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RESUMEN: En este trabajo el autor hace un analisis de la 
teor£a neorica:rdiana de los p'recios~ tal " como ha sido ela
borada por Piero Sraffa en su obra Producci6n de merean
etas a traves de m,ercancias. D,emuestra como~ contrariamen
te, a 10 que sostienen algunos marxistas la aceptaciondel 
trabajo deSraffa implica la destruccion ,de todos los funda
menoos del andlisis de Marx. Un objetivo centrtiJ de este tra:
bajo es demostrarcomo los enfoques neoricardianos cons
titu"en la fundamentacion «cient£fica» de ciertas prdcticas 
refo'rm,istas. 

Es absurdo aceptar a Sraffa cuyo trabajo im
plica la destruccion de todos los fundamento$ 
del andlisis de Marx, 'Y pretender al mismo 
tiempo que es el mejor medio de apuntalarlo. 

LUCIO COLLETTI 

INTRODUCCI6N 

Aunque con el tt~nnino «escuela neoricardi'ana»0 «escuela de 
Cambrigde» algunas veces se designa a las contribuciones de Joan 
Robinson, Nicholas Kaldor, Luigi Pasinetti y algunos otros, a Ia teo
ria del crecimiento, en este ensayo nos referiremos casi exclusiva

* Doctor en Ciencias Economicas de la U niversidad de Paris. Profesor 
de tiempo completo de la Universidad Autonoma Metropolitana-Iztapalapa. 
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mente a la teoria neoricardiana de los precios, tal y como ha sido 
elaborada por Piero Sraffa.1 Los fundamentos metodologicos de la 
escuela neoricardiana pueden ser encontrados en las obras de V. K. 
Dimitriev y L. Von Bortikiewicz, autores de finales del siglo XIX e 
inicios del xx.2 La importancia de estos autores se ha visto particu
lannente incrementada en los ultimos afios, tras la publicaci6n de 
la ohm de Sraffa. 

La escuela neoricardiana puede ser analizada desde varios pun
tas de vista seg(In que se consideren sus vinculos con la teoria maI' 
xista del valor 0 con Ia teona neoclasica, ya sea en su version vulgar 
(Jevons, Menger, MarshalIY 0 en su version del equilibrio eco
namico general (Arrow, Hahn, Malinvafid). 

'Q) N eoclasicos y neoricardianos 

La escuela neoricardiana se caracteriza por su rechazo al indivi~ 

dualismo subjetivo y a la consideraci6n de la oferta y la demanda 
como determinantes de la distribuci'on del ingreso. EI reconocimien
to de Ia division de la sociedad en clases es un punto esencial en el 
analisis nteoricardiano. Desde estaposici6n los neoricardianos em
prendieron una crltica interna de la economia vulgar mostrando que 
muchas de sus proposici'ones centrales no son consistentes con sus 
propios supuestos. Particulann,ente, en el aspecto de la teoria del 
ca,pital, Sraffa muestra la incoherencia y la indeterminaci6n del sis
tema neoclasico en su version vulgar (considerando los intentos des
esperados pero fundamentales de un BOhm-Bawerk 0 de un Wick
sell). Esta rama critica ampli'amente desarrollada desde la apari
cion de la obra de Sraffa p,arece haber encontrado su culminaci6n 
con los trabajos de los cambridgeanos en torno a las funciones de 

1 Production of commodities by means of commodities. Cambridge Uni
versity Press, 1960. (Exlste traducci6n al espanol bajo el titulo: Produccion 
de mercanclas por medio de mercanc£as, Oikos, Barcelona, 1966.) 

2 V. K. Dimitriev. Essais Economiques (Ricardo, Cournot, Walras). 
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1968. Existe traducci6n 
al espafiol bajo el titulo: Dimitriev, V. K., Sobre el valor, la competencia y 
la utilidad. Siglo Veintiuno editores, Mexico, 1977). Ladislaus Von Bort
kiewicz (1907), "Contribuci6n a una rectificacion de los fundamentos de la 
construccion teorica de Marx en el volumen III de EI Capital", en: Econo
mia Burguesa y Economia Socialista, en Cuadernos de Pasado y Presente. Bue
nos Aires, 1974. L. V. Bortkiewicz (1906-1907). "Value and Price in the 
Marxian System", International Economic Papers, numero 2, 1952. 

producci6n macroeconomicas y los problemas vinculados con la se
lecci6n de te'cnicas.3 

Mientras que los ataques lanzados par los neoricardianos a la 
escuela neoclasica en su version vulgar fueron fundamentalmente de 
orden intern0, los ataques lanzados contra la teoria del equilibrio 
econ6mico general son fundamentalmente de orden ext.erno. En efec· 
to, un neoricardiano de izquierda como A. Medio~ ha llegado are
conocer que Ia teoria del equilibrio economico general no es afecta
da por las criticas que en el plan 16gico se han dirigido a los eco
nomistas vulgares. Seglin Medio) dicha teoria no provee ninguna 
explicaci6n del beneficio capitalista. Conceptos tales como el bene
ficio (0 el interes) y el capital no juegan ning(In ,papel esencial en 
ella. Pero, la teoria del equilibrio econ6mico general esta incapacita
da para afrontar los problemas socialmente importantes" en Ia medi
da en que los utiles conceptuales necesarios Ie hacen falta. Para A. 
Medio, los puntos metodologicos mas debiles de la teoria del equili
brio economico general son el individualismo metodol6gico utili'zado 
en el estudio del comportamiento de los agentes econ6micos, el tec· 
nologismo con el cua! el pToceso de produccion es estudiado y la con
cepcion del sistema econ6mico esencialmente como una economia de 
cambio. Los conoeptos de clase y de relaci6n social de producci6n na
turalmente no encuentran cabida en dicha teona. Adem,as, esta teo
na esesencialmente estatica en Ia medida en que no dispone de un 
instrumental valido para efectuar un analisis de los procesos, es de
cir, de las leyes de moviminto que Bevan al sistema de un estado a otro. 

b) Ma'rxistas y neoricardianos 

Muchos economistas han tratado a la teoria neoricardiana como si 
esta fuera una continuaci6n de Ia tradici6n marxista. Ronald Meek 
y Maurice Dobb han alabado a Piero Sraffa por haber «rehabili
tado a Marx». Meek en su introducci6n a la segunda edici6n de su 
libro Studies in the labour theory of valu.ell presenta el sistema de 

3 ct. G. C. Harcourt, Teor£a del capital, Oikos, Barcelona 1975; Capital 
y Crecimiento. Selecci6n de G. C. Harcourt y H. F. Laing, Fonda de Cultu
ra Econ6mica, Mexico, 1977; Cr£tica de la teorza economica. Selecci6n de 
E. K. Hunt y J. G. Schwartz, ~Iexico, Fondo de Cultura Economica,. 1977. 

4: Ct. A. Medio, "Neo-classiques, neo-ricardiens et Marx", en: Une nou
velle approche en economie politique? Ed. G. Faccarello y Ph. de Lavergne. 
Economica, Paris, 1977. (Existe traduccion al espanol en: Criticas de la Eco
nomfa Politica~ numero 6, Mexico, Ed. El Caballito, 1977. 

.5 R. Meek, Studies in the labour theory ot value. Lawrence and Wishart, 
London, 1973, pp. XXVIII-XLIV. 
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Sraffa para- mostrar como ciertos elementos basicos de este sistema 
pueden ser adaptados y usados por los marxistas m.odernos. La de
mostraci6n de Meek toma Ia fonna de una secuencia de cinco mode
los tipo Sraffa ligados por una cIase de analisis «I6gico-hist6rico» 
similar al empIeado por Marx. A partir de este anaIisis, Meek pre
tende haber demostrado que un marxista moderno puede refonnular 
y desaIToIlar Ia teoria origi'nal de Marx, tomando como «magnitudes 
concretas previas» no los valores de las mercancias de que se trata 
sino las mercancias mismas. Para el profesor de la Universidad de 
Leicester, el problema marxista de Ia transformaci6n no puede ser 
adecuadamente resuelto sin la postuIaci6n en una forma u otra, de 
especificas interrelaciones de insumo·producto. FinaJmente, este autor 
concluye sefialando que el procedimiento de Sraffa refIeja la idea 
basica que Marx trat6 de expresar con su teoria del valor-trabajo 
(Ia idea de que los precios y los ingresos estan en ultima instancia 
determinados por las relaciones de producci6n) mas clara y efecti
vamente que 10 que 10 hizo el procedimiento marxista.6 

Un punto de vista muy semejante al de Meek es apoyado por 
Maurice Dobb. En efecto, este autor afirma que "10 que es particu
lannente notable (algunos podrian decir revolucionario) en el siste
ma de Sraffa considerado en su totalidad, es su rehabilitaci'6n del 
enfoque de Ricardo y de Marx con respecto a los problemas del 
valor y la distribuci6n desde el punta de vista de la producci-on, con 
el resultado consiguiente de que los precios relativos son inde;pendien
tes del patr6n de consumo y de demanda".'t A partir de Sraffa se ha 
vuelto frecuente Ia elaboraci6n de modelos matematicos donde los 
precios relativos son derivados directamente de las condiciones de 
prOducci6n sin ser afe.ctados por el patron de demanda. Si se acepta 
con Dobb que la teoria marxista del valor es esencialmente una teo
ria de las «condiciones de producci6n» respecto de las cuaIes las re
laciones de cambio tienen una funci6n subordinada 0 casi superflua., 
se puede facilmente IIegar a derivar la semejanza entre Marx y Sraffa. 

Una llnea de analisis muy similar es, seguida por algunos autares 

6 Hay que sefialar que Meek ratifica su posicion en un trabajo mas re
ciente, donde ademas se atreve a afirmar que "la noci6n de que el beneficio 
es producido exclusivamente por el trabajo vivo", 0 que es "una deduccion 
del producto del trabajo" no posee mucha sustancia cientifica. Ct. "What
ever happened to the labour theory of value?" en: Essays in Economic Ana
lysis. Ed. M. J. Artie y A. R. Nobay, Cambridge University Press, 1975. 

'1 ct. Teorla del valor y de la distribuci6n desde Adam Smith, Siglo Vein
tiuno editores, Argentina, 1975. No esta por demas agregar que D'Obb fonna 
parte de esa gran cantidad de economistas que incluyen a Marx dentro de 
la lista de economistas clasicos. 
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en Italia. Tal es el caso de Alessandro Roncaglia.8 Para este autor, 
las teorias de Sraffa y de Marx no son incompatibles, ya que no hay 
elementossustanciales de contradicci6n entre las dos teorias. La teo
ria marxista provee una intezpretaci6n de baSte de lasociedad capi
talista que pennite comprender el significado de los conceptos uti· 
lizados por Sraffa (mercancia, precio, salario, beneficio). EI proble
ma de los precios relativos afrontados por Sraffa es por as! decirlo 
«interno» al estudio del s~tema capitalista y presupone el cuadro 
institucional estudiado por Marx.9 As!, para Roncaglia muchos de 
los conceptos utilizados por Sraffa s610 encuentran una explicaci6n 
completa en el analisis mas general de Marx. Sraffa escribe des· 
pues de Marx, por 10 que presupone el analisis: marxista de la socie
dad capi'talista sin necesidad de elaborarlo de nuevo como premisa 
de su anaIisis. Incluso se ha llegado a afinnar que gracias a Sraffa 
el marxismo dispone de una fundamentaci6n mas cientifica. 

c) Importancia del estudio del neoricardianismo 

El pensamiento econ6mi'co burgues se encuentra dividido en dos 
campos, el neoclasico y el neoricardiano. Los neoricardianos han re
chazado en bloque --despues de proceder a una cntica intema- las 
posiciones marginalistas y han vuelto a las primeras fonnulaciones 
del pensamiento economico burgues, particularmente a las formula
ciones de los fisi6cratas~ de Smith y de Ricardo. Se asiste a 1Q' que 
Serge Latouche denomin6 el reswithching de las ideologi3S domina.n
tes.'10 La posicion neoricardiana no ha Ilegado a ser la hegem6nica 
len el ambito del pensamiento econ6mico dominante, pero esta ha
ciendo rapidf,sim,os pr.ogresos.' 

La p'resentaci6n y critica de la teoria neoricardiana tiene una 
gran importancia en la medida en que esta teoria no s610 juega un 
papel decisivo en eI seno del pensamiento economico dominante, sino 

8 Ct. "Production de marchandises par des marchandises. Critique et de
passement de la methode marginaliste". Une nouvelle approche en economie 
politique? E'd. Faccarello y de Lavergne, Econ6mica, Pans, 1977, pp. 210-221. 

9 Esta misma idea es expresada por Meek cuando afirma "no veo ningun 
pecado ideol6gico implicado en tomar los modelos de Sraffa como consti
tuyentes de la base tecnica general de nuestro analisis donde se necesita 
simplemente especificar cualquier dato adicional institucional que se re
quira". R. Meek, "Whatever happened...", o/J. cit., p. 256. 

10 Cf. "Quelques reperes pour analyser la signification historique de la 
theorie du Professeur Piero Sraffa". En: Cahiers d'economie politique, nume
ro 3, Presses Universitaires de France, Amiens, 1976. 
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que comienza a asegurarse una cierta influencia en el seno del movi.. 
miento obrero. Asi, por ejemplo, los 6nulos de Sraffa son consejeros 
de la FLM, la mas importante federaci6n sindical obrera en Italia. 
Ademas, la «escuela de Cambridge» tiene igualmente defensores en 
el seno del Partido Comunista Italiano y entre muchas organizaci<r 
nes de extrema izquierda.11 Como 10 demostraremos" para los neori.. 
cardianos el antagonismo fundamental de la producci6n capitalista 
queda reducido a una simple relaci6n distributiva. La relaci6n entre 
capitalistas y trabajadores se convierte en, una simple relaci6n de 
competencia por la distribuci6n del excedente p,roducido, y, por 10 
tanto, puede asimilarse directamente al antagonismo distributivo exis.. 
tente entre propietarios de la tierra y capitalistas. As!, queda abierto 
el camino a las sugerenci'as del r.eformismo que pretende «curar» 
las contradicciones sociales, curando la injusticia de la distribuci6n. 
En consecuencia, un debate aparentemte.nte fiUy abstracto lleva en 
este caso a fundamentar te6ricamente una practica refonnista. 

Aunque la teona neoricardiana puede ser analizada desde dos 
puntos de vista" seglin se consideren sus vinculoscon la teoria mar
xista del valor 0 con la teoria neoclasica, en este ensayo nos ocupa.. 
remos casi exclusivamente de analizar sus vinculos con la teorla 
marxista. Este ensayo se divide en dos partes. En la primera hacemos 
una presentaci6n sumaria y elemental del esquema de Sraffa. En la 
segunda, p,rocedemos -casi exclusivamente- a su comparaci6n con 
el analisis marxista. 

1.	 EL SISTEMA DE PRECIOS DE 
PRODUCCI6N D'E PIERO SRAFFA 

La obra del economista italiano Piero Sraffa es esenci'almente eI 
estudio del sistema de precios de producci6n y de la influencia ejer
cida sabre este por las variables de distribuci6n, a saber, la tasa de 
beneficio y la tasa de salario. Problemas como los de los niveles de 
producci6n y de empl:eo, de la dlstribuci6n del ingreso y del creci
miento no son tornados en cuenta. La causa de esta restricci6n en eI 
objeto de analisis debe ·buscarse en la intenci6n expresada por Sraffa 
de concentrarSie en un sistema econ6mico, cuyas propiedades no de
penden de variaciones en la escala de producci6n 0 en las proporcio
nes de los «factores». La limitacion precisa del objeto de analisi's 10 

11 ct. Paolo Guissani, "A propos de la theorie marxiste de la valeur: 
une critique de Sraffa", en: Communisme, numero 24-, septiembre-octubre, 
1976. 
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hace susceptible de ser tratado de manera «exacta»" en el sentido en 
que 10 son las ciencias matematicas. 

El	 analisis de Sraffa se realiza a traves de cuatro fases: 

1)	 En primer lugar, Sraffa nos presenta un proceso productivo 
perfectamente cerrado, es decir, un proceso en el cual las mis
mas mercancias se encuentran tanto como medios de produc
cion que como productos. Ademas, las cantidades produci'das 
de cada bien (las cuales Be suponen dadas) son exactamente 
iguales a las cantidades empleadas como medias de produc
ci6n. Se trata de una economla de «subsistencia», en la cual 
no se produce ninglin exeedente, sino simplemente 10 necesa
rio para que la economta pueda reproducirse en los mismos 
tenninos y con las mismas dimensiones. EI trabajo '(y su sa
lario) estan representados par cualquier mercancia" es decir, 
forma parte de los medios d,e producci6n.12 El problema se 
reduce entonces a encontrar los precios re1ativos de las dis
tintas mercancias. Estos preeios deben ser tales que re~petan· 

do la regIa die igualdad entre los «valores» de Ia producci6n 
(precios por cantidades fisicas de productos) y los «valores» 
de los eostos (precios por eantidades fisicas de medios de pro.. 
ducci6n) pennitan restablecer Ia posici'6n inicial del sistema. 

2)	 En segundo lugar, Sraffa, presenta un esquema del proceso 
economico earacterizado por Ia aparicion de un excedente. Se 
conserva Ia hip6tesis de que la producci6n, por un Iado, y el 
conjunto de los medios de producci6n, par el otro, estan cons
tituidos par las mismas mercanclas" pero a diferencia de 10 
que oeurre en el primer esquema se supone que la estructura 
tecnol6gica es de tal naturaleza que la cantidad produci'da de 
cada bien puede ser igual 0 mayor que la usada como medio 
de producci6n. El «valor» de 1a producci6n (precios por can
tidades fisicas de producto) supera al de los costos (precios 
por cantidades fisicas de los medias de producci6n), razon par 
Ia euaI se tiene' un excedente: El sistema de ecuaciones con e) 
que se puede expresar este esquema detennina simultanea
mente el conjunto de los precios relativos y la tasa ~e'nera.l de 

12 Se vuelve a encontrar la hip6tesis ricardina de considerar al salario 
como parte del capital circulante. Con este hecho se Ie hace equivalente a 
una cantidad de mercancias de corta durabilidad. Esto es, el salario no esta 
representado por una suma de dinero que pennita la compra de ciertas 
mercanclas. 
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beneficio. Esta tasa general de beneficio es la manifestaci6n 
del hecho de que el excedente (0 beneficio) se distribuye en 
cada actividad productiva en proporci6n al «valor» de los me- . 
dies de p,roducci6n utilizados. Al igual que en el esquema an
terior, el trabajo no esta presente en forma di're:cta, sino que 
esta plresente sblo a traves de las mercancias consumidas por 
los trabajadores, las cuales aparecen formando parte de los 
medios de producci6n. 

3)	 Sraffa altera el supuesto acerca de los salarios que ha hecho 
en los dos primeros esquemas. Hasta este momenta se ha su" 
puesto que los salarios estan representados por los medios de 
suhsistencia necesarios para los trabajadores, de tal manera 
que los salarios intervienen en el siste,n1a en el mismo plano 
que el combustible de los motores. Pero en la realidad" los 
salari'os pueden contener no s610 el elemento siempre p,resente 
de la subsistencia (que es constante) sino ademas una parti
cipaci6n en el excedente (que es variable). Ante esta situa
cion, 10 mas correcto sena dividir el salario en sus dos. partes 
componentes, es decir, seguir tratando a los bienes necesarios 
para la subsistencia de los trabajadore.s como medios de pro
ducci'6n, igual que el combustibl!e y tratar a1 elemento varia
ble como parte del excedente del sistema. Pero, Sraffa para 
evitar manipular el concepto tradicional del salario prefiere 
considerar al salario entero como variable, esto es" como 
parte del excedente. En tal caso se tiene un producto neto 0 

excedente que se divide en salarios y beneficios. En este es
quema la tasa de salario y la tasa de beneficio no vienen de
termi'nadas simultaneamente par el sistema de ecuaciones en 
las que el mismo esquema se expresa, puesto que una de las 
dos magnitudes debe ser determinada desde el exterior y la 
otra resulta determinada en funci6n de la primera. En este 
caso, como s,efiala Sraffa, "e! sistema puede moverse con un 
grado de 1ibertad y si una de las variables es fi jada, las de
mas seran fi jadas tambien" .13 

4)	 Uno de los aspectos importantes de 1a obra de Sraffa es que 
introduce una muy particular unidad de medi'da de los valC'· 
res. Para comprender 1a naturaleza de dicha medida es nece
sano referirse a los intentos de Ricardo por explicar la tasa 
general de beneficio a partir de la tasa de beneficio que se 
forma en la agricultura. 

13 Piero Sraffa, Ope cit., p. 28. 
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Si se admite (tal y como 10 hace Ricardo en su fan10so ensayo 
de 1815) 14 que en la agricultura se p·roduceun solo bien, el trigo, y 
que las subsistencias de los trabajadores agricolas tambien estin cons· 
tituidas solo por trigo, entonces, la tasa de beneficio en 1a agricultura, 
es deci'r, la relaci6n entre el producto agricola como excedente y 
10 que ha sido anticipado como subsistencias para los trabajadores 
agrico1as., puede ser calculada directamente como tal, sin tener que 
recurrir a1 precio de los bienes, dado que los dos tenninos de 1a 
relaci6n son fisicamente homogeneos. Asi, en el sector agricola, la 
tasa de beneficio no varIa como resultado de cambios en los precios 
relativos, sino s610 como resultado de cambios en los salarios reales. 
Pero como 1a tasa de beneficio tiene que ser la misma en todas las 
actividades produetivas, el siste.ma de precios debe ser tal que per.. 
mita igualar las tasas de beneficio de los distintos sectores con la que 
se da en la agricultura. 

Malthus puso en evidenci'a un importante defecto de este trazo· 
namiento. No existe ningun sector econamico -ni siquiera el agrlco
la~, en el cual el capital avanzado y todos los resultados de la pro
duccion consistan en un solo y mis,mo p,roducto. Los salarios no estan 
constituidos unicamente per trigo. Los trabajadores consumen al.. 
gunos bienes manufacturados. Esto signifi'ca que el calculo de la 
tasa de beneficio implica la comparaci6n de agregados de hienes he
terogeneos como es el caso delproducto, los salarios y la inversion total. 
Pero para comparar estos bienes heterogeneos hay que convertirlos 
en una y misma unidad. l 

Con el fin de' superar esta objeci6n, Ricardo pretendi6 encon
trar una uni'dad de valor capaz de medir, como si se tratara de una 
sola cantidad, la masa de los bienes heterogeneos producidos. Su teo
ria requerla una m,edida de:! valor que permitiera convertir en una 
unidad de medida homogenea, analoga a la unidad de trigo de su 
modelo simple, los grupos heterogeneos' de los bienes repartidos bajo 
la forma de rentas, salarios y beneficios. Ahora bien, los bienes he.. 
terogeneos pueden ser convertidos en una medi'da ho~ogenea en fun
cion' de sus relaciones de cambio en eI mercado, es decir, en funci6n 
de los precios relativos. Pero aqul surge una complicaci6n, ya que 
'estos precies dependen de la tasa de beneficio. 

Ante este mismo problema, ..A.dam Smith15 intenta formular una 

14 David Ricardo. "Ensayo sobre la influencia del bajo precio del grano 
sobre los beneficios del capital", en: Fisiocracia, Smith, Ricardo, Marx,de 
C.	 Napoleoni, Oikos, Barcelona, 1974. 

15 ct. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations" 
Gallimard, 1976.	 . 
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teona del valor-trabajo. Para explicar el valor de cambio, Smith 
co~ienza por si'tuarse en una sociedad hipott~tica en la cual todos 
trabajan y cambian los productos de su trabajo. En tal sociedad 
-segUn Smith- los productos deben cambiarseen funci6n de la 
cantidad de trabajo necesario para su producci6n. En caso de que 
no fuera as}" algunos miembros de la sociedad serian perjudicados y 
el sistema de cambios no podrla funcionar. 

AI constroir su modelo, Smith piensa referirse a un tipo primi
tivo· de sociedad. Pero los soci61ogos contemporaneos han demostrado 
que e1 intercambio primitivo es muy diferente de 10 que nuestro autor 
imagina. En realidad, hay que lllegar, quizas, hasta la economia ca
pitalista para encontrar un modo de vida donde el trabajo gastado 
en la producci6n determine las relaciones de cambio. Smith, por el 
contrario, piensa que su propia explicacion del valor no eB valida para 
la economla capitalista. En e£ecto) para este autor, si el precio na
tural de una mercancla fuera igual al monto de los salarios pagados 
para obtenerla, todo serla muy simple. Un objeto pagado dos veces 
mas caro, sena necesari'amente un objeto que ha costado dos veces 
mas trabajo. Pero el precio incluye el beneficio del capital. t Se pue
de decir que el beneficio del capital sea la remuneraci6n de una clase 
de trabajo, el trabajo de direcci6n de la empresa? No, dado que los 
beneficios -para Smith- se fijan sobre principios completamente 
diferentes de los que fijan los salarios, es decir, se fijan completa
mente sobre el monto del capital empleado y son mas 0 menos fuero
tes con la extensi6n del capital. 

Por 10 anterior" a Smith no Ie parece posible sostener que en la 
economla que tiene bajo sus .ojos, los valores de cambio de los pro
ductos sean detenninados por sus costos en trab,ajo. Pero intentando 
mantener una relaci6n entre el valor de cambio y el trabajo declara 
finalmente que el precio normal de cada objeto corresponde a la 
cantidad de trabajo que se puede «encargar», es decir, comprar con 
esta cosa. Esta les -a grandes rasgos- la famasa teoria del valor-tra
bajo comandado 0 encargado de Adam Smith, en la cual el probl~ 
rna de la interdependencia entre la tasa debeneficio y los precios 
no esta superado. 

Para generalizar su modelo simple del trigo, Ricardo trato de 
encontrar un «patron invariable de valores» que permitiera evitar 
las complicaciones de la interdependencia entre los precios relati
vas y la tasa de beneficio. Prob6 diversas ideas, como fue la de ela
borar una teoria del valor-trabajo" pero se dio cuenta de que los va
lores-trabajo no reflejan exactamente los precios relativos. Intent6 
tomar un bien «medio» como patron, pero se dio cuenta de que por 

l\1~xico. Net 3'. Af;io X 

este camino no llegaria muy lejos. En efecto, a este respecto sefiala 
en sus Prin,cipiros que "cuando los bienes variasen en su valor relati
vo, seria deseable averiguar con certeza cuaIes de ellos bajaron y 
cuales aumentaron en su valor real, y ello s610 podria lograrse com
parandolos sucesivamente con cierta medida estandar i'nvariable de 
valor, que no debe estar sujeta a ninguna de las fluctuaciones a las 
cuales estan expuestos los demas bienes". Desgraciadamente, agrega 
Ricardo I'es imposible pos,eer una medida de esta clase" ya que no 
existe ninglin bien que no se halle expuesto a las mismas variaciones 
que las cosas cuyo valor queremos determinar, 0 sea, no hay ninguno 
que no este expuesto a requerir mas 0 menos trabajo para su prO' 
ducci6n".16 Esta idea la mantuvo en su ultimo trabajo escrito poco 
antes de su muerte, donde llega a confesar que "no existe en la na
turaleza nada que sea una m.edida perfecta del valor".IT 

La idea de Ricardo de utilizar un «bienmedio» como· patr6n de 
valor resurgira con Sraffa. En efecto~ este autor demostrara c6mo 
tal bien puede ser concebido como un bien compuesto y utilizado 
en el anaIisis de la distribuci6n del ingreso en una epoca dada, en 
una economia que produce bienes· reproducibles. 

Sraffa se propone analizar los efectos de una variacion del sa
lario sobre los precios y sobre Ia tasa de beneficio, tomando en cuen
ta que la tasa de beneficia es la misma en todas las ramas (hip6tesis 
de la perecuaci6n de las tasas). Se supone ademas que los metodos 
de producci6n no se modifican y que las cantidades producidas estan 
dadas. Bajo estas condiciones Sraffa busca una mercancia que aun
que "no serla menos susceptible que cualquier otra de aumentar 0 

descender en precio respecto a otras mercancias individuales"18 como 
resultado de movimientos en el salario" sea tal, que supieramos can 
certeza que "tal fluctuaci6n tendria su origen exclusivamente en las 
peculiaridades de la producci6n de la mercancla que estaba siendo 
comparada con ella y no en las de su propia pToducci6n".19 "No es 
probable que p,ueda encontrarse una mercancla individual que pose
yera, ni siquiera aproximadam,ente, los requisitos necesarios" .20 Pern 
se puede construir una «mercancia compuesta», es decir, un agrega
do de mercancias tal que las mismas mercanclas que fonnan el p,ro

16 David Ricardo, Principios de Econom£a PoUtica )' Tributacion, Mexi. 
co, Fondo de Cultura Econ6mica, 1973, p. 33. 

11 David Ricardo, "Valor absoluto y valor de cambio", en: C. Napa
leoni, Fisiocracia~ Smith, Ricardo, Marx, Barcelona, Oikos, 1974. p. 178. 

18 Piero Sraffa oPe cit., p. 37. 
19 Ibid., p. 38. 
20 Idem. 
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dueto se vuelvan a encontrar, y en las mismas proporciones, en los 
medios de produccion del agregado. Sraffa llama a este agregado 
mercancia-patron y designa con la expresi6n de sist.ema-patron al 
conjunto de industrias cuando estas son tomadas en las proporciones 
que producen la mercancia-patron. 

En el sistema-patr6n, la relaci6n entre el producto neto y los me
dios de producci6n puede ser calculada en terminos fisicos puesto 
que se ,t~".,th de. dos agreg~os en los cual~~ las mercancia~ que l?s 
com~'fft1 19uales. BaJo esta perspectIva, la mercancla-patron~ 
equi . ;;1, «trigo» del primer Ricardo. Con la mercancia-patr6n, 
Sra it·· . ve solo en parte el problema que Ricardo no lleg6 a 
,resolver al pasar del trigo al trabajo incorporado. En efecto, Ricardo 
buscaba un patron que fuera invariable. tanto frente a cambios en 
las condiciones de produccion de las mercancias como para condi
ciones de produccion dadas, cuando se modifica la distribucion del 
ingreso. Sraffa abandona la busqueda de un patron invariable con 
respecto a variaciones en las condiciones de producci6n y su analisis 
10 encamina unicamente a la busqueda de un patr6n de los precios 
que sea «invariable» cuando la distribucion del ingreso varia (consi
derando que las condiciones de producci6n de las mercancias estan 
dadas). 

A~i como la tasa de beneficio obtenida en e1 cultivo de trigo era, 
para el primer Ricardo, la tasa de beneficio que se imponia como tasa 
general de beneficio, Sraffa demuestra de la misma manera que, si 
el salario se expresa en terminos de producto-patron <CIa misma tasa 
de beneficio, que en el sistema-patr6n se obtiene como una razon 
entre cantidades de mercancias, resultara en el sistema efectivo de la 
razon de valores agregados".Z1 Mas especificamente, si designamos 
con R la relacion que se establece en el sistema-patron entre el pro
ducto neto y los medios de produccion (y que es entonc.es la tasa de 
beneficio maximo para el sistema real) y con w el salario expresado 
en terminos de producto-patron (recordemos que como en Sraffa, 
la cantidad total de trabajo se plantea igual a la unidad, salario y 
tasa de salario coinciden), la tasa de beneficio prevaleciente en el 
sistema real esta dada pOl' r =R (l-w). 

Una vez que ha encontrado la unidad de medida, Sraffa reformu
la el sistema de ecuaciones propuesto al principio. Pero en lugar de 
tomar el producto neto real como unidad de medida de los valores, 
esta funci6n se la deja ahora al producto neto patron, una vez que 
el	 sistema-patron ha sido definido correctamente. Este sistema de 

21 Ibid., p. 43. 

ecuaciones posee igualmente un grade de libertad y si se toma al sa
lario como parametro, los precios y la tasa de beneficio pueden ser 
expresados en funcion de este. En particular, la tasa de beneficio 
ya es una funcion lineal del salario, resultado que solo se puede ob
tener con esta unidad de medida y solo con esta.22 

DespuCs de demostrar que el sistema-patron cs unico, Sraffa uti
liza abundantemente la relacion entre la tasa de salario y la tasa 
de beneficio para atacar multiples problemas te6ricos. Asi, pOl' ejem
plo, analiza el casa en el cual se producen mercancias con medios de 
producci6n los cuales han sido producidos en diferentes periodos del 
pasado (y asi sucesivamente), de tal modo que el elemento beneficio 
de los precios ae esos medios de produccion es diferente; y se pre
gunta como varian los precios ,relativos de las mercancias al cambiar 
la tasa de beneficio. 

En la· segunda parte del libro, Sraffa estudia los nuevas proble
mas que surgen al considerar la existencia de ramas con productos 
multiples (producci6n conjunta) y capital fijo. Ademas, Sraffa in
troduce la tierra en su analisis y construye un sistema de ecuaciones 
mas complicado, en el cual, dados los salarios, quedan determinados 
los precios de todas las mercancias, la tasa de beneficio y la renta 
de las tierras de diferente calidad. 

II. PROBLEMAS DE INTERPRETACI6N 

a)	 La teoM de pr~cios de producci6n de Sraffa 
frient,el dl andlisis marginalista 

Se ha intentado caracterizar a la teoria de Sraffa utili'zando ca
tegorias marginalistas. Al hacerlo, algunos autores, han incurrido en 
multiples enores. Asi, por ejemplo, H. G. Johnson, ha sefialado que 
la teoria de Sraffa presenta un sistema de equilibrio economico ge
neral «incompleto» en la medida en que hablando de produccion 
(oferta) desprccia el consumo (demanda). 23 La misma idea es ex

22 En efecto, en el caso en que el salario es pagado anti factum, es de
cir, fonna parte del capital avanzado, la relaci6n entre la tasa de beneficio 

I y la tasa de salario es aun inversa, pero ya no es lineal. Cf. F. Van De Velde, 
"Travail et salaire. Marx, Sraffa". En: Cahiers du CEREL, numero 10, Centre 

.~ 

l d'Etude et de Recherches en Epistemologie de LiIIe. 
23 H. G. Johnson, Review of "Production of Commodities by Means of 

Commodities", Canadian Journal of Economics and Political Science, vol. 
XXVIII, 1962, pp. 464-465. 
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presada por R. F. Harrod cuando seiiala que 'eel rasgo mas notable 
del libro de Sraffa es que no hace referencia a la escala 0 a Ia elas
ticidad de la demanda de los productos finales', cuando uno de los 
temas centrales que aborda es el de Ia determinaci6n de los precios 
[...] es sorprendente -agrega Harrod- que se pueda detenninar 
un sistema de precios sin referencia a la demanda final".U En 1a 
rnisma linea de reflexi6n se encuentra Joan Robinson, ctiando nos 
sefiala que "s610 nos han dado la mitad de un sistema de equiIi
bri'o".2a Sin embargo, la referencia a un sistema de equilibrio econ6
mico general es incorrecta. Sraffa examina los precios de producci6n, 
detenninados en base a una hip6tesis de perecuaci6n de Ia tasa de 
beneficio. Esta interesado por un problema diferente del problema 
marginalista de los «preci'os de equilibrio» que aseguran la igualdad 
de la oferta y la demanda.28 Al iguaI que es incorrecto hablar de 
«sistema de equilibrio» en el sentido tradicional -es decir, «mar
ginalista» del termino--, es tambien incorrecto hablar de «sistema 
general». Sraffa s610 toma en consideraci6n en su esquema los facto
res que son necesarios para Ia resoluci6n de su problema. Por 10 
mismo, separa cualquier elemento que por definici6n noejerce nin
guna influencia en los precios de producci6n, 0 bien, cuya influencia 
se ejerce vIa la distribuci6n, la tecnologla y los niveles de producci6n 
(elementos que estan dados en el sistema Sraffiano). Por otro lado, 
ni siquiera es posible hablar de analisis parcial en el sentido neochlsi
co, ya que Sraffa no se concentra sabre una parte de un sistema eco
n6mico con el fin de p,roveer una soluci6n aproximada a un problema 
ques610 puede encontrar una verdadera soluci6n en el cuadro de 
un anaIisis mas general. Muy por el contrario, Sraffa considera to
dos los elementos necesarios p'ara solucionar el problema que se 
plantea. 

24 R. F. Harrod, "Compte rendu du livre de P. Sraffa, 'Production de 
marchandises par des marchandises'''. En: Une nouvelle approche en eco
nomie politique. Ed. G. Faccarello y Ph. de Lavergne, Econ6mica, Pans, 
1977. 

2.5 "Prelude to a critique of economic theory". Collected Economic Pa
pers, vol. III, Oxford, 1965, p. 9. (E'xiste traducci6n at espafiol en el Iibro 
Teor£a economica y economia pol£tica. Ediciones MartInez Roca, 1975). 

26 Recordemos que para Sraffa, la noci6n de precios solo puede ser co
rrectamente elaborada fuera de cualquier hipotesis restrictiva sobre Ia de
manda. Por 10 mismo, la intervenci6n de la demanda en la formacion de los 
precios de largo plazo esta. excluida. Esto se obtiene, planteando como da
tos las cantidades producidas, es decir, determinando los precios indepen
dientemente de las cantidades. La teoria de precios de producci6n es radi
calmente diferente de la teorla «simetrica~ del valor de A. Marshall. 

TEORf.~ DE PRECIOS DE PRODUCCrON PIERO SRAFFA 

Lo anterior tambien es valida para la distinci6n que frecuente
mente hacen los economistas neoclaslcos entre, anaJisis estatico y. ana
!isis dincUnico. Seglin los neocLisicos, el anaJisis dinamico se carac
teriza esencialmente por incluir variables relativas a diferentes ins
tantes en el tiempo. Mas especlficamente, Harrod sefiala que el ana
li'sis dinfunico incluye "proposiciones en las cuales aparece una tasa 
de crecimiento como variable desconocida".21 Esta idea es reiterada 
por Hicks quien seiiala que para que se tenga un analisis dinfunico 
cada magnitud debe estar fechada.28 Desde este punto de vista, se 
podrla definir eI analisis estatico a contrario, como un analisis eco· 
namico que no sea dinamico, y en este caso, el analisis Sraffiano de 
los precios de produccion sma estatico. Pero, si para disponer de 
una definici6n pi()sitiva examinamos las «teorias estaticas» de los neo· 
clasicos, constatarernos que se caracterizan por situarse en un contex· 
to atemporal, ya que 10 que intentan es interpretar los valores de las 
variables tomadas en cuenta como soluciones de equilibria para el 
sistema econ6mico considerado. Desde esta perspectiva es mas co
rrecto decir que Sraffa no realiza un analisis estatico sino que «fo
tografia» un momento del crechniento, 10 cual es muy diferente. No 
hace abstracci6n del tiempo, puesto que el momenta considerado esta 
detenninado por la historia pasada y se Iimita a generar el momento 
'aiguiente en el curso del tiempo. 

Los anteriores errores de interpretacion ti'enen su origen en una 
insuficiente comprensi6n de las diferencias existentes entre la econo-
mla neoricardiana y la economla neoclasica. 

La economia neoricardiana es aquella que sobre la base de Ia 
existencia de un excedente fisico se plantea la cuesti6n de su distri. 
buci6n gracias a un sistema de precios, bajo 1a restricci6n de repro
ducci6n de la economia considerada (en todo esto, la hip6tesis de 
perecuaci6n de la tasa de beneficio juega un papel decisivo). La ec~ 

nomla neoclasica es aquella que sobre la base de la noci6n de factor' 
de produ,clci6n, se encamina a detenninar los precios de los biene~ 

y setvicios de los factores de producci6n (y, por 10 tanto, de la tasa 
de beneficio puesto que el capital es concebido como un factor de 
produtci6n) correspondientes a1 equilibrio de todos los agentes eco
n6micos. 

La escuela neoricardiana se apoya en las nociones de excedente 
y reproducci6n, mientras qu.e la escuela neoclasica 10 hace en las 
nociones de factor de produccion y equilibrio. Las estructuras 16gicas 

21 R. F. Harrod, "An Essay in Dynamic Theory". The Economic Journal~ 

1938, p. 18. 
28 J. Hicks, Valor y Capital, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1970.. 
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de amhas escuelas, asi como las categorias y conceptos utilizados son 
lTIUy diferentes. As!, pOT ejemplo, el concepto de beneficia para los 
neoricardianos no es la retribuci6n de un factor productivo sino una 
parte del excedente. Igualmente, las nociones de capital y de sala
rio no tienen la misma significaci6n para los neoclasicos, y los neo
ricardianos. 

La existencia de un excedente fisico implica el conocimiento pre
ilia de las cantidades producidas y utilizadas en la producci6n, por 
10 que, los precios no dependen de las fuerzas de la oferta y la de
manda. Por el contrario, dichas fuerzas juegan un papel central en 
1a economia neoclcis:i'ca, ya que determinan simultaneament.e las can
tidades y los precios, al finalizar el proceso de equilibrio. Esto re
quiere la realizaci6n de hip6tesis sobre los rendimientos (y sabre la 
fonna de las funciones de demanda) antes de conacer los precios. 
Para los neoricardianos, las hip6tesis sobre los rendi'mientos s6lo son 
importantes para la teoria de la acumulaci6n, pero son 16gicamente 
independientes de la teoria de los precios. Luego entonces, los ne'D" 
clasicos insisten sobre las 'preferencias de los consumidores:, la utili
dad y mas generalmente sobre la problematica de las elec~iones in
di'viduales. Estas cuentiones tienen poco interes para los neoricar
danos que realizan un analisis en terminos de clases sociales y no se 
interesan en la 16gica de los comportamientos individuales. 

Todo 10 anterior vuelve ilusorios los deseos manifestados por Ha
rrod a Sraffa, en el sentido de tratar de establecer las inter.conexio
nes entre el sistema Sraffiano y el sistema neoclasico en Jugar de con
siderar al sistema Sraffiano como un "preludio a una cntica de Ia 
teoria economica".29 Desde nuestro punto de vista, los dos sistemas 
·dificilmente pueden conocer una coexistencia pacifica. 

b)	 La teor£a ,de pne.cios de p'roduccj6,n
 
de Staffa frente al an.alisis marxista
 

I.	 La mercancza p'atr6n 

La mercancia patr6n es el elemento central del analisis de los 
precios de producci6n. Sabemos que el sistema patron se construye 
a partir del sistema de producci6n inicial tomando como datos las 
cantidades producidas y las condiciones de producci6n de las mer
cancJas. .f\ cada sistema de producci6n corresponde un sistema-pa- t 

29 R. F. Harrod, "Compte rendu...", op. cit., p. 11. 

tron unico. Es necesario verificar -sefiala Benetti-3lO si la mercan
cia-patr6n de Sraffa perrnite considerar el proceso gracias al cual 
los precios llegan al nivel definido por el sistema de precios de pro" 
ducci6n. Para lograrlo, ,se necesitaria que fUlera posible construir el 
patr6n de precios para el caso en que no existe pereeuaci6n de las 
tasas de beneficio, ya que el sistema es tornado len un momenta dado 
del proceso. A pesar de los intentos realizados en este sentido esto 
esta muy lejos de habe.r sido, delTIOstrado. Aun suponiendo que esta 
construcci6n fuera posible, la inteligibilidad del proceso de forrnaci6n 
de los preeios de producci6n (0 perecuaci6n de las tasas de benefi.. 
cio) requiere que se conlpare el sistema en dos momentos diferen" 
tes. Esto es netesario para poder determinar las orientaciones, a la 
baja 0 al alza de los precios y de las tasas de beneficia de las dife
rentes ramas. Pero, al ll1enos uno de los datos del sistema", las can-' 
tidades producidas, se modifica durante este proceso. As!, se obtienen 
patrones diferentes, cada uno correspondiente a momentos diferen" 
tes del proceso. "I-Ja comparaci6n de los precios que se establecen en 
diversos momentos es entonC'es imposible. Es decir, que la mercancia
patr6n de Sraffa no pemiite dar cuenta de un aspecto fundamental 
de la practica eapitalista., a saber, la eompetencia".31 

Aun mas, aceptando como un data la un,iformidad de la tasa de 
beneficio es necesario examinar los supuestos en que se funda Ia 
construcci6n de la mercancia-patr6n. Dicha mercancia tiene por fun
ci6n comparar los precios correspondientes al mismo sistema de pro
ducci6n y a estados diferentes de Ia distribuci6n. Se construye ha
ciendo la hi,p6tesis de que el trabajo es pagado post-factum. Para al
gunos autores la adopci6n de esta hipotesis no tiene gran trascen
dencia. Tal es el caso de Maurice Dobb' quien senala que "se hace 
meramente por conveni'e:ncia para definir el beneficio maximo para 
una mercancia estandar y para demostrar el efeeto del cambio del 
cociente .lsalaTio-.ganancia sobre los precios relativos. En principio 
-agrega Dobb- no hay nada implicado en el cambio".32 F. Van 
De Velde argumenta que la consideraci6n del trabajo como pagado 
post-factum se hace llnicamente porque ','la relaci6n que se establece 
entre la tasa de salario y la tasa de beneficio aparece mas simple y 

30	 ct. Carlo Benetti, Valeur et Repartition, Presses Universitaires de 
Grenoble-Paris, Fran~ois Maspero, 1974, pp. 128-129. 

31 Idem, pp. 128-129. 
32 "EI sistema de Sraffa y la critica de la teoria neoclasica de la dis

tribuci6n", en: Teor£a del capital J' la distribucion, Ed. 6scar Braun, Edi
torial Tiempo Contemporaneo, p. 375. 
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mas clara".8s Veamos cuales son las consecuenci'as de la supresi6n 
de esta hip6tesis, es decir, consideremos al salario como parte del 
capital avanzado. Para esto existen dos posibilidades: considerar el 
salario a la manera ricardiana como una canasta de bienes 0 bien, 
considerarlo simplemente como un precio con un estatuto completa
mente diferente aI de los preci'os de las mercanclas. En el primer 
caso, es evidente que cualquier modificacion del salario equivale a 
una modificaci6n de los coeficientes tecnicos que representan las can
tidades de bienes-salario. Entonces, hay un dato del sistema que se
modifica. Puesto que la relaci6n entre sistema de produccion y siste
ma-patron es una relaci6n de uno a uno; a sistemas de producci6n 
diferentes no puede corresponder el mismo patron. Es imposible com
parar los precios correspondientes a diferentes niveles de salario. En 
este caso, la mercancia-patr6n de Sraffa no existe y el movimiento 
de los p:recios relativos es ini'nteligible. Se lIega a las mismas dificul
tades en el segundo caso, es decir, expresando el salario bajo la forma 
de precio. En efecto, ya sea que la mercancia cuyo precio es unidad 
de medica del salario, sea 0 no sea consumida por los trabajadores, 
la variaci6n del salario se traduce necesariamente por la modifica
ci6n de la cantidad de mercancias consumidas par los trabajadores, 
y por 10 tanto, por un cambia en el sistema de produccion. EI pro
blema sefialado en· el primer caso reaparece totalmente.S4 . 

La concepcion del salario como una fraccion del producto neto 
es una condici6n sine qua non para Ia existencia de la mercancla
patron en el sentido de· Sraffa. Es de-cir, que el sistema de Sraffa 8010 
es aceptable si se considera al salario unicamente como categoriade 
la distribuci6n. Pero, esto es imposible, ya que el salario solo es ca
tegoria de la distribucion porque fonna parte del capital avanzado, 
luego entonces, porque escategoria de la producci6n. Cuando el 
vinculo esencial entre la producci6n y la distribuci6n se rompe, como 
es el caso en Sraffa, la variable «salario» ya rio designa al salario en 
su especificidad propia. Podrla ser interpretada como una extracci6n 
cualquiera efectuada sabre el producto neto, como por ejemplo un 
impuesto sobre el producto neto de las ramas, fijado a una tasa uni
fonne (representada por la tasa de salario) sabre la base de un man

33 "Travail et salaire. Marx-Sraffa", Cahiers du CEREL, numero 10, Cen
tre d'Etude et de Recherches en Epistemologie de Lille. 

84 Para mas detalles, Ct. C. Benetti, S. de Brunhoff y J. Cartelier, "Ele
ments pour nne critique marxiste de P. Sraffa", en: Cahiers d'Economie 
Politique. PUF. Amiens, 1976, y C. Benetti y J. CarteIier, "Prix de produc
tion et etalon", en: Economie Classique - Economie Vulgaire. Presses Univer
sitaires de Grenoble, Paris, Fran~ois Maspero, 1975. 

to diferente segUn las ramas (representado por la cantidad de tra· 
bajo utilizado en cada rama) . 

AUn mas, el beneficio ya no aparece como un medio de una acu· 
mulaci6n ulterior, el beneficio es reducido tambien a un simple pol" 
der de compra. Por este hecho, aparece completamente identicQ, en 
cuanto a su naturaleza, al salario del cual s610 se distingue por su 
modo especifico de distribuci6n entre las ramas. El beneficio ya no 
se define ni par su origen (explotaci'6n de la fu:erza de trabajo) ni 
por su destino (acumulaci6n): esta presente, pero no se sabe ni 
de d6nde viene ni a donde va. Salario y beneficio no se distinguen 
ni en cuanto a su origen ni en cuanto a su destino, apare'cen los dos 
como puro poder de compra, como dos masas de una misma sustan
cia sin fonna que solo se di'ferencian porque se distribuyen segun dos 
modaIidades diferentes entre las ramas. De 10 anterior podemos de
ducir que el sistema de Sraffa es incapaz de reproducir la caracterls~ 
tica esenci'al del capitalismo, la relacion asalariada. 

II. EI estatuto' del trabajo en
 
la economia neoricardiana
 

Para BenettiM 10 que caracteriza a Ia concepcion del trabajo en 
el sistema de precios de producci6n de Sraffa no es tanto la reduce 
cion del trabajo a una componente tecnica de la producci6n sino su 
reducci6n a una cantidad de salario. Esta concepcion del trabajo es 
inherente a la problematica Sraffiana de tratar de determinar el rno
vimiento de los precios que resulta de una variaci6n- de la distribu· 
cion del ingreso. En efeeto, cuando la tasa de beneficio cambia, 
Sraffa demuestra que la modificacion de los precios que de ahi resul
ta depende de las prQporciones entre precio de los medias de pro
ducci6n y salario en las diferentes ramas. Tomando en consideraci6n 
el problema planteado, la variable significativa no es la cantidad de 
trabajo empleado en las ramas, si'no la masa salaria!' Las dos varia.. 
bles, tasa de salario y cantidad de trabajo empleado en las ramas 
fonnan un producto del cual no se pueden disociar los terminos, 
puesto que ninguno de elIos es significativo si esta separado del otro. 
Lo mismo sucede con el famoso problema de reducci6n a cantidades 
de trabajo «fechadas» que ,realiza Sraffa.38 En efecto, se trata mas 
bien de una reduccion a masas salariales fechadas, ya qU'e es a estas 

35 Cf. Carlo Benetti, Valeur et Repartition, Ope cit., pp. 137-140.
 
38 Piero Sraffa, Ope cit.. , capitulo VI.
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masas salariales a quien debe apli'carse un factor de beneficio a una: 
tasa compuesta, segun el p·eriodo en el cual el salario ha sido pagado. 

De 10 anterior se desp-rende., que en la economla neoricardiana eI 
trabajo no tiene un estatuto propio, sino que esta englobado en la 
noci6n de salario. La asimilaci6n del trabajo al salario permite Ia ne
cesaria homogeneizaci'6n de las dife.rentes clases de trabajos, ya que, 
evidentemente, cantidades diferentes de salario son magnitudes con
mensurables. "La reducci6n del trabajo al salario -seiiala Benetti 
tiene una significaci6n ideologica evidente: reproduce fielmente la 
representaci6n capi'talista segun la eual los trabajadores s6lo apare
cen, a nivel de la producci6n, como un costa salarial".31 E,n la eco
nomla neoricardiana el estatuto del trabajo es indetenninado. 

Ill. El cie:r're del sistema de Sraffa 

El sistema establecido por Piero Sraffa esta formalmente cerrado 
con relaci6n aI problema estudiado., esto es, cuando los niveles de 
actividad, los metodos de producci6n y una de las variables de dis
tribuci6n son dadas, los precios de producci6n son d·eterminados. Sin 
embarg-o, este cierre se obtiene fijando a un nivel arbitrariamente 
escogido una de las variables de distribuci6n (la tasa de beneficio 
o la tasa de salario). La busqu'eda de un cierre 16gico del sistema 
exige que se disponga de una teoria de la determinacion de Ia tasa 
de salario 0 de una teoria de la detenninacion de la tasa de beneficio. 
Los principales intentos en este senti'do esencialmente han consistido 
en completar el sistema de precios de producci6n gracias a una teo
ria explicativa de Ia tasa de beneficia. Existen algunos intentos por 
explicar el nivel de Ia tasa de salario, pero 5010 se hace alusi6n a la 
lucha de clases, expresi6n muy vaga en este cont,exto y que 10 unico 
que hace es evadir el problema estudi'ado. Ademas, tiene el inconve
nie~te de que Ia fijaci6n de la tasa de salario monetano por parte 
de los sindicatos no tendrla ningtin sentido anties del conocimiento 
del sistema de precios. 

Los intentos por fijar la tasa de beneficio han seguido cuatro ver" 
tiente principales: 

,- Una prim.era posibilidad es cerrar el modelo siguiendo las
 
indicaciones dadas por el propio Sraffa en su ohra. A este
 
respecto Sraffa sefiala que "eI tipo de beneficio, en cuanto que /
 

31 Carlo Benetti, Valeur et Repartition, op. cit., p. 140. 
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es una razen, tiene un significado que es independiente de 
cualquier precio, y puede ser, por tanto, «dado» antes de que 
los precios sean fijados". Par 10 que, agrega Sraffa, es "sus
ceptible de ser detenninado desde fuera del sistema de p'ro~ 

ducci6n" en especial, por el nivel de los tipos monetarios de 
intereS".38 Sin embargo, esta soluci6n no resiste a un examen 
atento de los hechos. En efecto, al explicar el nivel de la tasa 
de beneficio por el de la tasa de interes, s610 se esta despla
zando el problema: ~ Que es 10 que detennina el nivel de la 
tasa de interes? Ademas, la adopcion de esta posicion supone 
que la tasa de beneficia esta reglamentada por la tasa de in
teres monetario. Claro esta que :este ultimo supluesto puede 
ser defendido; la competencia entre capitalistas asegura que la 
tasa de be;neficio sea unifonne y no supere durablemente 
la tasa de interes:. Pero la cor.respondencia entre tasa de in
teres y tasa de beneficio esta lejos de ser estrecha, ya que eI 
nivel de la tasa de interes depende de muchos otros factores. 
La creaci6n de una cadena causal entre la tasa de interes y 
Ia tasa de beneficio supone, en primer lugar que la tasa de in.. 
teres puede ser fijada indep.endientem.ente de la tasa de bene
ficio" por ejemplo. gracias a una poHtica del Banco Central, 
y que despues el Banco Central tenga un control tal sobre las 
empresas que la tasa de benefici'o de estas este estrechamente 
ligada a la tasa de interes. Como vemos·, la cadena causal esta 
sujeta a condiciones demasiado restrictivas para Ser plena
mente acep,tables. 

- Una segunda soluci6n mas comunmente aceptada es la que 
asegura el cierre del modelo gracias a la relaci6n cambridgeana 
r=g/Sc, donde r es la tasa de beneficio, g la tasa decreci
miento y Sc la propensi6n a ahorrar de los capitalistas,.39 Esta 
soluci6n comporta mult~ples dificultades. En primer Iugar hay 
que admitir un sentido de causalidad que va de Ia tasa de 
crecimiento hacia la tasa de beneficio, 10 que no tiene nada 
d:e evidente y parece incluso sin fundamento en la medida en 
que s610 se trata de una simple ecuaci6n de equilibrio dina
mico. En segundo lugar, esta soluc.i6n se basa en varios su" 
puestos: la tasa de crecimiento es independiente del salario 

88 Piero Sraffa, op. cit., pp. 55-56. 
39 N. Kaldor, "A model of economic growth", The Economic Journal, 

1957. L. Pasinetti, "Rate of profit and income distribution in relation to 
the rate of economic growth", The Review of Economic Studies, 1962, p. 267. 

Agosto-Octubre de 1979 

Administrador
Text Box



81 80 
PROBLEMAS DEL DESARROLLO TEom DE PRECIOS DE PRODUCCION PIERO SRAFFA 

real, la inversi6n es financiada segun una parte fija sobre los 
beneficios' y los rendimientos de escala son constantes. Final
mente se deja sin soluci6n el problema de que es 10 que de

J
tennina el nivel de la tasa de crecimi'ento. 

_ Una tercera solucion se funda en la idea que los empresarios 
se hacen de 10 que se conoce con el nombre de tasa de bene
ficio «normal». Es el valor comun de esta tasa, utilizada por 
los empresarios en sus calculos economicos provisionales, el 
que fija el nivel de la tasa de beneficio. Esta idea no deja de 
presentar serias dificultades. En efecto, nada permite sefialar 
a priori que el entendimiento de los empresarios sea tan mar
cado que todos se hagan la misma idea de 10 que es la tasa 
de beneficio normal. Paralelamente, se esta introduciendo en 
una teoria de los precios que pretende ser «objetiva» un ele
mento profundamente subJetivo. No se debe hacer depender 
la determinaci6n de los precios de produccion de un elemen
to tan «volatil» como son los «espiri'tus animales,. de los em
presarios. 

_ Existe otra solucion que hace depender el nivel de la tasa 
de beneficio de las relaciones de fuerza entre las clases socia
les, es decir, de la lucha de clases. Con ello, sefialan algunos 
autores,"o se esta abiriendo el modo de reintroducir conside
raciones politicas en la economia. Incluso, se piensa que los 
autores que recurren a esta solucion estan reviviendo el en
foque marxi'sta de la distribuci6n."1 Esta ,solucion tiene el de
fecto de no explicar exactamente cual es el papel que juega 
la lucha de clases en la d·eterminaci6n de la tasa de beneficio, 
ni precisar a que nivel, en funcion de dicha lucha., la tasa 
de beneficio debe establecerse. Ademas, consideramos que es 
inapropiado ligar a Marx con el tratamiento neoricardiano de 
la distribuci6n. En efecto, los neoricardianos tratan a la dis
tribuci6n como una variable inde!pendiente determinada exo
genamente. La rawn de ella es que quieren construir una te~ 

40 Cf. D. M. Nuti, "Vulgar Economy in the theory of Income Distribution", 
Science and Society xxxv. Dumero 1, Primavera 1971, pp. 27-33. 

41 Asi, por ejemplo, Harcourt seiiala que "Bhaduri J. Robinson y Nell 
acuden a la teoria de la explotaci6n de Marx actualizada bajo la forma de 
las fuerzas relativas de negociaci6n para explicar la distribuci6n de la renta 
considerada como una excedente entre los perceptores de salarios y benefi
cios". Harcourt "Some Cambridge Controversies in the Theory of Capital", 
citado ppr Frank Roosevelt, "Cambridge Economics as Commodity Fetish
ism", The Review of Radical Political Economics, 1975, p. 21. 

ria de como los precios cambian cuando la distribucion es ale 
terada, y para cumplir esta tarea, los neoricardianos deben 
suponer que la distribucion es completamente flexible e in
dependiente de la produccion. Sin embargo, la corrierite nro
ricardiana ha trasladado este supuesto teorico al mundo real, 
y como resultado de ella despre:cia cualquier vinculo entre la 
distribucion y las relaciones de producci6n. En efecto, despues 
de leer a los neoricardianos uno puede tener la impresi6n de 
que una vez que los medios de producci6n han sido reempla
zados, el producto' de la economia puede ser distribuido en 
cualquier proporcion entre capitalistas y trabajadores sin que 
se afeete el modo de produccion del mismo. En sintesis, e1 
intento de recurrir a.la lucha de clases es mas un alibi que la 
annazon de una verdadera soluci6n. 

IV. 8m/fa " el problema de la transformaci6n 

El sistema de precios de produccion de Sraffa es el resultado 16
gico de una cierta comprensi6n del problema de la transfonnaci6n de 
los valores en precios de produccion. Mas especificamente, constitu
ye el resultado 16gico " unico de las correcciones aportadas por L. 
Von Bortkiewi'cz al esquema de precios de produccion de Marx. Con 
Sraffa nos -situamos en el sistema de precios de produccion y posee
mos una teoria satisfactoria, en el. plan l6gico, de las relaciones de 
cambio de las mercancias sobre la base de la uniformidad de la tasa 
de beneficio) pero perdemos toda comp'rensi6n de la naturaleza de la 
mercancia, del origen del beneficio, de las relaciones sociales de pro
duccion. Aceptar la teoria de Sraffa como una soluci6n al problema 
de la transformaci6n es no comprender el problema peculiar de Marx 
y colocarse, en cambio, directamente a contin.uaci6n de Ricardo, de 
quien se hereda la reduccion de la categoria valor a la de precio. Esa 
postura, defe~dida por algunos autores42 mas que una soluci6n al 
problema representa su evasion) en la medida en que suprime uno de 
sus tenninos. En efecto, la dete'nninaci6n correcta, en el plan logico, 
de los precios de produccion por Sraffa se hace fuera de toda refe
rencia a la teoria del vaIor-trabajo de Marx. Los datos iniciales son 
cantidades fisicas de mercancias reproductibles que figuran en insu
mos y productos, y una regIa de distribucion (nos damos una varia

.2CI. Claudio Napoleoni, Lecciones sobre el capEtulo sexto (inedito) de 
Marx, Mexico, Ed. Era, 1976, pp. 193-203. 
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ble de distribucion entre salarios y beneficios, y una norma de di'stri
bucion del beneficio global entre las diferentes ramas de la produc
cion. La simple definicion de los precios de produccion basta para" 
determinarlos: el esquema de los precios es entonces, de hecho) to
talmente independiente del mundo de los valores de Marx, y la liga 
entre las dos esferns, tan esencial para la explicacion del beneficio es 
rota. La postura de Sraffa, precisamente por suprimir el termino esen
cial y espedfico del anaIisis de Marx, el unico termino que capta y 
unifica la complejidad socIal de la realidadeconomica capitalista, 
es decir) el valor, es heterogenea a Marx y de ninguna manera puede 
considerarsela como un complemento. Por todo 10 anterior, a aque
110s que piensan que con Sraffa culmina la historia del problema de 
la transformacion se les puede considerar mas en continuidad con 
la problematica ricardiana que con la marxista. 

V.	 Algunas UZtimas consideraciones
 
en tomo a la teor£a de Piero Sraffa
 

Sraffa define la produccion aisladamente en terminos de relacio
nes tecnicas, pero no hace referencia a relaciones sociales en el pro
ceso de produccion. Mas que sefialar el modo por el cual las mer
candas son actualmente utilizadas para producir mercandas en una 
sociedad capitalista, Sraffa ha construido un mundo imagi1UlrVo en 
el cual las cosas (valores de uso) producen cosas (valores de uso). 

Una de las diferencias mas importantes entre los neoricardianos 
y Marx es que e110s usan el termino excedente en lugar de la cate
goda plusvalia. Esto es mas que una diferencia semantica, ya que 
---como veremos-- la practica neoricardiana de referirse al exceden
te es un reflejo de la diferencia fundamental entre su enfoque y el 
de Marx. La concepcion neoricardiana del excedente es presentada 
claramente en el libro de Sraffa. En efecto, en la primera frase del 
segundo capitulo de su obra sefiala que "la economia produce mas 
del minimo necesario para el reemplazamiento y existe un excedente 
que distribuir".48 Esto cae de sorpresa, ya que en el primer capitulo 
del libro se trata de "una sociedad extremadamente simple que pro
duce 10 justo para mantenerse"" Y en ninguna parte Sraffa nos dice 
c6mo el excedente surge repentinameme. Puesto que Sraffa no ve 
relaciones sociales en el proceso de produccion) no hay nadaen su 

43 Piero Sraffa, op. cit., p. 21.
 
44 Idem, p. 17.
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discusion de excedente comparable al concepto marxista del capital 
como una relacion coercitiva, gracias a la cual se obliga a la c1ase 
trabajadora a trabajar mas que 10 que sus estrechos limites de sus 
necesidades vitales Ie prescriben. 

Cuando Sraffa elabora su punto de vista del excedente, las dife
rencias entre su enfoque y el de Marx, se vuelven mas c1aras. Consi
deremos, por ejemplo, la definicion del excedente que nos propor
ciona Sraffa sirviendose de la terminologia del ingresO nacional: "La 
renta nacional de un sistema en un Estado de autoreemplazamiento 
se compone del conjunto de mercandas que quedan una vez que 
hemos extraido del producto naci~nal bruto, renglon a renglon, los 
bienes que van a reemplazar los medios de produccion absorbidos en 
todas las industrias".45 Segun Frank Roosevelt, en esta definicion se 
pueden detectar tres modos en los cuales la idea Sraffiana del exce
dente es diferente del concepto marxista de plusvalia: 48 

- En primer lugar, el excedente de Sraffa es un fenomeno fi
sica mas bien que en valor. Es el conjunto de «mercandas» 
(lease: valores de uso) que quedan despues de sustraer del 
producto total de la economia aquellos «articulos» que son 
necesarios para reemplazar los que se han usado en la pI'&

duccion. 

- EI segundo modo en el cual la concepcion de Sraffa del exce
dente difiere de la nocion marxista de plusvalia es que tanto 
su existencia como su magnitud precisas son tecno16gicamente 
determinadas. En el sistema de Sraffa, las necesidades de reem
plazo de una economia son fijadas por relaciones tecnicas que 
existen en cada una de las ramas. Estas indican las cantidades 
de insumos que son requeridos para producir montos dados 
de cada c1ase de producto. Asi) una vez que conocemos las 
caracteristicas tecnologicas de una sociedad podemos decir 
si existe 0 no, un excedente y cual es su magnitud. 

- El tercer rasgo distintivo del excedente de Sraffa, es que a 
diferencia del conce;pto plusvalor de Marx, el concepto sraf
fiano inc1uye la parte del producto de la economia que es 
consurni'da por los trabajadores. Como vimos en la defini
cion anotada arriba, solo los productos necesarios para reem
plazar los medios de produccion se sustraen del producto to

~ Idem, p. 27.
 
48 Frank Roosevelt, op. cit., pp. 21-23.
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tal. Los productos restantes de la economia estan inc1uidos en 
el excedente y el consumo de los trabajadores, al igual que la 
parte que perciben los capitalistas del producto total, forma 
parte del excedente.47 

Desde el punto de vista marxista, el tratamiento que hace Sraffa 
del excedente mistifica las relaciones actuales de producci6n capita
li:sta. En efecto, su presentaci6n del excedente como un fen6meno 
fisico oscurece el significado del hecho de que todos los productos 
de una economia capitalista aparecen como valores. Despues de leer 
a Sraffa, uno puede tener la impresi6n de que realmente no hay di
ferencia entre el excedente producto de una sociedad capitalista y 
el de cualquier otro tipo de sociedad. Ademas, uno de los mas se
rios defectos del tratamiento de Sraffa es que al incluir el consumo 
de los trabajadores como parte del excedente Be oscurece la distin
ci6n marxista entre trabajo necesario y trabajo excedente. La rawn 
por la cual Marx no incluye el consumo de los trabajadores como 
parte de la plusvalia es que, por un lado, el queria resaltar la rela
ci6n entre la plusvalia y el valor recibido por los trabajadores, y por 
el otro, las dos partes del tiempo de trabajo de los: trabajadores. Marx 
trata al valor recibido por los trabajadores como el producto del tra
bajo necesario y relaciona la plusvalia con el plustrabajo. 

Sraffa nunea distingue entre trabajo necesario y trabajo exceden
teo Para el, no hay diferencia entre el trabajo que produce el excc
dente y el que unicamente reemplaza los medios de produccion usa
dos. Su fracaso para distinguir el trabajo excedente del trabajo 
necesario y su tratamiento del excedente como un fen6meno fisico, 
10 Ileva a confirmar que el excedente producido es un excedente 
de casas mas bien que de trabajo. Dicho de otro modo, el excedente 
cn el sistema de Sraffa no es una relaci6n entre gente sino entre dos 
conjuntos de productos, uno que comprende el producto total de la 
economla y otro que comprende los medios de produccion usados. 
Como sefiala Frank Roosevelt, la concepcion sraffiana del exceden
te puede ser considerada como un ejemplo del fetichismo de la 
mercancia. 

Puesto que los neoricardianos consideran el excedente como una 
relaci6n entre cosas, son incapaces de entender que su existencia re
fleja una lucha actual entre las c1ases sociales a nivel de la produc
cion. Los neoricardianos se refieren a la lucha de clases 5610 en co

4ff En terminos de los valores marxistas, el excedente de Sraffa incluye 
tanto v y $, mientras que la plusvalia de Marx s610 incluye $. 
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nexion con la distribuci6n del excedente una vez que ha sido pro
ducido. Las escuelas neoricardiana y marxista tienen una compren
si6n muy diferente de la naturaleza de la explotaei6n. En efecto, p~ra 

Marx, la explotaci6n es la extracci6n de trabajo excedente en el 
proceso de producci6n. Para los neoricardianos, unicamente tiene 
que ver con el modo segUn el cual el producto social es distribuido. 
La tendencia de los neoricardianos a enfocar exclusivamente la dis
tribuci6n del producto puede ser vista como otra manifestaci6n pro
funda del fetichismo de la mercancia. En vez de preocuparse por 
eliminar al trabajo asalariado, los neoricardianos limitan su atenci6n 
a cosas tales como incrementar el poder de negociaci6n de los tra
bajadores. Esto lleva a un enfasis por cambiar la distribuci6n del in
greso en favor de los trabajadores maS que por cambiar el modo de 
producci6n mismo. Como en alguna ocasi6n sefial6 Marx: "Las 
tradeuniones trabajan bien como centros de resistencia contra las 
usurpaciones del capital. Fracasan, en algunos casas, por usar poco 
inteligentemente su fuerza. Pero, en general son deficientes por Ii· 
mitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema exis
tente, en vez de esforzarse al mismo tiempo, por cambiarlo, en vez de 
emplear sus fuerzas organizadas como palanca para la emancipaci6n 
final de la clase obrera; es deck, para la abolici6n definitiva del sis
tema del trabajo asalariado".48 Asi, podemos afirmar que, gracias al 
neoricardianismo el refopnismo dispone de una fundamentaci6n mas. 
«cientifica». 

Podemos concluir diciendo que los neoricardianos al rehacer a 
Ricardo, despues de haber efectuado una critica devastadora dell 
marginalismo, actuan como si respecto a Ricardo sOlo se hubiera dado> 
una oposici6n diametral y no tambien, como en Marx, una supera
ci6n positiva. En suma, los neoricardianos, con su actitud de retorno. 
a las fuentes cIasicas, estan ignorando la existencia del marxismo que 
vuelve imposible la reconsideraci6n del discurso cIasico. ..," 

48 Carlos Marx, Salaria, Precia y Ganancia, Madrid, Ricardo Aguilera 
Editor, p. 87. 
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SUMMARY: The author analyzes 
the neoricardian theory of prices, 
such as it was elaborated by Piero 
Sraffa in his book PrOidu,ctwn of 
commodities by m,eans of oom.mo
diti,es. He demonstrates that, 
against the belief of some marx
ists, the acceptance of Sraffa's 
work implies the destruction of 
every foundation stated by the 
analysis of Marx. 

The aim of this work is to 
prove that the neoricardian ap
proach establishes the scientific 
foundation for several reformist 
practices. 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

RESUME: Dansce travail, l'au
teur analyse la theorie neo-ricar
dienne des prix, comme l'a elabo
ree Pierre Sraffa dans son travail: 
Productio'n de mer.chandises par 
des merchandises. II demontre 
comment {contrairem.ent ace que 
soutiennent quelques marxistes), 
l'acceptation du travail de Sraf
fa implique la destruction de t<;>us 
les fondements de l'analyse de 
Marx. 

Un des objectifs centraux de ce 
travail, est de demontrer que les 
points de vue neo-,ricardiens ser
vent de base scientifique a certai
nes pratiques refonniStes. 

M~xico, Nt 39, Ano X 

Administrador
Text Box




