nueva sociedad socialista, comunista.91 La no comprension de esto 
ha llevado a que se afirme que en una econornia planificada socia
lista todo es diferente y nada tiene que ver con 10 pasado 0 bien, 
en la posicion opuesta, se sostiene que en el socialismo tod~ tiende 
a ser igual que en el capitalismo. Aqui, de nuevo, ambas ideas estan 
equivocadas ya que, puedo afirmar, el sistema socialista es conse
cuencia historico-l6gica del capitalismo, por 10 cual conserva muchos 
elementos de este pero, ademas de que su vigencia esta condicionada 
de forma diferente y de que los va modificando, va, por ello mismo, 
creando sus propias categorias. 

En efecto, hay quienes sostienen que las leyes que rigen la econo
rnia capitalista y las que existen en el socialismo son esencialmente 
las mismas "[ ... ] de manera que el problema debe tener la misma 
forma general y resolverse por mecanismos similares en los dos sis
temas".98 Esto ha llevado al desarrollo de una «teoria» llamada de la 
convergencia, seglin la cual capitalismo y socialismo van hacia la 
misma meta siguiendo procedimientos que en 10 esencial son iguales.99 

Y hay otros que consideran que desde el momenta mismo de la 
abolicion de la propiedad privada sobre los medios de producci6n se 
cambian las categorias en todos los ordenes y surgen ya las de la 
nueva sociedad. 

Las dos posiciones son, repito, erroneas, ya que es paulatino, aun
que firme, sostenido, irreversible, el proceso que lleva a modificar las 
categorias (por 10 cual se puede hablar acerca de que desaparece
ran unas categorias y surgiran otras pero nunca ocurrira que «las 

97 Vease por ejemplo, Socialist Economic, Penguin Books, Gran Breta
na, 1972, p. 10. 

9S Ludwig von Mises en Collectivist Economic Planning, Edici6n Hayek, 
pp. 106 y 110, citado en Maurice Dobb, Economfa poUtica y capitalismo. 
op. cit., p. 187. 

99 Jan Tinbergen, H. Linnemann y J. P. Pronk, ConvergencUz de los 
sistemas economicos del este y del oeste, Centro Editor de America Latina, 
Buenos Aires, 1968, pp. 7-52. 
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categorias» en si desaparezcan mientras exista el hombre),100 por 10 
que durante algun tiempo la situaci6n permanece «igual», por un 
lade; pero simultaneamente las nuevas circunstancias hacen que apa
rezcan los hechos, fen6menos, y procesos inmanentes al sistema eco
n6mico que va surgiendo. A manera de ejemplo estan los casos de 
la inflaci6n, de las fluctuaciones econ6micas, de la medici6n del pro
ducto territorial, y de la generaci6n y distribuci6n del mismo. 

Se podria pensar que la posibilidad, convertida en realidad, de 
eliminar la anarquia en la producci6n mediante la planificaci6n 
econ6mica nacional en el socialismo evitaria los procesos inflacio
narios en este pero a pesar de que se tiende a ella y en general se 
consigue, sobre todo debido a que por muy problema de tipo mone
tario que parezca, la inflaci6n es resultado de fallas en la produc
ci6n y estas se eliminan, al menos en principios, en el socialismo, 
hay una serie de factores que contribuyen a que persistan las ten
dencias inflacionarias hasta cierto punto.10l 

Entre tales factores estan, del lade de la oferta: la utilizaci6n 
masiva de recursos y la superexpansi6n de industrias a nombre del 
«desarrollo global» y de las altas tasas de crecimiento, y respecti
vamente de la base disponible de materias primas; la proporci6n 
relativamente alta del ingreso nacional fijada por la acumulaci6n 
a expensas del consumo; metas no alcanzadas debido a errores de 
planeaci6n 0 a situaciones inesperadas; la tendencia de las empresas 
para acumular existencias como una reacci6n a los mercados de 
vendedores (<<especulaci6n socialista»); incremento de la libertad 
dada a las empresas para influir en, 0 fijar, los precios de sus pro
ductos; una creciente producci6n exportada con base en creditos, 
particularmente hacia los paises atrasados. 

Por 10 que toca al aspecto de la demanda, los principales factores 
que pueden llevar a mantener tendencias inflacionarias son precios 
artificialmente bajos pero oficialmente observados, que llevan al 

100 Siendo las categorias una de las formas del pensamiento (las otras 
son: juicios, razonamientos, hip6tesis, teorias, leyes y conceptos) que re
flejan la esencia de las cosas mas generales, surgen, y desaparecen con 
el hombre, pero no asi i claro! la realidad objetiva de la que son «simple» 
imagen. 

101 J. Wilczynski, The Economics of Socialism, George Allen and Unwin 
Ltd., Londres, 1972, pp. 149-150; Vease tambien Bronislaw Mine, "On 
The Symptoms of Inflation in a Socialist Economy", Teaching Materials 
vol. IV, The Higher Course in National Economic Planning, SGPIS, Var
50via, 1963, pp. 90 ss. 
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desperdicio (e.g. cuando al principio de la decada de 1960 hubo 
fallas desastrosas en· las cosechas, el pan estaba tan barato que se 
utilizaba para alimentar ganado) ; una mayor velocidad de circulaci6n 
monetaria debida a la creciente descentralizaci6n; el papel cada vez 
mas importante de los incentivos materiales (distinguiendose clara
mente de los no materiales) que representa un mayor poder de com
pra; una presi6n popular en aumento por credito al consumo y por 
consumo inmediato, tendencia conocida como «consumidorismo» ; 
una tendencia al consumo social que excede los niveles planificados; 
limitaciones en las importaciones de bienes de consumo en favor 
de bienes de producci6n. 

Esto nos lleva de la mana al hecho de que en el socialismo tam
bien ocurren fluctuaciones recurrentes, como sucedi6 en Checoslo
vaquia, Folonia, Republica Democratica Alemana y Hungria, de 1950 
a 1966 cuyas estadisticas indican que "[ ... ] la tasa de crecimiento 
de la produccion industrial seiiala fluctuaciones relativas [ ... ]".102 
La causa de esto es fundamentalmente el establecimiento de planes 
ambiciosos imposibles de cumplir, 0 que conduce a estrangulamien
tos en la oferta, como cuando un elevado monto de inversion en 
nuevos proyectos lleva a una escasez relativa de los materiales basi
cos necesarios para realizarlos por 10 que muchos proyectos incluidos 
en los planes no se llevan a cabo 0 quedan incompletos. 

Esto hace caer la tasa de crecimiento que se habia planificado, 
10 que provoca que se tenga que reconocer esas fallas en las metas 
a alcanzar, reduciendo asi la inversi6n en nuevos proyectos para po
der terminar los anteriores, con 10 cual se llega a hacer coincidir 
las proporciones planificadas, como en el caso de la demanda de 
inversi6n con la posibilidad de invertir, etcetera. Con esto es fac
tible iniciar una expansi6n que hace crecer la tasa de crecimiento 
de nuevo, misma que a su vez tiende a generar nuevamente una so
brestimaci6n de las posibilidades reales de la economia, nuevas des
proporciones y nuevas fallas en la producci6n.103 

Como se ve, las fluctuaciones en una economia socialista se de
ben en 10 esencial a errores «suhjetivos» de los planificadores y de 
los politicos, aunque tambien ocurren como consecuencia de proble

102 Josef Goldmann, Karel Kouba, Economic Growth in Czechoslovakia, 
Academia, Praga, 1969, p. 41, citado en Howard Sherman, Radical Poli
tical Economy, Capitalism and Socialism from a Marxist-Humanist Pers
pective, Basic Books, Inc. Publishers, Nueva York, Londres, 1972, p. 261. 

103 Howard Sherman, op. cit., pp. 261-262. 

Administrador
Text Box



359 

I
 
358 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

mas ajenos al plan, como algun trastorno meteorologico desusado 0 

la llegada de un nuevo pais al socialismo, como sucedio en el caso de 
Cuba que obligo a modificar planes de produccion de autos, tracto
res, etcetera, en los paises socialistas para tratar de satisfacer la nueva 
demanda. 

Ahora bien, el que haya cierta inflacion 0 fluctuaciones econo
micas en el socialismo no significa que se esta retrocediendo hacia 
el capitalismo sino, mas bien, que a pesar de estarse avanzando fir
memente en el sistema socialista aun no se eliminan del todo algu
nos hechos dados en el capitalismo 0 inclusive puede implicar que 
esos fen6menos son mutatis mutandis parte integrante de este siste
ma pero, insisto, siempre en las circunstancias especificas de el. 

Por consiguiente, y como 10 pone Howard Sherman al hablar de 
las diferencias de las fluctuaciones de las economias socialistas con 
los ciclos capitalistas, "[ ... ] no obstante algunas similitudes superfi
ciales, las fluctuaciones en las tasas de crecimiento del producto en 
los paises socialista son basicamente diferentes de las fluctuaciones 
de la economia capitalista". Esto es cierto no 0010 porque estas son 
de efecto mucho mas violento y que ocasionan agudas caidas en el 
producto y en la ocupacion, ni debido a que son un resultado inhe
rente y automatico del sistema, sino porque en tanto que "[ ... ] los 
ciclos en el capitalismo pueden paliarse mediante la intervenci6n del 
gobierno pero acabarse solo por medio del cambio al socialismo [ ... ] 
los ciclos en el socialismo pueden terminarse con una mejor planifi
caci6n centralizada, descentralizando algunas decisiones y permitien
do la critica democratica, dejando intacto el sistema socialista."104 

Efectivamente, no obstante esas ciertas similitudes en la super
ficie, existen diferencias de fondo entre el capitalismo y el socialismo 
que se sintetizan en una esencial: las contradicciones que se dan en 
el capitalismo se relacionan con intereses de clase y toman la forma 
de lucha de clases, de caracter antag6nico, que solo puede resolverse 
violentamente, i.e., transformando la estructura economica y estable
ciendo una diferente, mas avanzada, en tanto que las contradicciones 
del sistema socialista no son antag6nicas, pero no porque no existan 
conflictos .sociales sino porque al tender a desaparecer las clases so
dales seconstruye un sistema que resuelve las contradicciones den
tro de la misma estructura. 

A este respecto es menester destacar que las clases sociales105 no 

10" Ibidem, pp.262-263.
 
105 Las c1ases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian
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desaparecen de golpe y por ella subsisten en una economia que este 
construyendo el socialismo, de tal modo que "[ ... ] la division de 
la sociedad en clases y capas sociales desaparecera definitivamente 
con la victoria del comunismo [ ... ]"/06 Y por esto se habla, con 
raz6n, de la existencia hoy en dia de clases sociales en las economias 
socialistas: unos dicen que son dos las clases sociales en el socialismo: 
obreros y empleados por una parte y campesinos y artesanos por 
otra; 101 otros hablan de tres clases: obreros, campesinos y la «inte
lligentsia»/08 pero de cualquier manera se reconoce su vigencia pues 
como destaca G. Shajnazirov, "[ ... ] con la supresion de la propie
dad privada se liquida el terreno en que existian las clases explota
doras y no quedan mas que las clases y los sectores trabajadores de 
la poblaci6n" .109 

Por otra parte, tambien la categoria de producto nacional per
manece y cambia en el socialismo; es decir, cuando se comparan 
los productos territoriales de los paises capitalistas con los de los 
paises socialistas se deben realizar tres ajustes bisicos, siendo uno de 
ellos el que se debe hacer respecto de los servicios improductivos 
pues, si se emplea el metodo occidental tales servicios pueden llegar 
a representar el 40% del producto total, por 10 que si se quiere 
convertir una cantidad del producto calculado con el criterio capi
talista digamos 125 millones, a la base socialista se debe reducir 
aquella en un quinto, en este caso a 100 millones. De la misma for
ma, para cambiar una cifra socialista a la base occidental se debe 
agregar un cuarto a la primera, 0 sea de, por ejemplo, 100 millones 
de rublos a 125 millones de rublos. 

entre Sl por el lugar que ocupan en un sistema de producci6n social, hist6
ricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran respecto a 
los medios de producci6n, por el papel que desempefian en la organizaci6n 
social del trabajo y por el modo y la proporci6n en que perciben la parte 
de la riqueza social de que disponen. Son grupos humanos, uno de lo~ 
cuales puede apropiarse del trabajo del otro por ocupar puestos diferentes 
en un regimen deterrninado de economia social. Lenin, Obms escogidas en 
dos tomos, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscu, 1948, tome II, pp. 
612-613, cit. en M. Rosental y P. F. Iudin, op. cit., p. 67. 

106 Ibidem, p. 68. 
101 Oskar Lange, Essays on economic planning, op. cit., p. 1. 
108 J. Wilczynski, op. cit., p. 216. 
109 La democracia socialista, Editorial Progreso, Moscu, 1973, p. 161; 

vease tambien L. Fedoseiev, El comunismo cientifico y su falsificaci6n POT 

los renegados, Editorial Progreso, Moscu, sin fecha, p. 74 ss; G. Glezerman 
y M. Rutkevich, Resefia de Ibidem, en Ciencias sociales, Academia de 
Ciencias de la URSS, num. 2 (12), Moscu, 1973, p. 212. 
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Otro de los ajustes necesarios es el de la estructura nacional de 
precios ya que los precios de los productos agricolas en los paises 
socialistas son menores que los precios de los bienes industriales de 
consumo por 10 que el volumen de la producci6n agricola de los 
paises socialistas representa asi una elevada proporci6n del producto 
total de tales economias si se compara con la producci6n agricola 
de los paises capitalistas desarrollados con 10 que calculado asi el 
producto nacional resulta menor en el socialismo que en el capita
lismo (en 1959 el producto territorial de la U ni6n Sovietica fue, ba
sandose en la estructura de precios sovietica, el 26.8% del de los 
Estados Unidos pero subi6 al 53.4% aplicando el sistema de precios 
de los Estados Unidos,110 y en 1962 empleando precios mundiales 
estandarizados, el producto nacional de la URSS fue del 62.8% del 
total de los Estados Unidos).111 

Tambien deberan hacerse ajustes en tome al tipo de cambio 
oficial ,ya que se considera que las monedas de los paises socialistas 
vienen sobrevalmlndose en relaci6n a las monedas occidentales con
vertibles, por 10 que si estas se aplican al ingreso nacional socialista, 
este resulta exagerado, para evitar esto, convendra aplicar el tipo 
de cambio turfstico (en las economias socialistas se utilizan frecuen
temente varios tipos de cambio, como ha sido el caso de Polonia, en 
donde se ha tenido uno de 6 zlotys por un d61ar como tipo de cam
bio comercial; otro de 24 zlotys por d61ar que es el que corresponde 
al turismo; y uno mas de 72 por 1 concedido a visitantes de origen 
polaco y a estudiantes extranjeros). 

Por ultimo, en este somera planteamiento de algunas categorias 
que viniendo del capitalismo siguen vigentes en el socialismo, aun
que modificadas, puede verse en el apendice numero 1 que hay ele
mentos comunes en ambos sistemas pero logrados en diferente nivel, 
de distinta manera y con fines disimbolos, 10 que demuestra, pues, 
que las categorias econ6micas cambian pero no deja de haber las 
especfficas de cada formaci6n y, por consiguiente, implica que la 
economia politica continua existendo despues del capitalismo ya que, 
por todo ello, las leyes econ6micas siguen operando en el socialismo. 

Sin embargo ya no operan elementalmente, como ocurre en las 
economias presocialistas, puesto que se puede maniobrar de tal ma

110 Morris Bornstein, us Congress Joint Economic Committee, Compa
risons of the Unit'ed States and Soviet Economies, Washington, GPO, 1959, 
pt. II, p. 385, cit. en J. Wliczynski, op. cit' J p. 66. 

111 S Strumilin, Vopr'JSY ekonomiki, 7/1963, p. 114, cit. en J. Wilc
zynski, op. cit., p. 66. 
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nera que las leyes econ6micas funcionen de acuerdo con los deseos 
humanos y tambien es factible ir creando condiciones --estimulos, 
incentivos y reacciones a ellos--- que llevan a originar las leyes eco
n6micas que se necesitan. No sOlo es posible por ejemplo hacer que 
un boxeador «resbale» los golpes del rival sino que al mismo tiempo 
el tire los suyos -situaci6n en la que no se evita que el contrario 
tire golpes sino que se aprovecha precisamente el movimiento de 
este para hacer mayor efecto con los golpes propios--, es decir, "en 
este periodo se han abolido las leyes econ6micas espedficas del capi
talismo y surgen y se adoptan las leyes econ6micas de la nueva so
ciedad" .112 

Estas leyes cesan de ser espontaneas, pues operan en la forma 
deseada por el hombre. Sin embargo siguen operando independien
tem,ente de la conciencia humanaJ por 10 que "el control del desa
rrollo social consiste [ ... ] no en la eliminaci6n de la operaci6n de las 
leyes econ6micas, puesto que esto es imposible, sino en la creaci6n 
de condiciones en que las causas sociales puestas en movimiento por 
el produzcan los resultados intentados por el".113 Aqui conviene sub
rayar la distinci6n entre la espontaneidad y la objetividad de las le
yes econ6micas, pues, como se dijo, esta se debe a que tales relaciones 
son una cualidad del proceso econ6mico, que ocurre ohjetivamente, 
o sea con independencia de la conciencia, y la espontaneidad es una 
manera de operar las leyes econ6micas independientemente de los 
deseos de los hombres.114 

Todo esto no significa que en la sociedad socialista todas las le
yes operan inductivamente ya que aun permanecen ciertas relaciones 
sociales cuya manifestaci6n es esponmnea, estadistica. En este caso 
estan, por ejemplo, los precios en el mercado koljosiano, los matri
monios, los nacimientos, los gustos y las demandas de la poblaci6n, 
el trifico de pasajeros y de carga, la asistencia a los establecimientos 
de cultura, y servicios a la poblaci6n, etcetera, relaciones que no es
t2.n sujetas a una regulaci6n rigurosa sino que se forman 0 producen 
de modo espontaneo, estadistico.115 

En el socialismo, pues, tambien existen leyes econ6micas, con 
rasgos tanto generales (los de producci6n y reproducci6n, i.e., or
ganizaci6n del proceso del trabajo, cooperaci6n y divisi6n del mis

112 Cf. O. Lange, "La Economia PoHtica del Socialismo", op. cit., pp. 
233-234. 

113 Cf. Federico Engels, Anti-Duhring, p. 280. 
114 Cf. O. Lange, Political Economy, pp. 82-84. 
115 Cf. V. G. Afamisiev, op. cit., pp. 97-104. 
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mo, papel del trabajo directo e indirecto en el proceso de produc
cion, los de la division del producto entre consumo y acumulacion, 
los de equilibrio del proceso de produccion); como de naturaleza 
intermedia (0 sea los comunes 0 varios pero no a todos los regi
menes economicos -e.g., las caracteristicas resultantes de la produc
cion de mercancias, como en la ley del valor'Y en las leyes elementales 
de la circulacion monetaria); al igual que rasgos especificos (que 
son los generados pOl' las relaeiones socialistas de produccion como 
en la ley fundamental 0 basica de producir de acuerdo al bien social, 
y en la ley de la distribucion con arreglo al trabajo); y rasgos, re
sultado de la superestructura (como los que se presentan al darse 
las leyes generales de la circulaci6n monetaria). 

Conviene insistir en que las «leyes de la oferta y de la demanda», 
que comunmente se toman como parte integrante del mecanismo 
libre del mercado, 0 mas especificamente, del capitalismo, tambien 
existen en el socialismo de tal manera que cualquier oferta, i.e. todo 
monto a producir se haee, en las economias planificadas, con base en 
la demanda (sea efectiva ya existente, 0 simplemente demanda pero 
estableciendo los mecanismos necesarios para hacerla efectiva). 

La planificacion economica naeional en cuanto tecnica sera tanto 
mas efectiva cuanto mas cabalmente se conozcan las leyes y, pOl' 10 
tanto, cuanta mas habilidad se tenga para «usarlas», ya que "las 
leyes que se desconocen 0 malinterpretan siempre operan espontinea
mente", y de esta habilidad dependera la medida en que se prevean 
errores, tales como que la propiedad de los medios de produccion, 
cualquiera que sea su caracter legal formal, deje de ser propiedad 
socialista y se transforme en propiedad de un simple grupo sin res
ponsabilidad hacia la sociedad, todo 10 cual ocurrini si la empresa 
socialista no cumple con su papel de fideicomisaria del interes ge
neral social.11G 

De ocurrir tal situacion, la organizaci6n del proceso productivo 
tenderia hacia la version mas proletaria del anarquismo, el anarco
sindicalismo, cuyos principales postulados son: que los obreros no se 
organicen en un partido politico de la clase obrera sino en sindi
catos profesionales ("La organizacion en partido politico de la clase 
obrera no es necesaria, porque distrae al proletariado de su unico 
camino seguro de emancipaci6n por medio de las organizaciones eco

110 ct. O. Lange, "La Econornia Politica del Socialisrno", op. cit., pp. 
231-233. 
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nomicas de los trabajadores"); arma basica para derrocar a la oli
garquia en e1 poder es la huelga; una vez liquidado e1 regimen ca
pitalista, la clase obrera no crea Estado alguno sino que son los 
sindicatos los que, de organos de lucha contra el capital, se convier
ten en organos de direcci6n de la industria; nada se conseguira por 
medio de la lucha politica, parlamentaria, pues 5610 se seria instru
mento para e1 engaiio burgues.117 

Por todo esto, llama el profesor Lange a la falta de esta funci6n 
de las empresas en el socialismo «degeneracion anarcosindicalista»l1ll 
de tales empresas. La empresa socialista debe ser, ademas un cuerpo 
gobernado por si mismo. De no ser as£, el caracter socialista de los 
medios de produccion seria una falaeia pues los obreros no tendr£an 
alguna 0 casi influencia acerca de su uso y Uevaria a un centralismo 
administrativo-burocratico a ultranza, habria una enajenacion de la 
produccion y se llegaria a una «degeneracion burocratica».119 

Por otra parte, asi como se ha discutido 'Y se discute acerca de 
la existencia de leyes economicas en el socialismo, se sostiene que la 
"ley de la producci6n mercantil conforme a la cual los productos se 
intercambian de acuerdo a la cantidad de trabajo socialmente ne
cesario incorporado en eUos", conocida como ley del valor, no esta 
vigente en la economia socialista. Aqui el punta central reside en 
dilucidar si existen 0 no mercancias en una economia planificada 
pues, de existir, esa ley esta necesariamente vigente. 

Algunos autores, entre eUos Marx y Engels, consideraban, y mu
chos aun piensan asi, que el proceso productivo general en una eco
nomia planificada se dirigira basicamente por medio de la relacion 
entre la efectividad de las distintas ramas 0 procesos productivos 
particulares y los insumos de trabajo requeridos por los mismos. Se 
ha considerado que la ley del valor es exclusiva del capitalismo y de 
la produccion mercantil en general, y que esta y aquella no se dan 
en el socialismo. El Che Guevara, pOl' ejemplo, dice "negamos la 
posibilidad del uso consciente de la ley del valor basados en la no 
existencia de un mercado libre que exprese automaticamente la con
tradiccion entre productores y consumidores; negamos la existencia 
de la categoria mercancia en la relacion entre las empresas estatales 

117 ct. E. Preobrazhensky, Anarquismo y comunismo, Editorial Pensa
miento Critico, Mexico, 1970, pp. 111-112. 

118 "La Econornia Politica del Socialisrno", loc. cit 
119 Ibidem. 
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y consideramos todos los establecimientos como parte de la {mica gran 
empresa que es el Estado".120 

Sin embargo, la realidad es que la ley del valor su~e como 
consecuencia de la aparici6n de la categoria econ6mica d0 mercan
cia, y con esta la categoria de valor 0 sea el trabajo social de los 
productores incorporados a los productos. Federico Engels afiade en 
la cuarta edici6n de El Capital con el fin de "[ ... ] evitar el error 
bastante frecuente de los que creen que Marx considera mercancia, 
sin mas todo producto consumido por otro que no sea el propio 
productor", que "Para ser mercancia el producto ha de pasar a manos 
de otro, del que 10 consume, por medio de un acto de cambio". 
Toda mercanda tiene un doble aspecto, el del valor de uso y el del 
valor de cambio, 0 mas bien debido a que esta afirmaci6n es falsa 
[ ... ], la mercancia es valor de uoo, objeto util, y «valor» [ ... ]" 
(')'a que [ ... ] la forma social concreta del producto del trabajo, de 
la mercancia, es por una parte valor de uoo y por otra parte «valon>, 
no valor de cambio, puesto que este es una simple forma de mani
festarse y no su propio contenido) ,121 

Ese doble caracter de las mercancias se debe al doble caracter del 
trabajo: "la capacidad productiva es siempre [ ... ] capacidad produc
tiva de trabajo util, concreto", que es el invertido en una fonna 
determinada -carpinteria, zapater1a, etcetera, ya que el hombre no 
puede trabajar «en general». Al mismo tiempo los distintos tipos 
de trabajo concreto se diferencian unos de otros por sus cualidades 
espedficas, metodos, medios de producci6n, y par sus resultados 0 

productos, i.e., por los valores que producen. El trabajo concreto 
crea el valor de uso de la mercancia. Al fijarse, por otra parte, en 
los diferentes tipos de «trabajo concreto» se destaca en ellos un rasgo 
esencial, comun: La aplicaci6n en general de trabajo. Mediante el 
cambio se comparan entre si las mercandas mas diversas resultado de 
distintos tipos de trabajo concreto. 

Asi, el trabajo concebido, independientemente de su forma con
creta, como inversi6n de fuerza de trabajo en general es el trabajo 
abstracto, que es el que crea el «valor» de las mercancias. El tra
bajo concreto siempre --desde la aparici6n del hombre-- ha exis

120 "La Planificaci6n Socialista. Su Significado", Obra revolucionaria, 
op. cit., p. 609. 

121 C. Marx, El capital, romo I, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 
1964, pp. 8, 8n, 3.4, 27, 718, 13. 
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tido y no de.jani de existir, mientras exista el hombre; y aunque 
se afirma que el valor dejara de existir al desaparecer la produc
ci6n mercantil 10 que pasara es que cambiara la forma de manifes
tarse, ya que al ser el «trabajo social de los productores», mientras 
la producci6n sea de caracter social y no meramente de autocon
sumo, es decir, mientras exista el trabajo abstracto, 0 sea en tanto 
el hombre viva en sociedad, habra valor. 

AS1 que, de acuerdo a 10 anterior, puesto que «el trabajo ha 
sido y siempre sera social»,122 y la producci6n es producci6n de 
mercancias cuando se cumplen dos condiciones: la existencia de di
ferentes propietarios de los productos, y, fundamentalmente, el pro
ceoo de distribuci6n de la producci6n que permita que los bienes pro
ducidos lIeguen a ser propiedad privada de los consumidores; es 
decir, que 10 que es producido por una persona sea consumido por 
otra por medio de un acto de cambio. Pero basta con el hecho de 
que la distribuci6n permita que el producto, producido socialmente, 
sea factible de pasar a ser propiedad individual, para que la pro
ducci6n sea mercantil y que opere la ley del valor, aunque claro, 
bajo las condiciones de la nueva sociedad.123 . 

Esto significa que "en la sociedad socialista los medios de pro
ducci6n pueden ser mercancias 0 no, segUn los casos [ ... ] en el 
caso de ser mercancia la regira la ley del valor pero en caso contra
rio esta dejara de actuar", y que los productos se convertiran en mer
candas "cuando exista, primero, la divisi6n social del trabajo que 
produzca diveroos objetos y haya, segundo, un vendedor de algun 
objeto y su comprador [ .. , es decir, que exista ... ] diferencia en 
las relaciones de posesi6n de los productos"/24 y ese es precisamente 
el caoo de las economias socialistas.125 De acuerdo con esto, los pro
ductos se convierten en mercancias al cambiar de duefio por medio 
de un acto de cambio pero los productos «intercambiados» entre em
presas del mismo sector que, por eso, no cambian de duefio aunque 
S1 son consumidos por personas distintas a los productores, no son 
propiamente mercandas ni, en rigor, dejan de serlo, por 10 que se 

122 V. G. Afamisiev, op. cit., p. 34. 
123 Cf. O. Lange, "La Economia PoHtica del Socialismo", pp. 228·230. 
124 Kim II Sung, Sobre algunos problemas te6ricos de la econom£a so-

ciaUsta, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pyongyang, 1969, pp. 14·15. 
Vease tambien Nestor Lavergne, EI intercambio mercantil en el socialismo, 
edici6n de la revista Comercio Exterior, La Habana, 1964, pp. 101 ss. 

120 Cf. C. Bettelheim, Planificaci6n y crecimiento acelerado, p. 20; Kim 
II Sung, op. cit., p. 15. 
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les da el nombre de «cuasimercancias».126 ~stas son en realidad for
mas especificas y particulares de la existencia de mercandas. 

En el socialismo existen varias formas de propiedad social de los 
medios de producci6n, 10 cual ocurre por las condiciones historicas 
en las que se da el paso al socialismo y en virtud de 10 cual pueden 
existir diferentes propietarios: la nacion, las cooperativas, las mu
nicipalidades, los sindicatos, etcetera, formas de propiedad que de
penden de las circunstancias historicas espedficas de carla pais. En el 
presente puede decirse que tales tipos de propiedad se centran en 
dos formas de propiedad socialista de los medios de produccion y 
de los articulos producidos: la estatal (patrimonio de todo el pueblo) 
y la cooperativo-koljosiana (patrimonio de determinadas colectivi
dades de trabajadores) .127 Esto hace que en el socialismo la produc
cion si sea produccion de mercandas. 

Pero, ademas, el metodo mismo de distribuci6n de los produc
tos en el sistema socialista hace realidad que los bienes producidos 
por unas personas sean consumidos por otras, reafirmando la exis
tencia de una produccion mercantil en esa formacion econ6mico
social pues como 10 pone Marx al hablar del dntercambio de equi
valentes» en una economia, "basada en la propiedad comun de los 
medios de producci6n", en la cual "[ ... ] en 10 que se refiere a la 
distribuci6n de (los medios individuales de consumo) entre los dis
tintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de 
mercandas equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo bajo 
una forma por otra cantidad igual de trabaJo bajo otra forma dis
tinta".128 En el futuro, cuando los diferentes tipos de propiedad se 
fusionen en una forma unica de propiedad social129 sera precisa
mente el proceso de distribuci6n de los bienes 10 que permitiri que 
subsistan las mercandas en la sociedad correspondiente. 

Por todo esto, a la cuesti6n acerca de si la ley del valor opera 
en el socialismo, no es posible, sefiala el profesor Bros,180 "[ ... ] res
ponder sencillamente 'si' 0 'no' [. .. pues ... ] la respuesta debe ser 

126 Cf. O. Lange, "La Economia Politica del Socialismo", op. cit., p. 
222. 

127 Cf. Momdzhian, El socialismo, su presente y futuro, Ediciones en Len
guas Extranjeras, Moscu, sin fecha, p. 22. 

128 "Crltica del Programa de Gotha" en C. Marx, F, Engels, Obras 
escogidas en dos tomos, tomo n, p. 16. Subrayado mfo. 

129 ct. O. Lange, Essays on Economic Planning, p. 4. 
130 El funcionamiento de la economfa socialista, Ed. Oikos-Tau, num. 

16, Barcelona, 1969, pp. 128, 160. 
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menos univoca [... ya que ... ] la ley del valor no regula [ ... ] de 
modo absoluto, general, las proporciones de producci6n e intercam
bio [... por 10 que ... ] debemos afirmar que la ley del valor 
opera en el socialismo en una esfera limitada". La ley del valor, 
pues, continua vigente en el sistema socialista pero tiene una fun
cion esencialmente distinta a la que tiene bajo el capitalismo.l31 

En el sistema capitalista la ley del valor se expresa por medio 
de la competencia «libre» (aunque en la competencia monopolista 
se reduce notoriamente su efecto) y del mecanismo «libre» de los 
precios, por 10 que su papel es el de: regular la produccion mediante 
la distribuci6n de los medios de produccion y de la fuerza de tra
bajo entre las diferentes actividades, sectores y ramas de la economia, 
regulaci6n que es, desde luego, una regulaci6n espontanea; impul
sar a los productores (privados) a desarrollar las fuerzas producti
vas, ya que cuando algunos productores introducen mejores metodos 
(lo que los lleva a aumentar sus ganancias, pues reducen sus costos, 
al tiempo que los precios permanecen constantes) los demas se ven 
estimulados a introducir tambien innovaciones y mejores tecnicas en 
su proceso productivo; desarrollar las contradicciones de las rela
ciones de produccion capitalista puesto que las fluctuaciones en los 
precios provocan y agudizan las desigualdades economicas y la lucha 
entre los diferentes productores de mercandas, es decir, se fomenta 
la concentraci6n y la centralizaci6n del capital.182 

En cambio en el socialismo opera en forma distinta, pues aun· 
que continua ex definitione regulando la distribuci6n de las mercan
das ya que siguen intercambiandose en funcion de su valor basica
mente, pero controlando, por medio de los precios fijados a p'riori, 
el consumo de los bienes indispensables y de l6s productos superfluos, 
ya no fomenta las desigualdades, debido a que con ese control de 
precios ya no se da el abatimiento de los costos de produccion pues 
el mecanismo no es igual: ya no se persigue obtener la plusvalia 
extraordinaria, las innovaciones no son privativas de uno u otro pro
ductor y cuando hay innovaciones se I resentan en funci6n de bene
ficio social, utilizando la utilidad adicional con fines de desarrollo 
colectivo. Es decir, cuando en el socialismo se necesita que un pro
ducto se consuma se establece un precio cercano 0 por debajo de su 
valor y cuando se quiere evitar el consumo de productos el precio 

t' 
131 Vease Alonso Aguilar, Economfa poUtica y lucha social, Editorial 

Nuestro Tiempo, Mexico, 1970, pp. 207-220, en especial, pp. 209-211. 
132 Cf. C. Marx, El capital, tomo I, op. cit., p. 529. 
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esta muy por encima de su valor. Es el valor de los productos, pues, 
el fundamento de la estructura econ6mica socialista. 

Esto significa que en el socialismo la producci6n de mercancias 
"[ ... ] se realiza sin capitalistas y por eso la ley del valor tamPOCo 
actua ciegamente como sucede en la sociedad capitalista, sino que 
rige en una esfera limitada y el Estado la utiliza de manera plani
ficada como palanca econ6mica para mejorar la administraci6n eco
n6mica".133 Este concepto de vigencia del valor en el socialismo en 
una esfera limitada tambien es empleado por Preobrazhenski cuando 
dice que "entre nosotros [ ] existe la economia de Estado centrali
zada del proletariado y [ ] la ley del valor es limitada 0 par
cialmente remplazada por el principio de planificaci6n''.1340 

El profesor Bettelheim habla igualmente de una 

[ ... ] ley de regulaci6n social de la economia [que] constituye 
una forma particular, transitoria e inestable de la combinaci6n 
de la ley del valor y de la ley de la direcci6n social de la eco
nomia, 

y reafirma diciendo que 

si la ley del valor (en el sentido preciso de 'ley que rige la repar
tici6n del trabajo social en funci6n de exigencias de la repro
ducci6n de las relaciones de producci6n capitalista', especialmente 
a traves de un sistema de precios correspondiente a las exigencias 
de esta reproducci6n) cumpIe una funci6n secundaria, esto sig. 
nifica, por una parte, que esta funci6n existe y, por tanto, que 
la fonna valor y la forma precio desempefian un papel efectivo; 
pero esto significa tambien, por otra parte, que esta funci6n esti 
modificada en el sentido de que [...] los precios no pueden 
ser ya determinados exclusivamente, ni tamPOCo de manera prin
cipal, por el mercado, sino que deberlan ser determinados por el 
plan.laG 

La ley del valor, por 10 tanto, ha estado y estara vigente en 
tanto la producci6n de bienes sea social y ha operado y operara 
de acuerdo a las caracterlsticas especificas de cada etapa del pro

138 Kim II Sung, op. cit., p. 16.
 
184 La nueva econom{a, op. cit., Ed .Era, Mexico, 1971, p. 33.
 
133 Cdlculo economico y formas de propiedad, Ed. Siglo XXI, Mexico,
 

1972, pp. 134, 207-208, 210-211. 
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ceso productivo, siempre como base de la tendencia de que los 
productos se intercambian de acuerdo a su valor, pero ocurriendo 
esto sOlo recurrentemente pues aun en el socialismo esto dependera 
del proceso igualdad-desigualdad, es decir, de que a rendimiento 
desigual corresponda un ingreso desigual con base en la consecu
ci6n de un sistema que, por justo, tienda asi, desigualmente, a la 
«igualdad».133. 

136 Vease infra el rubro de "Equilibrio y Coordinaci6n", en p. 124 del 
Iibro Introducci6n ••• , Fondo de Cultura Econ6mica, M6xico, 1975. 
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El desarrollo economico es un proceso que consiste en aumentos 
en el excedente economico con 10 que crece la inversion pro
ductiva, fen6meno que conduce a una mayor productividad 
como consecuencia del incremento en la produccion (0 impor
tacion) de bienes de capital y, con esto, a un mejor nivel de 
vida para toda la poblaci6n. [... ] 

Jose Luis Cecelia Cervantes: "Desarrollo econ6mico y plani
ficaci6n", en Introducci6n a la economia pol£tica de la pla
nijicaci6n nacional, Fondo de Cultura Econ6mica, 1975, pp. 
29-81. 
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PROBLEMAS DE MEDICION DEL DESARROLLO 
ECONOMICO* 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

A. EL INCREMENTO DE RECURSOS Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO 

Todas las cosas, fenomenos y procesos tienen una determinada ca,.. 
lidad a la que corresponde una cierta cantidad. Es decir, todos 109 
hechos de la naturaleza tienen una medida, 0 sea la unidad de la 
calidad y la cantidad. Esto es, todo sin excepci6n es un conjunto de 
peculiaridades, caracteristicas y propiedades, y, al mismo tiempo, 
estas se presentan con cierta intensidad, recurrencia, fuerza, fre
cuencia. Consiguientemente, el fenomeno del avance econ6mico no 
escapa a ello, y as! el desarrollo economico puede definirse como 
la categoria economica de la unidad de los cambios evolutivos y 
revolucionarios que, al resolver las contradicciones' inmanentes a ese 
proceso provocan incrementos en el producto real; aumentosen el 
ingreso por habitante, mejor distribuci6n del ingreso nacional, cam
bios en la composici6n del producto, etcetera, por 10 que el sub..; 
desarrollo economico es el resultado de la resolucion de esas con
tradicciones que consiste en un retardo de las fuerzas productivas 
que tiene por causa un retraso en las relaciones de producci6n, 0 

sea que se provocan reducciones, falta de crecimiento, 0 crecimiento 
insuficiente en las variables basicas de esa, economia, para su des
arrollo «normal». 

Ahora bien, 10 que importa realmente es lograr el desarrollo, 
quedando en lugar: «secundario» cuanto avance se logre~ e inde
pendientemente de la manera como se obtiene esa evoluci6n y del 

* Publicado en Problemas del Desarrollo, No.4, octubre-diciembre 1970, 
IIEC-UNAM, pp. 43-64. 
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procedimiento que se siga paar medir tal expansion. Como sefiala 
el profesor Fernando Carmona "[... ] la intensidad puede 0 no 
medine, pero existe".l Sin embargo, es conveniente y ademas nece
sario medir la magnitud del cambio con el fin de planificar, 0 

cuando esto no es posible dosificar la operacion de las fuerzas eco
nomicas. Es decir, unicamente conociendo cuanto, por que y en 
que se crece (0 decrece) se pueden establecer las acciones futuras. 
De otro modo, operana la anarquia.2 Por consiguiente, es necesario 
ver como se puede medir la situaci6n economica y que implica
ciones acarrea tal mediciOn. 

Aqui se tratara de establecer si la situacion dada se puede 0 no 
medir; es decir, si es posible determinar la existencia de crecimien
to, estancamiento 0 retroceso, y, aun mas, si ha habido desarrollo 
economico. Esto tiene importancia porque la vida de un organismo 
no es necesariamente de crecimiento constante. El desarrollo de un 
proceso implica a veces crecimiento, pero con frecuencia puede ha
her decrementos en el. El profesor Kuznets tiene razon cuando dice 
"[... ] Asi como el desarrollo de un organismo podria medirse por 
el aumento de su peso, altura, numero de celulas, y asi sucesiva
mente, el desarrollo de una naci6n podria estimarse par el incre
mento de su riqueza, y poblacion".8 La situacion inversa implicaria, 
obviamente, decrecimiento. Del mismo modo, debe subrayarse, que 
el «simple» hecho de que haya un incremento de los recursos no 
implica per se que haya habido desarrollo, en virtud de que puede 
ser unicamente un caso de «crecimiento» (0 sea la situaci6n en la 
que hay aumentos en el producto pero sin que se presente una 
correspondiente mejor distribuci6n del mayor ingreso asi obtenido), 
o bien que sea el caso de que se conocen menos yacimientos 0 

fuentes de recursos sin que haya explotacion de ellos. 

1 Conferencia dictada en la Escuela de Economia de la Universidad 
Aut6noma de Sinaloa. 10 de noviembre de 1968. 

2 Esto no significa que 5610 con medir el crecimiento es posible eliminar 
la anarqula. En un regimen capitalista, en el que su modo de ser es preci
lIlUllente la anarqula, conocer la magnitud del cambio s610 representa la 
posibilidad de reducir esa situaci6n anarquica mediante alguna programa.
ci6n. La anarquia econ6mica s610 se elimina con la planificaci6n econ6
mica, y esta s610 es posible en el socialismo. 

8 "Medici6n del Desarrollo Econ6mico", El Trimestre Econ6mico, No. 
97, Mexico, enero-abril de 1958, pp. 73-74. 
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B.	 DIFICULTADES Y OBSTACULOS A LA MEDICION DE LA
 

SITUACION ECONOMICA
 

En general podria decirse que cualquier variable 0 magnitud 
econ6mica puede servir Como indicador economico pero utilizar 
cualquiera de elIas aisladamente 0 todas a la vez, si esto fuera po
sible, entrana a veces ciertas dificultades y siempre implica hacer aI
gunas consideraciones que, aunque obvias, no son facilmente ase
quibles. En esto habra que recordar, siguiendo a Kuznets, que cual
quier incremento constante en los recursos naturales (materias pri
mas y medios de produccion), en la poblacion (disponibilidad de 
mana de obra) yen los recursos reproducibles (capital acumulado), 
son separada 0 conjuntamente indicaciones del crecimiento econ6
mico.4 Pero varias dificultades aparecen cuando se hacen sin6nimos 
el incremento de la cantidad de tales recursos y el desarrollo econa
mico. 2.stas son fundamentalmente: dificultad de medici6n (como 
cuando se trata, por ejemplo, del volumen de recursos, 0 del cam
bio constante en la calidad de 1a tierra); algunos recursos produc
tivos no son mensurables por su misma naturaleza (como el acervo 
de conocimientos tecnicos -manifestados tanto en hechos tangibles 
como por medio de habilidades y habitos personales de la pobla
cion-); dificultad de encontrar una base comun para combinar 
las medidas de categorias diferentes de las disponibilidades de re
cursos (sobre todo cuando los movimientos de poblacion, el capital 
en trabajo, y los recursos naturales difieren en su tasa y en direc
cion a largo plaza).~ 

Consecuentemente, siempre que se intente medir la situacion eco
n6mica deberan tomarse en cuenta esas y otras dificultades que 
existen para ello. 

A estas dificultades se agregan obstaeulos que hacen au.n mas 
dificil la medicion de la situacion econ6mica. Entre los principales 
hay que mencionar: la falta de datos basicos necesarios (esto es 
particularmente notorio en las economlas atrasadas dado que sus 
estadlsticas son insuficientes, y muy deficientes, pero aun en los pal_ 
ses adelantados se observa una notoria falta de las informaciones 
adecuadas); trabas institucionales en la inve!>tigaci6n economica (ya 
que el analisis de las estadlsticas es una tarea muy laboriosa que 
requiere tiempo y que esta generalmente fuera del alcance del in
vestigador individual) ; y las dudas que hay acerca de 10 fructifero 

4 Ibid., p. 74.
 
~ S. Kuznets, op. cit., pp. 74-75.
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del enfoque (aunque esta es, mas bien, una consideraci6n de tipo 
politico que tecmco). 

Existe ademas el problema que sefiala el profesor Baran, acerca 
de los n<uneros indices,s que surge cuando se comparan listas de 
productos cualitativa y cuantitativamente diferentes, 0 etapas de ta
&as mas 0 menos elevadas de desarrollo, ,por 10 cual es necesario 
reducir los componentes variables de la estructura a un comun de
nominador. 

C. SUPUESTOS NECESARIOS PARA LA MEDICION DE LA ECONOMlA 

Para esto es necesario, sefiala Kuznets en otro estudioT consi
derar presentes ciertos hechos tales como que existe familiaridad 
respecto a las cuestiones de alcance (10 que se incluye y 10 que deja 
de incluirse) y tambien con relaci6n a los conceptos de 10 neto y 
10 bruto y las bases de valuaci6n que se utilizan normalmente al 
medir el producto nacional en sus diversas acepciones; que hay fami
liaridad con relaci6n a las subdivisiones por industrias de origen; por 
factor y por tipo de ingresos, por la manera de su utilizaci6n, por 
su origen ,(interno 0 externo), etcetera; que hay uniformidad de 
la naturaleza humana en cuanto a la jerarquizaci6n de los satis
factores, es decir, que los satisfactores 10 son en general, para cual
quier sociedad'l habida cuenta de las diferencias regionales que haya 
(s610 asi se puede comparar en el tiempo y en el espacio diferentes 
paises y distintas etapas); que los indicadores econ6micos, 0 con
juntos de conceptos y ponderaciones empleados &e dan unicamente 
en una 0 unas cuantas economias 0 en uno 0 en algunos momentos 
pero tienen significado para todas las economias y, 0, momentos 
o para la mayoria de ellos) ; igualmente, que el uso de tales indica
dores 0 ponderacione& y conceptos, tipicos de economias adelanta
das 0 epocas recientes introduce cierta parcialidad en las compara
ciones a favor de tales paises y periodos" y que la existencia de 
otros factores puede ocasionar una parcialidad en el sentido opues
to, pero que, de cualquier manera, es indispen&able el uso de tales 
ponderaciones) .8 

S La economia politica del crecimiento, Fondo de CuItura Econ6mica, Me
xico, 1961, p. 31. 

7 Aspectos cuantitativos del desarrollo econ6mico, CEMLA, Mexico, 1959, 
pp. 11-17. 

8 Debera reconocerse que, como sefiala el profesor Baran, puede resultar 
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En estos y otros problemas, supuestos y simplificaciones podrian 
llevar a la conclusi6n de que mas valdria no intentar medir la situa
ci6n econ6mica, basandose sobre todo, en ideas como aquella que, 
al hablar de la investigaci6n de mercados sefiala, err6neamente, que 
"una mala investigaci6n de mercados es peor que no hacerla".9 
Todo 10 contrario, pues, como sefiala Kuznets. "[ ... ] cualesquiera 
que fuesen los errores que pudieran cometerse -y serian muchos
podran por 10 menos corregirse; y sera posible alcanzar cada vez 
mas perfecci6n y conocimiento [ ... ]". 

II. DIFERENTES INDICADORES ECON6MIGOS 

A. EN GENERAL 

Es obvio que existen diversas maneras de medir los cambios que 
experimenta una economia. Todo depende del objetivo que se per
siga. Por ejemplo, "[ ... ] si uno piensa en el nivel de vida", sefiala 
el profesor M. Dobb10 "entonces se utilizara el producto por habi
tante [... pero ... ] si uno busca un indice de mejoramiento 
cualitativo en la producci6n 0 un incremento en la potencialidad 
humana, entonces se centrara la atenci6n en los incrementos de la 
producci6n por obrero em,pleado, 0 en la productividad del tra
bajo". Sin embargo, apunta, el indice mas comun es en terll1inos 
del producto industrial total 0 bien en tenninos de ingreso nacional 
total. Cualquiera de ellos puede ser utii. 

muy engaiioso comparar diferentes periodos pues suele haber cambios en la 
estructura econ6mica, adelantos en la urbanizaci6n, aumentos 0 decrementos 
en la parte de la producci6n destinada al mercado, etcetera. Sabre todo, debe 
tenerse cuidado con el rengl6n de cservicios» pues con la abundancia de 
estos y su c6mputo en el ingreso nacional (cosa que ocurre en los paises capi. 
talistas, tanto adelantados como atrasados) puede surgir un «crecimiento eco
n6mico» que en realidad no existe. Es el conocido hecho del caballero de 
Pigou el cUal disminuye el ingreso nacional al casarse con su cocinera y deja 
de pagarle como hasta entonces 10 hacia. La situaci6n inversa es cierta tam
bien, es decir, la gran expansi6n en el ingreso nacional que habria si se im
plantase el pago obligatorio a las esp-osas por los servicios que prestan, op. cit., 
pp. 36·37. 

II Max K Adler, La moderna investigaci6n de mercados, Editores Rialp, 
Madrid, 1960, p. 12. 

10 Economic Growth and Underdeveloped Countries, International Publish
ers, Nueva York, 1963, p. 8. 
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Para algunos, el crecimiento de una economia puede medirse 
considerando la relaci6n que hay entre el incremento en el producto 
nacional y el incremento en la poblaci6n.11 

.6.PNB
 
Tasa de desarrollo =
 

.6. Poblaci6n
 

Esta manera de medir la situaci6n econ6mica tiene la ventaja 
de que refleja en cierta medida el incremento real de la produc
ci6n por habitante pero adolece de la falla de no indicar a que 
factor se debi6 el avance, que es 10 que en realidad debe interesar 
para una poHtica racional de desarrollo econ6mico. 

Asi, se tiene que el crecimiento econ6mico se puede medir por 
medio de la detenninaci6n del incremento del ingreso 0 del pro
ducto nacional de un ano a otro,12 relacionando el nivel de dicho 
producto 0 del ingreso nacional en un ano dado (el del ano que 
se desea analizar), con el de anos anteriores (0 con el promedio 
de varios anos). 

Producto nacional del ultimo ano (del 
que se desea analizar) 

Tasa de Crecimiento = 
Producto nacional de cualquier ano ante
rior (0 promedio de varios anos) (del 0 

de los anos con que se quiere comparar) 

Aunque esta forma tambien es util, adolece del mismo defecto 
que la anterior. Por ello, es mejor utilizar aquellos indicadores que 
incluyan el elemento central del crecimiento: el capital. 

EL PRODUCTO POR HABITANTE. El producto 0 ingreso por habi
tante es, a pesar de muchas dificultades, un indicador mas 0 menos 
bueno del desarrollo econ6mico. Es indiscutible que tiene un sin
numero de limitaciones. En efeclo, los cambios en las variables eco

11 6 alios de comercio exterior de AIexico, Banco Nacional de Comercio 
Exterior, 1964, p. 47. 

12 "La Relaci6n Capital-Producto y el Crecimiento Econ6mico", Temas 
Econ6micos, N9 5, Escuela de Economia, Universidad de Sinaloa, Culiacan, 
Mexico, enero, 1964. 
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n6micas que ocurren en diferentes direcciones, pueden representar, 
como indica Leibenstein, crecimiento 0 regresi6n como en el caso 
de que el ingreso nacional agregado crezca en tanto que el ingreso 
por habitante declina (porque la poblacion creci6, en ese caso, mas 
que el ingreso). Por esto, un indice de observaci6n, 0 sea aquel 
que se emplea para considerar las cosas como un todo cuando re
sulta imposible, impracticable e inconveniente tomar en cuenta todos 
y cada uno de los aspectos del problema al mismo tiempo, s6lo 
servira para tener una idea aproximada de 10 que ocurre. Sin em
bargo, al conocer el valor de una variable se puede tener alguna 
noci6n de 10 que pasa con las otras. "Asi, si el producto per capita 
crece, esto tiene ciertas implicaciones de cambios en el producto 
agregado, en el consumo per capita, en la probable tasa de inver
sion, en la posibilidad de la comunidad de obtener cierto nivel de 
vida, asi como la posibilidad de lograr cierta esperanza de vida, 
etcetera [ ... ] Observamos [... ] que nuestro indice de desarrollo im
plica un conjunto de posibilidades, de logros, que crecen 0 caen al 
crecer 0 caer nuestro indice [ ... ] Asi, si usamos el producto prome
dio como un indice de observaci6n del crecimiento 0 del desarrollo 
econ6mico, necesitamos no implicar que los incrementos en el pro
ducto y en los cambios concomitantes en las estructuras de las eco
nomias son necesariamente buenos [ ... ]". 

Si por tanto, agrega Leibenstein, se considera que el desarrollo 
lleva impHcito el incremento de la caPacidad para producir mas 
bienes por habitante, se puede considerar al producto por habitante 
como un indice de desarrollo. Se puede suponer que, continua, los 
incrementos en el producto promedio implicaran en todos los ca
SOll aumentos en el producto agregado, pero no se puede suponer 10 
mismo en el caso contrario, ya que los grandes incrementos en la 
,poblaci6n que ocurren en los paises atrasados tienden a reducir el 
producto promedio. "Otro indice posible es el nivel de consumo per 
capita [... pero ... ] si estamos interesados en medir la habilidad 
de una economia para generar cierto nivel de vida, el carnbio en 
el producto per capita es ciertamente un indice mas revelador que 
el nivel real de consumo puesto que en buena medida buena parte 
de la localizaci6n previa de recursos para la inversi6n puede gene
ralmente cambiarse a la producci6n de bienes de consumo. De cual
quier manera, es un calculo muy simple deducido de nuestro cona
cimiento del ingreso per capita y del nivel de inversi6n el nivel ver
dadero de consumo. Por tanto, nada se pierde realmente al escoger 
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el producto promedio como nuestro indice del desarrollo, y si, mu
cho se gana".18 

B.	 LA OOMBINACION DE LA TASA DE INVERSION Y LA 

EFICIENCIA DE LA INVERSION 

EI profesor Dobb sefiala que la tasa de crecimiento de un pais 
sera igual a su tasa de inversion dividida entre su relacion capital
producto global.l~ Por otro lado el profesor Oskar Lange indica 
que la tasa de crecimiento del producto nacional es igual a la tasa 
de inversion global multiplicada por la eficiencia promedio de la 
composicion fisica de la inversion.IS Con esto, se puede afirmar que 
la tasa de desarrollo (de crecimiento mas bien) de un pais, no es 
otra cosa que la tasa de crecimiento de su producto nacional ya 
que: 

c P 
TD = TI . •. ( 1) Y TCPN = TI ... (2) 

P C 

en donde TD es la tasa de desarrollo, TI es la tasa de Inversion. 
C 

la relacion capital-producto, TCPN la tasa de crecimiento del 
P 

P 
producto nacional y - es la eficiencia 0 productividad de la mver

C 
c 

sion 0 relacion producto-capital. Esto conduce a que TI 
P 

P 
TI . - porque toda cantidad dividida entre una relaci6n es igual 

C 
a la misma cantidad multiplicada por el inverso de esa relaci6n. 

IS	 H. Leibenstein, Economic backwardness and economic growth, John 
Wileyand Sons., Nueva York, 1963, pp. 8, 9, 10, 11, 12 y 14. 

14 Op. cit., p. 40. 
15 Introduction to econometrics, Pergamon Press, 2' ed., Varsovia, 1962, 

pp. 276-278. 
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Por ejemplo, utilizando el caso con que el profesor Dobb ejem
plifica con su fornlUla: 

10
 
Si P = 1, C = 4 y TI = -,
 

100
 

Entonces: 

10 4 10
 
TD = - -7- - = - = .025 X 100 = 2.50/0, y
 

100 1 400
 

10 1 10
 
TCPN = - . - = - .025 X 100 = 2.5%
 

100 4 400
 

Por tanto TD = TCPN.16 

De esta fonna "[ ...J el ritmo de crecimiento economico puede ser 
considerado de una forma analitica como una funci6n de dos facto
res: a) el tipo de formacion de capital y b) la relacion capital-pro
ducto".17 Consecuentemente y puesto que estas formulas si destacan 
a la inversion como motor de la expansion econ6mica, si se les puede 
(debe) utilizar, y asi e~ menester distinguir claramente entre tasa 
de inversi6n y relacion capital-producto 0, en su caso, relaci6n pro
ducto-capital. 

16 Esto se puede ver c1aramente en 10 sefialado por H. Leibenstein: "En 
su forma mas simple (la tasa corriente del ingreso nacional) se obtiene mul
tiplicando la tasa de inversi6n corriente (proporci6n del ingreso naeional neW 
invertido) por el redproco de la relaci6n, capital-producto incremental. Sea 
Y el ingreso nacional, AY el incremento absoluto en el ingreso nacional, y 
sea I la inversi6n neta, 0 sea el incremento a las existencias de capital. Es-

I AI 
cribiremos por consiguiente -- para la tasa de inversi6n y -- para la 

Y Y 
relaci6n capital-produeto incremental. De aqui sigue que la tasa de crecirniento 

I AY AY 
del ingreso nacional es --. -- = --", op cit., pp. 176-177. Oomparese 

Y I Y 
con la f6rmula dada por O. Lange, infra, p. 14. 

17 ECAFE, Bul1etin. Noviembre, 1955, p. 25, citado en Charles P. Kind· 
leberger, Desarrollo economico: Me Graw Hill Books y Co., Ediciones Castil1a, 
Madrid, 1961, p. 42. 
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a. LA TASA DE INVERSI6N. La tasa de inversion, es, aelara el 
profesor Dobb, "[... ] la relacion entre la inversion corriente y el in. 
greso 0 el producto total, esto es, la proporcion de la cantidad de 
recursos destinados a incrernentar las existencias de equipos de ca
pital, plantas, edificios y capital en trabajo (existencia de bienes 
ineluyendo la produccion semitenninada)" en esta forma continua 
el profesor Dobb se haee referencia "[ ... ] a la inversi6n neta (0 
nueva inversion) y es equivalente al producto de las industrias de 
bienes de capital (mas las adiciones al capital en trabajo) por en
cima y por abajo de 10 que se utiliza para reemplazar el equipo 
deteriorado y existencias utilizadas".18 

Por consiguiente, debe entenderse que si bien este concepto, la 
tasa de inversion, ineluye el elemento motor en el crecimiento eco
n6mico, 10 haee de una manera podrla decirse estatica, ya que uni. 
camente refleja cierta proporci6n en que los recursos proclucidos 
en un cielo van a utilizarse en el siguiente pero sin aelarar si esa 
inversion es mas 0 menos dimunica. 

Es menester, por tanto, destacar que los paises que desean salir 
del atraso en que se encuentran no tienen otra alternativa que la 
industrializacion, la cual 8010 se puede lograr con grandes inversio
nes1D las que a su vez dependen directamente del aprovechamiento 
del excedente econ6mico real (y potencial), del campo de inversion, 
y del ti,po de progreso tecnico seleccionado. Y para establecer el 
nivel de la inversion en temunos adecuados, es indispensable cone
cer el rendimiento, productividad, 0 eficiencia de dicha inversion. 

b. LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAl.. El factor que detennina la 
tasa de crecimiento de una economia es el capital acumulado, inver
tido y bien aprovechado, es decir correctamente canalizado. Pero no 
es suficiente con aeumular capital e invertirlo bien, es necesario, 
fundam.ental, conocer la productividad del capital para, con base 
en ella, establecer la tasa de inversion global y por sectores, asi 
como simultaneamente la tasa de aeumulacion de capital. 

Esto es cierto desde el punto de vista de que a una alta produc
tividad global del capital, menor tasa de inversion se requerira 
para, si las demas cosas pennanecen iguales, haeer crecer el pro

18 Op. cit., p. 31. 
1D Esto no implica necesariamente inversiones cuantiosas en un solo pro

yecto. Esto es, ademas de que eso puede ser cierto, tambien puede representar 
muchas inversiones de menor cuantia en otros tantos proyectos. Vease H. 
Leibenstein, op. cit. 

PLANIFICACION ECONOMICA NACIONAL 381 

ducto nacional ya que si bien es perfectamente correcto que "[ ... ] 
entre mas elevado sea el incremento del ingreso nacional a su nivel 
dado, mayor sera la inversion necesaria para lograr dicho incre
mento"/o no es menos cierto que una alta productividad del capital 
haee posible destinar recursos invertibles a otros prop6sitos cuya prio
ridad se haya considerado menos urgente, a diferencia de una situa
cion en que una baja productividad del capital los proyectos de 
prioridad fundamental absorberian cantidades mayores de capital in
vertido. Consecuentemente, convendra tratar 10 relativo a la eficien
cia de la inversi6n en sus diferentes variantes. 

i. La relaci6n producto-capital. Para poder medir la rentabili
dad de una empresa se utiliza la relacion de las utilidades obteni
das respecto al capital empleado para obtenerlas. Pero esto 8010 
interesa al empresario privado. En cambio para obtener la produc
tividad del capital en tennmos sociales es necesario relaeionar el 
valor agregado al producto naeional y al capital. Esta relaci6n es la 
relacion producto-capital.21 A esta rE"laeion se Ie conoce tambien 
como eficiencia de la inversi6n. Esta es definida como el incre· 
mento del producto total de la economia naeional obtenida de una 
unidad de los gastos de inversi6n neta para reemplazo de los me
dios de producci6n.22 

Haeiendo el producto naeional anual igual a X, su incremento 
en el siguiente aiio A X, e I el monte anual de la inversion neta 
para el reemplazo, se tiene que la eficiencia de la inversion 0 re

A I 
laeion producto-capital es con 10 cual se satisface la relacion 

I 

20 M. Kalecki, Outline of a Method of Constructing a Perspective Plan, 
Curso Superior de Planeaci6n Econ6mica Nacional, Varsovia, Polonia, 1962
1963. Teaching Materials, Vol. 8, p. 3. 

21 CEPAL, Manual de proyectos de desarrollo econ6mico, Mexico, 1958, 
p. 239, "Se llama valor agregado a la diferencia entre el valor de venta 
de la producci6n estimada en el proyecto y las compras que se deben hacer 
a otras empresas para obtener esa producci6n (materias primas, energia, lubri
cantes, repuestos, etcetera). EI valor agregado es numericamente igual a la 
suma de sueldos, salarios, arriendos, intereses y utilidades de la empresa, con 
respecto a la depreciaci6n y los impuestos indirectos, el valor agregado puede 
ser neto 0 bruto, y valorado a costa de factores 0 a precios de mercado. Es 
neto si excluye la depreciaci6n; a costa de factores si excluye la tributaci6n 
indirecta 0 los subsidios". 

22 Oskar Lange, op. cit., p. 339. 
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AX I AX 
algebraica -- = --. -- y que indica 10 ya mencionado: la 

X X I 
tasa de incremento del producto nacional es igual a la tasa de inver

I 
si6n - multiplicada por la eficiencia de la inversi6n. Martin H. 

X 
Ekker sefiala que la prOOucci6n obtenida por unidad de capital es 
la relaci6n "[ ... ] que existe entre el producto nacional y el capital 
productivo, que se mide como el valor de prOOucci6n por unidad 
de capital".23 

Ahora bien, la productividad 0 rendimiento del capital se puede 
medir tanto con esta relaci6n como con su inverso, 0 sea la relaci6n 
capital-prOOucto. 

ii. La relaciOn capital-producto... Es la relaci6n capital-prOOuc
to, tambien Hamada coeficientede capital,24 0 relaci6n inversi6n
productoU 0 rawn de capital;26 la que mas se utiliza con el fin de 
conocer la multicitada «prOOuctividad» del capital,aun cuando es 
indiferente utilizar una u otra. Sin embargo, esto no significa que 
sean 10 mismo. 

La relaci6n capital-prOOucto es la inversa de la relaci6n produc
to-capital21 ya que rnientras esta denota la relaci6n existente entre 
el producto 0 su incremento y el capital 0 la inversi6n, la relaci6n 
capital-prOOucto expresa la relacion que existe "[ ... ] entre la inver
si6n y el aumento del producto nacional que se puede esperar de 
ella".28 Dicho de otra manera, la relaci6n capital-prOOucto es "[ ... ] 
la relaci6n entre el valor del capital usado" (en el que ,por loge
neral se incIuye, err6neamente, sOlo el capital fijo) , "en una linea 

23 "La Contabilidad del Ingreso Nacional", Banco de Mexico, Decima 
octava conferencia, noviembre, 1955, p. 4. 

24 "Manual de Proyectos de Desarrollo Econ6mico", op. cit., p. 243. 
Maurice Dobb, op. cit., p. 38. Meier, op. cit., p. 93 

25 Maurice Dobb, op. cit. 
26 Oscar Lange, op. cit., p. 279. 
21 "La relaci6n producto-capital es la inversa de la relaci6n capital-pro

ducto. Es decir, en ella aparecen como numerador el producto 0 en su caso el 
incremento del mismo, y como denominador el capital 0 inversi6n". Alonso 
Aguilar y Fernando Carmona, Mexico, riqueza y miseria, Editorial Nuestro 
Tiempo, Mexico, 1957, p. 138. 

28 "Se suele tomar como numerador toda la formaci6n neta de capital 0 

bien el ahorro nacional, asi incluso las inversiones de indole productiva". M. 
H. Ekker, op. dr., p. 5. 
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particular de prOOuccion y el valor del producto medido en cierto 
periOOo".29 

Rostow por su parte sefiala que ''[ ... ] la relacion capital-pro
ducto es la cantidad por la cual Wl incremento dado en la inversiOn 
incrementa el volumen del producto", pero considera que es una 
medida m~ burda para medir la productividad del capital, 10 que, 
sefiala, no im,plica sino la necesidad de pulir tal instrumento".30 

En un estudio de las Naciones Unidas se apunta que el coeficiente 
de capital 0 relaci6n capital-producto es "[ ... ] la cantidad de ca
pital requerido para incrementar el producto en una unidad por ano, 
en cada sector de la economia y para la economia nacional como 
un tOOo".81 En una forma mas concreta, se dice que la relaci6n 
capital-producto "es una expresion cuantitativa de la relacion exis
tente entre el capital y el producto de un pais".82 Finalmente en un 
sefialamiento significativo se apunta que Ia relaci6n capital-prOOucto 
es una medida de la intensidad del capital en el sentido de que 
"[ ... ] se refiere al mayor 0 menor uso ·relativo del capital que se 
hara con los proyectos"88 y se anade que "[ ... ] el cociente capital 
total a valor agregado anual es el reciproco de la relacion producto· 
capital y se conoce como el «coeficiente de capital»". 

Se debe destacar que La diferencia entre la tasa de inversi6n y 
la relaci6n capital-producto (que se prestan a confusion en el sen
tido de que ambas ratios incIuyen inversion y producto), se da en 
virtud de que la inversion .de la primera, de la tasa de inversion, 
6sta dada con relaci6n al prOOucto del ano anterior, en tanto que 
el producto de la relacion capital-producto es el generado por ese 
mismo capital, 0 sea el capital invertido en el cicIo econ6mico en 
cuestion. . 

iii. La velocidad d", rotacwn del capital. Este concepto es una 
variante de la relacion producto-capital como de su reciproco 0 in
verso la relacion capital-producto,34 y tiene gran importll.llcia pues

29 M. Dobb, op. cit., p. 38. 
30 W. W. Rostow, The stages of economic growth, citado en G. M. Meier, 

Leading issues on development economics, Oxford, University Press, Nueva 
York, 1964, p. 17. 

81 UN. ECAFE, "Programming Techniques for Economic Development", 
Bangkok, 1960, citado en G. M. Meier, op. cit., p. 93 

82 Alonso Aguilar y Fernando Carmona, op cit., p. 137. 
83 "Manual de proyectos de desarrollo econ6mico", op. cit., p. 242. 
34 Ibid., p. 239. 
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to que refleja la posibilidad de· utilizar el capital disponible mas 
racionalmente, asi porque es un indicador de la marcha general de 
la econom.ia. En efecto, debe recordarse que uno de los requisitos 
basicos para que una economia prospere es que, ademas de que se 
incremente la produccion en forma sostenida, las mercandas se rea
licen, es decir, se vendan. En la medida en que todas y cada una 
de las empresas realicen sus mercandas, la economia marehara bien. 
Lo anterior implica que el cicIo de rotacion del capital se cumpla 
cabalmente, es decir, que el capital monetario pase a la siguiente 
fase que es la de capital productivo y que de esta llegue a la tercera 
fase, 0 sea la de capital mercantil. As!, una vez obtenida la produc
cion y al realizarse esta, el capital vuelve a su forma original: ca
pital monetario (aunque, obviamente, incrementado). 

Ahora bien, si ademas de cumplirse el cicIo de rotacion del ca
pital se logra imprimirle una mayor velocidad, se hara posible una 
mayor inversion global tanto por disponer de un capital inicial in
crementado (por el proceso productivo en el que se desarrolla la 
obtencion de plusvalia) como por contar con el capital monetario 
clibre~ por ejemplo para utilizarlo en cualquier proyecto) un ma
yor numero de veces. Consiguientemente, la productividad 0 intensi
dad del ca,pital asi como su velocidad de rotaci6n son tan impor
tantes para el desarrollo economico como el capital mismo." 

iv. Utilizaci6n de la relaci6n capital-producto. La necesidad de 
poder determinar la relacion capital-producto reside fundamental
mente en la utilidad que presta, por ejemplo, al analizarse compa
rativamente diversas economias 0 bien los diferentes sectores 0 ra
mas productivas de un mismo palS.36 Es tambien un instrumento mUIY 
util para la planeaci6n econ6mica como en el caso de la determi
nacion del monto de capital que habra de provenir de los ahorros 
internos asi como de la inversi6n extranjera de acuerdo con las me
tas trazadas en el plan.a1 

Sin embargo, a pesar de las venta,jas que representa el uso de 
la relaci6n capital-producto, no debera caerse en el error de sobre

S8 No se debe olvidar, sin embargo, que el elemento primario en este caso 
es el capital, sin e1 cual no podria haber i claro! productividad ni velocidad 
del mismo. 

36 M. Ekker, op. cit., p. 4. 
81 Cfr. A. K. Cairncross, Factors in economic development, George Allen 

and Unwin Ltd., 2'" impresion, Londres, 1963, pp. 68-69, y G. M. Meier, 
op. cit., p. 161. 
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estimar la importancia de dicha relaci6n. Convendra hacer, por 
tanto, algunas consideraciones acerca de la validez de esta relaci6n 
como indicadora de la necesidad de ahorrar, formar capital 0 apro
vechar el excedente econ6mico, tanto el real como el potencial. 

Se afirma, por ejemplo, que una de las limitaciones de la rela
ci6n en cuestion es la ambigiiedad de la nocion de capital, ya que 
se puede confundir con la tierra y con el trabajo.38 Esta ambigiie
dad se presenta igualmente con la nocion de producto.89 Tambien 
se dice que erroneamente se tiende a utilizar esta relacion como 
una medida de la productividad del capital sobre la base de que 
un incremento en el producto se puede atribuir a la expansi6n 
de la capacidad de produccion que resulta de la inversion.40 0, 
puesto de otra manera, se argumenta que una relacion definida 
de causa-efecto entre el incremento del capital y el crecimiento del 
producto no puede suponerse tan sencillamente como a simple vista 
puede parecer ya que es un error considerar que todo incremento 
en el producto se debe a la inversion realizada.41 Asimismo, se su
giere que una grave limitacion de la relacion capital-producto re
side en el hecho de que existen ciertas ambigiiedades con relacion 
a ella misma. Esto es, se indica que hay dos fuerzas contrarias sobre 
dicha relaci6n: el gran requerimiento de capital, 10 que, debido al 
largo periodo en el que la inversion se recupera hace que esta re
lacion sea alta a corto plazo; y las grandes reservas inexplotadas 
de recursos naturales disponibles y de tecnicas conocidas que cau
san que la relaci6n en cuesti6n sea baja42 porque facilitan que el 
producto se eleve considerablemente con fiUy poca inversi6n). 

El primer punto, el de la ambiguedad de los conceptos de capi
tal y de producto, no es dificil de neutralizar ya que, si bien es 
cierto que esas ambiguedades existen hasta el grado de que frecuen
temente se olvida que, aun cuando es verdad que en terminos de 
algun segmento hist6rico actual es el capital el que da empleo al 
trabajo y que no podria haber este sin aquel, es (0 fue), el trabajo 
el que crea (creo) el capi tal/a su existencia y su «validez» depen

88 C. P. Kindleberger, op.cit., pp. 42-43. 
89 G. M. Meier, op. cu., p. 101. 
40 A. K. Cairncross, op. cit., p. 99. 
41 Cfr. G. M. Meier, op. cit., p. 101. 
42 W. W. Rostow, op. cit., en G. M. Meier, op. cit., p. 17 n. 
48 Existe tanta confusion en los conceptos que tambien tendenciosamente 

se «olvida~ que, como 10 sefialo C. Marx, recordando a William Petty, el tra
bajo es el padre de la riqueza y la tierra es la madre. 0 8ea que no puede 
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den de que siempre se aclare que conceptos se incluyen en los 
caJ.culos de tal manera que al utilizarlos se podra sin duda alguna, 
hacer las comparaciones que se necesiten, empleando los mismos 
conceptos mutatis mutandis, por ejemplo haciendo los ajustes nece
sarlos. 

Con relacion a la segunda consideracion, relativa a la utiliza
ci6n de la relaci6n capital-producto como medida de productividad 
del capital sobre la base de que los incrementos en el ingreso se 
deben sOlo al capital, se argumenta que:" a) el resorte del progreso 
econ6m.ico descansa en los inventos y mejoras mas bien que en la 
acumulacion de capital; se dice ademas, que b) en la Uni6n So
vietica es articulo de fe que la relaci6n ca,pital-producto debe ir 
creciendo de tal modo que en los planes economicos se van estable
ciendo tasas de crecimiento mas altas en los bienes de produccion 
que en los de consumo, en tanto que en algunos paises atrasados 
existe el deseo de planificar una relacion capital-producto a la baja, 
siendo que, a mayor abundamiento, en algunos paises sudamericanos 
en donde no hay planificacion (si acaso, cuando mucho, habra pro
gramaci6n muy limitada), el producto parece haber crecido en los 
afios posteriores a la guerra, bastante mas rapidamente que el ca
pital; se afirma tambien que, c) la acumulaci6n de capital es un 
sintoma del crecimiento economico mas bien que su causa ya que 
cuando el ingreso crece, es casi inevitable que los ahorms crezcan 
tambien; por Ultimo, se arguye que, d) una aceleracion del progreso 
tecnico tiende a incrementar las necesidades del capital mas rapi
damente que el producto e introduce un desajuste en el equilibrio 
existente entre los ahorros, el ingreso y la tasa de acumulacion de 
capital. 

Con respecto al primero de estos cuatro argumentos, debe selia
larse que si bien es verdad, que los inventos y mejoras que ocurren 
en una economia aceleran el crecimiento de su producto social, ya 
que gracias a ellos con el mismo monto de inversion se puede ob
tener un mayor producto 0 bien con menor gasto se puede obtener 
la misma cantidad de producto (por 10 cual en el capitalismo se 
tiende a promover el desarrollo de las fuerzas productivas al per
seguir los capitalistas la plusvalia extraordinaria que con ello pue
den lograr) no es menos cierto que el factor que had. posible el 

baber 10 uno sin 10 otro. Glr. C. Marx, El capital, Tomo I, FMdo de CuJ... 
tura Econ6mica, M~xico, 1963, p. 10. . 

U A. K. Caimeross, op. cit., pp. 100-107. 
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aprovechamiento de los inventos y mejoras es e1' capital. Esto hara 
factible, desde luego, que despues de cierto periodo del aprovecha
minto de los inventos, los ahorros crezcan, como consecuencia del 
aumento en los ingresos motivados par el incremento en la produc
ci6n, que resultara de la utilizaci6n de las mejoras e invenciones, 
las que finalmente (0 mejor dicho, en primer lugar) es posible 
introducir gracias al incremento en las inversiones. 

Por 10 que toea al punta B, 0 sea a tener como articulo de fe 
una relaci6n capital-producto alta y creciente, se disfraza 10 que en 
realidad interesa, y se hace uso de 10 que se ha llamado «un sim
ple truismo aritmetico»45 ya que para que crezca la relacion capi
tal-producto, es necesario (0 «bastaria» con) que crezca el nume
rador mas que el denominador, 0 que este disminuya mas que aquel; 
o sea que en este caso, se necesita que aumente el capital sin que 
aumente el producto 0 que aumente este pero menos que propor
cionalmente al aumento del capital; 0 bien que disminuya el pro
ducto y el capital no, 0 que este disminuya mas lentamente que 
el decremento del producto; del mismo modo, para que disminuya esta 
relacion es necesario que el producto crezca sin que ocurran aumen
tos en el capital, 0 que estos sean menores que el incremento del 
producto, 0 bien que se reduzca el capital y el producto no,. 0 que 
este decrezca menos que proporcionalmente a la disminuci6n del 
capital. 

Ahora bien, se afirma que la relaci6n capital-producto debe ser 
10 mas baja posible; con esto se quiere decir que se debe buscar 
un incremento mas que proporcional en el producto obtenido con 
determinado incremento en las inversiones. Esto es, que haya una 
mayor productividad del capital ya que, de ocurrir eso, reflejara 
que el grado en que la capacidad instalada es utilizada, es muy 
elevado, y se hara posible invertir capital ya acumulado en otras 
actividades. Por esto, los paises subdesarrollados deben perseguir, y 
persiguen tener una mayor capacidad instalada y su 6ptima utili
zaci6n. Por otro lado, en los paises socialistas este coeficiente es 
menor que en los capitalistas (en Polonia fue igual a 1.1 en el 
periodo 195Q.55, en tanto que en Inglaterra vari6, entre 1870 y 
1938, de 3 a 4; en otros paises occidentales como Suiza, Noruega, 
etcetera, varia de 3 a 5 y en los Estados Unidos, entre 1879 y 1950 
fluctuo alrededor de 3) .48 

'5 Maurice Dobb, op. cit., p. 40.
 
.e Oskar Lange, op. cit., p. 99.
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Se ve pues que es muy deseable una baja relaci6n capital-pro
ducto. Sin embargo, el hecho de tener como «articulo de fe» el in
cremento de esa relacion, no implica precisamente proceder erronea
mente, sino tener la tendencia de incrementar las inversiones para 
awnentar el producto. Es decir, en Mexico, por ejemplo, el coefi
ciente de capital tiende a crecer41 10 cual es un reflejo del enfasis 
continuo del gobierno en parte para industrializar el pais, pero so
bre todo para promover la inversion en «infraestructura», aun cuan
do tambien indica un desperdicio considerable de la inversion. Por 
tanto, tambien desde este punto de vista es uti! esta relacion ya que 
es posible saber con certeza a que se deben los cambios en ella; si 
baja se puede saber si se debio a una menor inversion 0 a un 
incremento en el producto 0 a ambos, y si sube se sabra si fue como 
resultado de una reduccion en el producto, 0 a un incremento de 
la inversion, 0 a ambos, y tambien se puede saber si la inversion 
crece pero no el producto con 10 que se conocera el posible des
perdicio de la inversion y se sabra que reforzar (incremento en el 
producto) 0 que atacar (decremento en el consumo). En sintesis, 
el que una relacion capital-producto determinada sea alta (0 baja) 
no se debe tomar como que la economia a la que corresponde anda 
mal (0 bien), sin antes saber si se debi6 al aumento de las inver
siones (0 al incremento del producto) que, repitiendo, tiendan a in
crementar el producto (0 a disminuir el capital por unidad de pro
ducto), aun cuando no hay que olvidar que "[ ... ] no es admisible 
que la totalidad de la inversion neta efectuada en un ano contri
buya al producto de ese mismo ano. Por consiguiente, se supone que 
la nueva inversion empieza a rendir fruto un ano despues":1.8 

Asimismo, el que en Sudamerica haya crecido mas rapidamente 
el producto que el capital, luede muy bien haberse debido a "[ ... ] 
un mejor uso de la capacidad ya instalada no utilizada (como es 
el caso de otros paises como Ceilan, India y Malaya, en Asia, que 
tuvieron en anos anteriores a la guerra 2.6. 2.3 Y 2.3 de coeficiente 
de capital respectivamente) ~9 'Y no necesariamente a que se haya 
utilizado mas capital". 

0(1 Luis Cossio y Rafael Izquierdo, "Estimaci6n de la Relaci6n Producto
Capital de Mexico, 1940-1960", El Trimestre Econ6mico, Vol. XXXIX, No. 
116, Oct-Dic. 1962, Mexico, pp. 634-644, citado en Miguel S. Wioncseck. 
"Incomplete Fonnal Planning", Mexico: planning economic development, Ri
chard D. Irwin Inc" Export Edition. EUA, 1963, p. 171. 
~ Luis Cossio y Rafael Izquierdo, op. cit., p. 638. 
...11 BCAFE, Programming techniques for economic development, Naciones 

Unidas, Bangkok, 1960, p 11. Citado en Maurice Dobb, op. cit., p. 39. 

, 
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Ademas, Rostow no deja de tener ra,z6n60 cuando seiiala que 
"de hecho la relacion capital-producto rnaJ-ginal agregada tiende a 
manteneI'Slt alta durante el despegue por los requerimientos de con
tinuos grandes gastos generales que se recuperan 5010 despues de 
largos periodos".n Con esto se confinna que no basta con cconocer» 
dicha relacion sino que es indispensable saber el origen de sus mo
vimientos. 

Por otro lado, en cuanto al argumento de que es el incremento 
en el ingreso 10 que provoca el aumento en el ahorro, es cierto que 
los ahorros crecen (0 deben crecer) con un incremento en el inp 
so ;"2 pero no es menos cierto que la mayor parte de ese incremento 
(no todo, ya que no hay que olvidar el coeficiente de incremento 
del ingreso nacional pero no debido, en modo alguno, a la inver
sion) 53 se debe fundamentalrnente a las inversiones, 0 sea al ca
pital. 19ualmente con relaci6n al cuarto argumento relativo a que 
el progreso tecnico demanda mucho capital, argwnento que en rea
lidad no se distingue muy claramente del primero (el que arguye 
que el impulso del desarrollo econ6rnico se basa en los inventos 
mas que en el capital) debe senalarse que es obvio que con el des
arrollo de la tecnica las necesidades de capital aumentan pues esa 
es la esencia del progreso tecnic054 y que este aumento sera mas 
rapido conforme mas acelerado sea aquel desarrollo, pero el pre
tendido desequilibrio entre ahorros, ingreso e inversion no afecta 
necesariamente en forma negativa a la economia ya que todo incre
~nto en 131 inversion tiende a incrementar el producto (y esto 
aumenta la capacidad de ahorro) aun cuando no siempre se logra 

so "Cualquier obra, por mala que sea siempre contiene algo bueno", 
(Plinio). 0 como sefiala el profesor Bettelheim al hablar del marginaliuno:· 
"[.•.] en 10 que tiene de valida -[porque] todo error contiene alguna vel'
dad [.•• ]" GIr. Problemas teoricos y practicos de la planificaci6n, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1962, p. 27. 

51 "Sin embargo una relaci6n de 5: lode 3.5: 1 para la relaci6n capital. 
producto incremental parece ser realista como un punto de referencia basta 
que hayamos aprendido mas acerca de las relaciones capital.producto sobre 
una base sectorial", W. W. Rostow, op. cit., citado en G. M. Meier, op. cit., 
p.	 17. . 

S2 Esto sin olvidar la Hamada cLey de Engel:!>. 
liS Este es e1 elemento eu> de la f6nnula del profesor M. Kalecki, "In· 

vestments and National Income Dynamics in Socialist Economy", Short Papers 
en Eeonomic Growth. Curso Superior de Planificaci6n Econ6mica Nacional. 
Polonia, 1962-1963, Teaching Materials, Vol. I, pp. 4-53. 

540 /fJid. 
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ese objetivo, ni como arriba se senal~ todos los incrementos del 
prOducto se deben a inversiones. 

Por '4ltimo, respecto a la limitacion que se Ie senala a la rela
cion capital-producto en cuanto a la aparente contradicci6n q~e hay 
porque, por un lado, existe una gran inversion en la etapa inicial 
de la industrializaci6n" y, por otro 1000, una obtenci6n de producto 
mas que proporcional debido a la pO!.ibilidad de utilizar recursos 
que antes de aquella inversion permaneclan ociosos, en rea1idad mas 
que una contradicci6n que provoca una alta al miSlno tiempo una 
baja relaci6n capital-producto en el primero ysegundo caso, respec
tivamente, 10 que hay es una combinaci6n de ambas, cuya conse
euencia. viene a ser una relaci6n capital-producto media 0 regular. 

v. Relacion capital-producto promedio~ incremental, incremental 
neta e incremental ajustada. Aqui cabe haeer la distincion entre la 
relaei6n capital-producto promedio y la relaci6n capital-producto 
marginal (llamada tambien incremental 0 agregada).64 La relaeion 
capital-prOOucto promedio es, senala Meier, el valor de lal> dispo
nibilidades totales de capital dividido entre el ingreso total anual, 
o dicho de otra manera, "[ ...J es el cociente que resulta de dividir 
el monto del capital existente al fin de un ano dado entre el valor 
del producto brnto obtenido durante ese ano".56 Por otro 1000 "[...] 
la relaeion capital-prOOucto marginal (0 incremental) para tOOa la 
economia, es el valor de la adici6n al capital (inversi6n neta) divi
dida entre la adici6n al ingreso (ingreso nacional neto) " .''17 Por 
«capital incremental~ se entiende, dice Leibenstein,58 inversi6n neta. 

Con estos conceptos, y puesto que en un pais atrasado, a dife
rencia de uno adelantado en el que el problema basico es haeer 
crecer el ingreso nacional para tener suficientes recursos invertibles 
con el objeto de mantener esa tasa de crecimiento del ingreso, el 
problema central no es sostener cualquier tasa de crecimiento sino 
iniciar una cada vez mas elevada tasa de crecimiento, es indispen
sable aclarar "[ ...J si tOOos los otros faetores prOOuctivos que deben 
cooperar con el capital tambien se supone que crecen al crecer el 
~~pital" ..'19 Aqui influyen otros factores tales como los prerrequisitos 

55 G. M. Meier, op. cit., pp. 101·104, y H. Leibenstein, op. cit., pp. 
176-178. 

68,Alonso Aguilar y Fernando Carmona, op. cit., p. 137. 
li7 G, ¥. Meier, op. cit., p. 101. 
68 Op. cit., p. 176. 
lie G. M. Meier, op. Cit., p. 102. 
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institucionales, -politicos y soeiales. del desarrollo, '. as} como.'econ6-: 
micos tales como la oferta de mana de obra calificada, conocimien
,to teenico, etcetera. Por esto se insiste en que "para evitar tomar 
un punto de vista sobreoptimista de 10 que puede lograrse con la 
sola aeumulaeion de capital 0 un punto de vista sobrepesimista 
acerca de cuanta inversi6n se necesita, debemos cuidarnos de un 
uso demasiado simple de las relaciones capital-producto". 

Ello haee necesario distinguir entre la relaeion capital-producto 
marginal neta que Leibenstein senala como NlCOR (net incremental 
capital output ratio) y la relaei6n capital prOOucto marginal ajusta
da cuyas iniciales son AlCOR (adjusted incremental capital·output 
ratio).eo La primera, la relaeion capital-producto marginal neta, es 
"Aquella .relaeion capital-prOOucto como sena en el supuesto de 
que las ofertas de todos los demas faetores se mantienen constan
tes" en tanto que la relaei6n capital-prOOucto marginal ajustada es 
aquella "relaei6n capital-prOOucto que se daria si fuese 0 estuviese 
ajustada a un incremento dado en la oferta de otros factol'e8". Con 
relacion a un incremento del producto, la relaei6n capital-producto 
marginal neta es mayor que la relaei6n capital-prOOucto marginal 
ajustada, segUn indica correctamente Meier,61 ya que no hay otros 
factores que contribuyanpara la obtenci6n de ese producto por 10 
que en ese caso, los requerimientos de capital son mayores. 
, Con el fin de establecer la relaci6n capital-producto global (que 
esta afectada por la composici6n cambiante del producto y la in
version entre los diferentes sectores, ya que viene a ser un promedio 
de las relaciones capital-prOOucto de todos y cada uno de los secto
res de la economia), W. B. Reddaway seiiala que sena conveniente 
,dividir el incremento del producto por sector entre dos fechas en los 
siguientes componentes (que son los que coadyuvan a incrementar 
el producto ademas de la inversi6n).62 1) incrementos debido a la 
aplicaeion de mejores metOOos en plantas viejas, que implican poco 
o ningUn gasto de capital neto; 2) cambios debidos a una mayor 

. (0 menor) utilizaci6n de plantas viejas, como un reflejo de cambios 
en la demanda; 3) cambios debidos a la introducci6n de dobles 
jornadas, y 4) cambios debidos a mejor tiempo. Conectado con 
esto, es conveniente senalar 10, que dice Baran,68 respecto a como 

eo Op. cit., p. 178 y G. M. Meier,' op. cit., pp. 102·103:
 
61 Op. cit., p. 103.
 
62 The development of the Indian Economy, Homewood, pp. 207·208 0


tado en G. M. Meier, op. cit., pp. 103-104.
 
1.0p. cii., pp. 37-38." .
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se puede elevar la produceion : . 1) sin cambios de la organizacion 
y, 0, de la tecnica (utilizando recursos que hasta entonces pennane
dan ociosos como puedeser el caso de la tierra y la fuerza de tra
bajo) ; 2) mejorando la organizacion (alargando la jornada de tra
bajo, mejorando los incentivos y la nutricion de los trabajadores, 
racionalizando la produccion. introduciendo' tecnicas que ahorren 
combustible, materias primas, tiempo, trasladando factores produc
tivos -por ejemplo trabajadores-- de donde tienen un uso impro
ductivo 0 poco productivo, a donde se eleve su productividad); 
3) reemplazando plantas, y equipos obsoletos y desgastados por otros 
mas eficaces; 4) reinvirtiendo las reservas de amortizacion que son 
mayores en donde el progreso teenico de capital intensivo es mayor 
o sea en donde las reservas para depreciacion son una parte im
portante del costo de produccion, y 5) agregando nuevas instala
dones productivas ya sean iguales a las existentes 0 tecnicamente 
mejores, a las ya disponibles. De todos estos caminos para el aumen
to de la produccion, los cuatro primeros no son inversion neta ya 
que, a pesar de que es muy dificil imputar las partes que del aumen
to del producto- se deben a cada uno de ellos, resulta claro que 
10 que contribuye mas directamente a esa expansion es el incre
mento del conocim.iento tecnico creciente y la inversion en instala
dones adicionales. Esto es as!, a pesar de que, de hecho, se puede 
necesitar cierta inversion para dar lugar a la expansion en el pro
ducto mediante uno (0 todos) de los tres primeros caminos y de 
que la cuarta implica precisamente un gasto en inversion que puede 
Uamarsele corriente 0 de capital en trabajo. 

De cualquier manera, destaca el profesor Baran, "[ ... ] la inver
sion neta puede efeetuarse unicamente si la produccion total de la 
sociedad excede a 10 que usa en consumo corriente y en reparar el 
uso y desgaste causados en las instalaciones productivas empleadas 
durante el periodo en cuestion".640 Es decir, sOlo puede haber inver
sion neta en una economia progresiva65 y viceversa, solamente ,po
dran existir economias en expansion, en virtud de que en ellas haya 
inversi6n neta. 

En resumen, la relacion capital-producto puede servir por tan
to, para saber en que grado se aprovecha el excedente econ6mico 
real y que necesidades se tienen de aprovechar el excedente econo-

M Ibid., p. 38. 
8a Aquella en 1a que Be produzca mas de 10 que se consume, de tal mOdo 

que queda un remanente utilizable para la inveni6n. 

PLANIFICACION ECONOMICA NACIONAL 

mico potencial pues utilizando una proyeccion de las necesidades de 
incrementar el producto, se podra proyectar el monto de la inversion 
necesaria para alcanzar ese futuro nivel de produccion y, con todo 
esto, sera posible conocer y detenninar los niveles, actual 'Y futuro, 
del consumo. 
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Esto significa que para el cabal, aunque de ninguna manera 
exhaustivo, estudio de la economia en Mexico, se deben ana
lizar sus tres grandes cornponentes. El primero de ellos abarea 
10 que mejor se conoce como la EconomSa Pol£tica~ 0 sea 
"[ ... ] la ciencia de las leyes que rigen la producci6n y el inter
cambio de los medios materiales de vida de la sociedad hu
mana" cuyo tratamiento viene a ser el estudio dialectico de la 
'>ociedad, por cuanto la dialectica es el estudio de las leyes 
mas generales del desarrollo, la sociologia es el estudio de las 
leyes a que se sujeta el desarrollo de la sociedad, y la econo
mia, como se apunta, estudia las leyes que gobiernan el proceso 
productivo. Esto hace que se distingan tres elementos inte
grantes para ello: la ens«nanza de la economia politica, la in
vestigaci6n econ6mica, y la necesaria interrelaci6n entre ambos 
que conduce a las teor£as derivadas de las concepciones a que 
hayan llegado quienes se dedican a la investigaci6n y a la en
senanza. 

Jose Luis Cecena Cervantes, "Consideraciones generales en 
tome a la economia politica, a la situaci6n econ6mica y a 
la politica econ6mica", en: Las humanidades en Mexico: 
1950-1970, Consejo Tecnico de Humanidades, UNAM, Mexico, 
1978. 
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