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 1 

INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del desarrollo es un concepto que denota una actividad humana 

encaminada a abordar los problemas del desarrollo, con una perspectiva de 

comprensión de la realidad como una complejidad cambiante, de forma 

permanente, contingente, recursiva y potencial, que tiene que ser abordada de 

modo transdisciplinario y participativo, para poder configurar de esta manera 

estrategias de desarrollo que se caractericen por ser humanas, incluyentes, 

participativas y sostenibles, que tengan la cualidad de que sus posibilidades de ser 

aplicadas sean coherentes con la posibilidad de la existencia de los seres 

humanos heterogéneos en sociedad; acciones y estrategias que sean conscientes 

de sus resultados, que hayan sido legitimadas por todos los miembros de la 

sociedad a través de concertaciones, negociaciones, acuerdos y consensos y, 

además, que impulsen y promuevan sólo lo que se debe, esto es, que sean lícitas. 

La gestión del desarrollo parte de la premisa que el proceso de desarrollo 

humano para que sea posible debe apuntalarse con la inclusión, la participación y 

la sostenibilidad, por lo tanto, no puede ser dejado al vaivén de las fuerzas ciegas 

del proceso social, mientras la sociedad se ha venido desarrollando de forma 

espontánea, se ha caracterizado porque ciertos grupos o clases sociales han 

explotado y/o excluido a otros. 

En ese proceso del devenir histórico la sociedad humana ha desembocado 

en el sistema capitalista, para ciertos grupos y clases sociales un verdadero 

portento, para otros un terrible tormento social. La coordinación social del trabajo 

en este sistema se ha caracterizado por estar totalmente entregada a las fuerzas 

de mercado capitalista. Esto representa la posibilidad para las clases o grupos 

sociales poseedores del capital, de explotar a los trabajadores, que no tiene la 

posibilidad de establecer una alternativa a este sistema, y, además, de lucrarse de 

una competencia en la cual se niega la posibilidad de sobrevivencia a los que no 

se ajustan a los procesos de racionalidad costo beneficio, con los que opera el 

capital y cuyo fin principal es la plusvalía. 
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 2 

La sociedad entregada al sistema de mercado capitalista, se vuelve 

depredadora de la principal riqueza de la sociedad, el ser humano, en la medida 

que el mecanismo de explotación resulta en la insuficiente cobertura del valor de 

la fuerza de trabajo, es decir, en la insuficiencia para asegurar las condiciones de 

vida humana. 

Las consecuencias de todo este proceso, es una sociedad caracterizada 

por desenvolverse de forma caótica en todos los ámbitos, y con una marcada 

anarquía en la producción, que si bien es necesaria para la existencia del capital 

con su racionalidad medio fin, excluye a una enorme cantidad de seres humanos 

sometiéndolos a deplorables niveles de miseria, y a la amenaza permanente de 

disolver el sistema social en el caos. 

La gestión del desarrollo pretende configurar al lado de los actores sociales, 

una sociedad alternativa a ese sistema caótico y anárquico que amenaza la vida 

humana y su entorno. 

En esta tesis se pretende contribuir con el enriquecimiento del concepto de 

la gestión del desarrollo, incorporando dos conceptos relevantes para la 

coordinación social del trabajo, se trata del valor de la fuerza de trabajo y la 

racionalidad reproductiva. 

Se sostiene que cualquier estrategia que se desprenda de la comprensión 

del proceso de gestión del desarrollo, arriba definido, requiere una cabal 

comprensión de la importancia de la reproducción, tanto de la fuerza de trabajo, 

como de las condiciones sociales, económicas y tecnológicas de existencia de 

toda sociedad. 

En el capítulo I, II y III se introducen los conceptos de coordinación social 

del trabajo y racionalidad material o reproductiva, que han sido estudiados por 

Hinkelammert y Mora, y se establece su vínculo con el valor de la fuerza de 

trabajo, y los conceptos de gestión del desarrollo y el desarrollo humano 

sostenible. 

También, se especifica las razones que han requerido el uso de las técnicas 

vectoriales (ver capítulo I) tanto para explicar el comportamiento de la fuerza de 

trabajo en condiciones de cobertura plena o insuficiente de su valor, así como su 
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 3 

impacto en la actividad productiva y el proceso de reproducción socio económica, 

tan importantes para generar un proceso de desarrollo humano sostenible. 

En el capítulo IV, se busca aportar con la elaboración de una teoría acerca 

del comportamiento socio productivo de la fuerza de trabajo, vinculado a la 

cobertura de su valor. Se elabora en este contexto un modelo explicativo basado 

en los métodos vectoriales. También se aclara el concepto de necesidades 

auténticas y de satisfactores, imprescindible para comprender el significado del 

concepto de valor de la fuerza de trabajo. 

En este capítulo, se hace un esfuerzo por aplicar los nuevos conceptos 

acerca de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, al problema del trabajo 

doméstico, el cual se encuentra, de manera inevitable, inmerso en el proceso de 

remuneración plena o insuficiente del valor de la capacidad de trabajo. El aporte 

aquí consiste en develar, utilizando el nuevo instrumental analítico, la importancia 

fundamental que el trabajo doméstico representa para que ocurra el proceso de 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo, y su impacto, por ende, en el proceso 

de reproducción socio económica y el desarrollo humano. 

En el capítulo V, la contribución consiste en desarrollar el modelo de 

reproducción económico social de Marx, primero sintetizando la presentación 

hecha por el economista Dadayán del modelo de dos sectores de Marx, que 

explica como se obtienen las tasas de acumulación para los intercambios 

equilibrados y los crecimientos al mismo ritmo, segundo, ampliando este modelo al 

incorporar de forma matemática los principios económicos propuestos por Marx 

que giran alrededor de la obtención de la plusvalía, hasta el punto de elaborar un 

modelo sistemático que pretende ser completo; tercero, extendiendo este 

comportamiento a la economía mundial, a través de la elaboración del modelo de 

reproducción global con transformación de valores a precios de producción 

(modelo equilibrio-desequilibrio), que además aborda el tema del intercambio entre 

los países desarrollados y subdesarrollados. 

Se aclara, aunque sea de forma breve, la importancia que el análisis de la 

reproducción socio económica, y la teoría acerca del valor de la fuerza de trabajo, 

tienen para los estudios acerca de la economía ecológica. Se hace, aquí mismo, 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 4 

una crítica somera a los enfoques basados en el control óptimo, y se presenta la 

superioridad del enfoque argumentado en la racionalidad reproductiva y en la 

necesidad de la gestión del desarrollo. 

Este capítulo incluye la integración, en un todo sistemático, de la teoría de 

la cobertura del valor de la fuerza de trabajo con el enfoque de la reproducción 

socio económica simple y ampliada, dando lugar a la comprensión de un proceso 

de optimización económica que se sostiene en variables que no sólo son de 

carácter técnico, en el sentido del uso eficiente de los recursos, sino y sobre todo, 

en variables de naturaleza social. 

Otros aportes que se presentan en el capítulo V son: elaboración de una 

variante del modelo neokeynesiano de los precios rígidos, al incorporar el 

comportamiento de la fuerza de trabajo; la presentación de una teoría, basada en 

la racionalidad reproductiva, incorporando explicaciones microeconómicas y 

macroeconómicas, de los procesos de migración y remesas. La estructuración de 

la explicación del comportamiento productivo de los pequeños productores 

agropecuarios, a través del concepto denominado efecto consumo producto (de 

Chayanov), que también responde a una racionalidad reproductiva. 

Todas las nuevas teorías que se presentan en esta tesis, se argumentan 

con evidencia empírica que se presenta en los apartados correspondientes. No 

obstante en la configuración de las teorías se han utilizado los métodos 

matemáticos para imprimirles un carácter lógico, sistemático, deductivo y 

coherente. 

Espero que los esfuerzos vertidos en esta tesis, ayuden a alcanzar los 

objetivos que la gestión del desarrollo pretende y que Augusto Serrano los concibe 

de la siguiente manera: 
Gestionar es intervenir en los procesos de la vida social, pero ¿cómo? 
No es mandar ni siquiera dirigir. Es animar, orientar procesos. Por tanto, la gestión 

del desarrollo humano sostenible tiene que ver con ese tipo de cooperación que busca 
iluminar caminos, promover conocimiento y conciencia, propiciar la discusión y, en tanto 
sea posible, llegar a consenso. Se trata de incluir, incorporar a quienes serán los 
verdaderos actores de su propio desarrollo. El gestor inicial debe ser algo así como el 
estratega que planifica, conversa, acuerda con los actores formas, sentidos, contenidos, 
plazos, medios, etc. y después y sólo después se queda en el proceso animándolo hasta el 
momento en que éste adquiere vida propia y ya no necesite ni de ilustradores ni de 
animadores para que perdure. (Serrano, A. 2001: P. 16). 
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 5 

CAPÍTULO I. PROPUESTA TEÓRICA Y METODOLÓGICA. 

 

De acuerdo a como quedó establecido en la introducción, la visión del desarrollo 

es un enfoque holista, ello implica la necesidad de elaborar conceptos acordes, en 

el sentido de que sean capaces de mostrar de modo sistemático la complejidad de 

los procesos sociales; los conceptos de valor de la fuerza de trabajo y racionalidad 

reproductiva llenan tales requisitos. 

 

Por cuanto estos no son conceptos nuevos, es necesario enriquecerlos con 

algunas contribuciones teóricas más recientes, y, de modo similar, elaborar 

modelos de presentación de los mismos que permitan su incorporación 

sistemática, coherente y manejable en el enfoque teórico de la gestión del 

desarrollo. 

 

Para presentar de manera concisa lo anterior, conviene escribir dos apartados: 

uno en el que se explicará la importancia de las categorías centrales en la tesis, 

sus relaciones y su enriquecimiento teórico, mientras que en el segundo apartado 

se abordarán los aspectos teóricos metodológicos que permiten dar 

sistematización a las categorías que se proponen en esta tesis. 

 
1.1. IMPORTANCIA, RELACIONES Y ENRIQUECIMIENTO DE LOS 

CONCEPTOS VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO Y LA RACIONALIDAD 

REPRODUCTIVA. 

 

Los conceptos valor de la fuerza de trabajo y proceso de reproducción, fueron 

elaborados por Carlos Marx en varias de sus obras, pero principalmente en su 

obra cumbre “El Capital” (1980); el análisis que de la fuerza de trabajo y su valor 

hizo Marx refleja que este concepto al igual que el de plusvalía, es central en la 

comprensión de la dinámica social y económica de la sociedad capitalista. 
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En una sociedad en donde existen dos grupos sociales, uno que solamente posee 

su fuerza de trabajo y otro que es propietario de los medios de producción, 

necesariamente hay dos valores relevantes en el proceso económico y social: el 

valor que expresa las necesidades del trabajador, que solamente cuenta con su 

capacidad de trabajo, y el valor que le permite a los capitalistas, grupo poseedor 

de los medios de producción, obtener la plusvalía, esto es la parte del valor, 

creada por el obrero en la jornada de trabajo, que el capitalista se apropia como 

pago por convertir en capital los medios de producción de los cuales son 

propietarios. 

 

En este proceso de creación de nuevo valor, Marx sostiene que el esfuerzo de los 

trabajadores permite una transformación de ciertos bienes, los medios de 

producción, en otros que en el capitalismo se convierten en mercancías y a través 

del intercambio permiten servir de valores de uso para llenar necesidades 

humanas específicas. 

 

Marx plantea un proceso de reproducción en el cual obreros y capitalistas obtienen 

lo necesario para vivir humanamente, y, a su vez, los medios de producción se 

reponen y amplían. Hasta este punto, no se establece ningún juicio de valor, es 

simplemente el hecho de una economía basada en la propiedad privada de los 

medios de producción, es irrelevante si para Marx, el proceso de explotación del 

trabajo asalariado es justo o no; independientemente de ello, una sociedad que 

opera con este sistema de trabajo permite, en condiciones ideales, su 

reproducción económica y social. 

 

Pero para Marx este proceso está lejos de ser idílico, debido a que ocurre en el 

contexto de una racionalidad de la plusvalía. El sistema históricamente se ha 

estructurado impulsado por el afán del capitalista de obtener la más alta plusvalía, 

este comportamiento se expresa en la realidad como una racionalidad medio fin y 

costo beneficio, de modo que mientras el capitalista se las ingenia para obtener la 

más alta plusvalía como si se tratase de una necesidad vital, el obrero se afana 
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por lograr la completa cobertura del valor de su fuerza de trabajo, esto es, la 

cobertura de todas sus necesidades humanas. 

 

Es posible que la idea de Smith acerca de la “mano invisible”, pudiese ocurrir de 

no ser porque tanto el valor de la fuerza de trabajo como la plusvalía, tiene como 

única y misma fuente al nuevo valor creado por el obrero, de manera que en un 

momento dado si la plusvalía aumenta el valor de la fuerza de trabajo disminuye, 

mientras que si este último aumenta, la plusvalía disminuye. La racionalidad 

reproductiva antes mencionada parece verse perturbada por esta contradicción. 

 

No obstante, un acuerdo, una negociación mutuamente ventajosa podría resolver 

la contradicción; puede ser que el obrero sea más anuente a este método de 

solución, pero el capitalista pronto se da cuenta que él tiene más capacidad de 

maniobra y que puede presionar con más eficiencia a los obreros que éstos a él, 

para disminuir la capacidad de cobertura o sea el salario del obrero. 

 

Dinámicamente reconoce que mejorando la tecnología, de tal manera que dado un 

tiempo de trabajo del obrero para producir lo que se le retribuye, la plusvalía 

puede ser aumentada con sólo reducir este tiempo de trabajo necesario para que 

el obrero reponga su capacidad de trabajo. Así el capitalista se ve impelido a 

mejorar la tecnología para aumentar su tasa y masa de explotación del trabajador. 

 

De este modo el progreso técnico comienza a crecer de forma desmedida y de tal 

manera que cada trabajador sea capaz de manejar mayores volúmenes de medios 

de producción, con lo cual se colocan las premisas para que una cantidad 

considerable de trabajadores sean expulsados del proceso económico hacia el 

desempleo, proporcionándole otro factor favorable para el afán capitalista 

explotador, al permitir una sobre oferta de mano de obra que le da al empresario 

capitalista una mayor capacidad de maniobra sobre el salario. 
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Con el mercado, el capitalista se encuentra en extremo satisfecho porque le 

provee dos cosas: por una parte, la fuerza de trabajo con la cual puede realizar 

contratos ventajosos en el sentido de obtener niveles elevados de plusvalía, por 

otro lado, en la competencia con sus congéneres si su nivel tecnológico es 

superior al promedio puede sustraer plusvalía que ha sido generada en otras 

ramas de la producción. El capitalista y el capitalismo son consustanciales con el 

mercado. De este breve análisis se deduce que el capitalismo no puede existir sin 

el mercado, no obstante, el mercado puede prescindir del capitalismo. 

 

En su enfoque, Marx plantea que en la competencia entre los capitalistas por 

obtener más plusvalía, la proporciones necesarias para la reproducción se pierden 

y la economía opera sometida a la anarquía de la producción que, no obstante, 

permite que cada vez se acumule más capital en manos de los empresarios, al 

mismo tiempo que se complican las condiciones de vida de los trabajadores, 

especialmente, por el fenómeno del desempleo y la miseria. La economía 

capitalista se desenvuelve en forma caótica. Se ve amenazada permanentemente 

la reproducción del trabajador y hasta del propio capital. 

 

Aunque Marx se refiere a la miseria de la clase trabajadora, en su análisis asume 

siempre que la fuerza de trabajo es retribuida de acuerdo con su valor. A pesar de 

ello el que una considerable cantidad de trabajadores se encuentren en el llamado 

“ejército industrial de reserva” implica que la fuerza de trabajo como un todo no 

recibe su cabal cobertura del valor de la fuerza de trabajo. La insuficiente 

cobertura de la fuerza de trabajo es otro factor que entorpece la reproducción de la 

economía capitalista. Marx no hizo mayores análisis al respecto. 

 

Marx mostró un análisis basado en la racionalidad reproductiva, pero se enfocó 

fundamentalmente en cómo esta racionalidad se entorpece y supedita, en el 

capitalismo, a la racionalidad de la plusvalía que se expresa concretamente en la 

racionalidad medio fin y costo beneficio. 
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Es con Franz Hinkelammert y su colaborador Henry Mora (2001) que se estructura 

un enfoque en el que la racionalidad reproductiva se estudia como concepto 

central, en el cual se incorporan la importancia que tienen los aspectos vinculados 

a los juicios de valor. 

 

El punto de partida de estos dos autores consiste en diferenciar lo que entienden 

como la racionalidad formal, o sea la que establece los medios con arreglo a fines, 

o también denominada racionalidad instrumental, con la racionalidad de los juicios 

de valor. Mientras la primera se basa en el cálculo medio fin, la segunda se vincula 

con las finalidades humanas de la que generalmente se desprenden normas que 

dan lugar al establecimiento de los fines, proceso que se asienta en juicios de 

valor, es decir, se atiene a la voluntariedad humana. No ocurre lo mismo con los 

medios para alcanzar tales fines, esto parece estar supeditado al cálculo formal, a 

una situación en la que no existe margen para los juicios de valor. 

 

Hinkelammert y Mora, sin embargo, enuncian el hecho de que toda sociedad se 

desenvuelve con una necesaria división social del trabajo que debe ser 

adecuadamente coordinada de modo que el sistema puede existir y reproducirse 

en condiciones humanas, de tal manera que los intercambios entre los seres 

humanos, y entre éstos y la naturaleza permitan que todos y cada uno de los 

miembros de la sociedad tengan su canasta de consumo, que se repongan los 

bienes de producción y se conserve el entorno. Esta es la llamada racionalidad 

material o reproductiva. 

 

En la misma línea de Marx, Hinkelammert y Mora argumentan que la racionalidad 

formal medio fin que se expresa en el mercado capitalista, pretende coordinar la 

división social del trabajo a través del sistema de precios, pero tal pretensión es 

ilusa, si olvida las necesidades que se desprenden de la racionalidad material y 

reproductiva. El predominio de la racionalidad medio fin y costo beneficio en el 

capitalismo es el resultado del afán de la plusvalía, y Marx lo había dejado muy 

claro. 
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En ese sentido los autores hacen una crítica a las teorías de Weber y neoclásica, 

en cuanto a su enunciado de que lo único relevante para la economía positiva 

corresponde a los juicios de hecho y no aborda los juicios de valor, aunque las 

propias acciones que el capitalista toma en la sociedad se basan en la 

internalización de las ideas de la libre competencia y los derechos de propiedad. 

 

Para Hinkelammert y Mora, al igual que para Carlos Marx, la racionalidad 

reproductiva es necesaria pero contingente, la sociedad puede desembocar en la 

destrucción y no en la reproducción del sistema, hay algo que la economía positiva 

asegura, la perturbación y posible colapso de la sociedad capitalista; sólo un acto 

voluntario basado en el deber ser puede permitir retomar la racionalidad 

reproductiva y salvar la sociedad humana. 

 

Al igual como sucede con las condiciones que aseguran el predominio del 

mercado como coordinador de la división social del trabajo, los juicio de valor que 

impulsan la racionalidad reproductiva son necesarios para el establecimiento de 

una sociedad en donde esta racionalidad predomine, pero esas acciones, por el 

solo hecho de que nos permite explicar la manera en que se puede llegar a una 

sociedad más solidaria, no significa que por ello ocurrirán espontáneamente. 

 

A pesar de lo anterior, Hinkelammert sostiene que tales acciones que dan lugar  a 

la reproducción de la sociedad son también juicios de hecho, solamente que no 

del tipo que corresponden a la racionalidad medio fin. 

 

Desde la perspectiva de Franz Hinkelammert y Henry Mora, la reproducción de la 

sociedad en armonía con la conservación de la naturaleza, ocurre cuando en el 

metabolismo entre naturaleza y sociedad están incorporados todos los seres 

humanos, porque también son seres naturales, si existen personas que son 

excluidas de este metabolismo, es imposible pensar siquiera en la posibilidad de 

una relación armoniosa entre la naturaleza y la sociedad, porque si se destruye el 
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ser humano, un ser natural por excelencia, qué importancia podría tener otros 

seres naturales o cosas distintas a los humanos. 

 

De este modo, incorporados todos los seres humanos al proceso metabólico entre 

la sociedad y la naturaleza, la división social del trabajo debe coordinarse sobre la 

base de la racionalidad reproductiva, así intervenga el mercado en los intercambio 

de bienes de los productores, pero lo que se tiene que asegurar es que los 

recursos (en el amplio sentido ecológico) se repongan o conserven, del mismo 

modo en que cada uno de los miembros de la sociedad pueda cubrir el valor de su 

fuerza de trabajo. 

 

El sistema de precios de mercado, por sí solo no puede lograr esto, se requieren 

criterios solidarios y cooperativos que se desprenden de las normas de conducta 

de la racionalidad material y reproductiva, es decir de aquellas acciones que 

buscan el aseguramiento de la vida en condiciones humanas. 

 

Tanto del análisis de Marx, como del enfoque más preciso de Hinkelammert y 

Mora acerca de la racionalidad reproductiva, se desprende que en las condiciones 

del capitalismo la fuerza de trabajo y la sociedad como un todo no se reproduce 

adecuadamente. En consecuencia, a todas luces se presenta la necesidad de 

presentar sistemáticamente cómo en el proceso económico y social, la insuficiente 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo perturba la reproducción del sistema e 

incluso afecta los afanes capitalistas. 

 

Los dos conceptos centrales con los que se puede lograr esto último son 

precisamente el valor de la fuerza de trabajo y el proceso de reproducción simple y 

ampliada de la economía bajo condiciones de la racionalidad reproductiva, porque 

es precisando el comportamiento ideal de la sociedad, como se puede poner más 

de relieve los efectos nocivos de una racionalidad medio fin que se hace 

predominante, sobre la reproducción socio económica de los seres humanos, 

debido al afán capitalista por la plusvalía. 
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En lo referente a la profundización del valor de la fuerza de trabajo, aparte de 

Marx, conviene mencionar tres autores que serán de fundamental importancia, se 

trata de A. Serrano y Z. Trputec (1997; 1998) que nos facilitan un amplio análisis 

acerca de las necesidades auténticas, que es obviamente sobre lo que se asienta 

la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, tales necesidades no surgen de 

modo automático sino en el proceso de económico que se desprende de la 

racionalidad reproductiva. El tercer investigador es W. Dierckxsens (1990), quien 

ha hecho importantes estudios acerca del mercado de trabajo y en los cuales ha 

incorporado el concepto del trabajo doméstico, de vital importancia en la precisión 

de lo que conforma el valor de la fuerza de trabajo. 

 

El enfoque de Marx acerca de la reproducción simple y ampliada, que fue 

presentado por él en su segundo tomo del capital (1980), es claro que, en el 

presente, requiere una sistematización. El profesor Dadayán (1980), presentó en 

una de sus obras una elaboración matemática del genuino modelo de Marx, que 

será el punto de partida en esta tesis. Esto es porque para analizar las 

necesidades precisas que presenta la racionalidad reproductiva, se requiere una 

presentación paramétrica del modelo de manera que los cambios que se pueden 

experimentar por diversas acciones (p.e., variaciones en la tasa de explotación), 

puedan ser controlados al menos teóricamente. 

 

Finalmente conviene destacar el aporte de Chayanov (2002) acerca de la 

supeditación de las decisiones de la producción a las necesidades del consumo de 

las unidades campesinas. Este autor sostiene que en los procesos de decisión de 

estas unidades las categorías como salario y beneficios no existen, lo que lo lleva 

a definir otras distintas. La posibilidad que su sistema de categorías proporciona 

para incorporar la optimización neoclásica de la función de producción, permite 

mostrar de forma muy elocuente, la manera en que la racionalidad formal se 

puede colocar al servicio de la racionalidad material y reproductiva. 
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Ahora bien, la mayor precisión de los conceptos requiere de la incorporación de 

ciertas técnicas cuya pertinencia se explicará en el apartado siguiente. 
 

1.2. APLICACIÓN DEL MÉTODO VECTORIAL EN EL ANÁLISIS DE LA 

REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

 

No existe la menor duda que la utilización del método matemático en cualquier 

campo de la ciencia, permite sistematizar e incluso hacer importantes deducciones 

de aspectos quizás desconocidos antes de la incorporación del aparato 

matemático. 

 

Esta es precisamente la razón por la cual se utilizó un concepto matemático 

procedente del álgebra lineal, se trata específicamente del producto escalar. El 

producto escalar se define como la multiplicación de los módulos de dos vectores 

y el coseno del ángulo entre las dos direcciones de los mismos. Si tenemos el 

vector A y el B que parten de un mismo punto, y entre sus dos direcciones existe 

un ángulo , y denotamos el producto escalar como (A, B), mientras que 

convenimos que los módulos de los dos vectores se denotan entre barras, se 

puede escribir: 
 

cos),( BABA   

 

Este concepto tiene la característica de expresarse en tres conceptos relacionados 

por el ángulo: 

 

a) El módulo del vector A. 

b) La proyección del vector A en el vector B y que se expresa: 
 

cosPr AA   

 

c) El módulo del vector B. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 14 

 

En forma geométrica el producto escalar así definido se puede representar de la 

siguiente manera: 
 

GRAFICO 1.1. PRODUCTO ESCALAR. 

 

B

PrA



A

 
 

   FUENTE: elaboración propia. 
 

Estas características hacen idóneo el concepto del producto escalar, para reflejar 

el efecto de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo sobre la actividad 

productiva. 

 

Al ser la fuerza de trabajo la variable fundamental del sistema, tal y como lo dejó 

establecido Marx, se hace imprescindible poder mostrar de modo sistemático la 

forma en que la insuficiente cobertura de la misma, provoca perturbaciones en la 

eficiencia del sistema económico. 

 

Y es necesario presentar tal situación teniendo presente el valor de la fuerza de 

trabajo, porque el hecho de que a este valor no se le dé cabal cobertura no 

significa que disminuya, sino antes bien, la que sufre el efecto de la destrucción de 

la mano de obra es la eficiencia económica. 
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Por otra parte, se hacía necesario que el concepto tuviese la virtud de fácil 

agregación, en términos del valor de la fuerza de trabajo, pues esto es necesario 

tanto para agregar componentes de la capacidad de trabajo, como la fuerza de 

trabajo femenina, así como para obtener de forma agregada el valor de la fuerza 

de trabajo de toda la economía. 

 

En este sentido, conviene tener presente que cada uno de los vectores que 

conforman el producto escalar puede ser expresado de acuerdo con sus 

coordenadas, supongamos que se trata de una situación en el espacio de N 

dimensiones, en una economía esto se expresaría como N empresas, ramas o 

sectores, en ese caso el vector A y B pueden escribirse: 

 

 NaaaaA ;....;;; 321  

 

 NbbbbB ;....;;; 321  

 

Y en tales condiciones el producto escalar también puede expresarse, de forma 

equivalente, como: 

 





N

i

iibaBA
1

),(  

 

El isomorfismo del concepto matemático con el concepto económico de valor de la 

fuerza de trabajo, y su comportamiento en el proceso productivo que se desprende 

de su cobertura, permite identificar al vector A con lo que se ha denominado el 

valor concreto de la fuerza de trabajo, al vector B, con la suma de los parámetros 

socio tecnológicos de la composición orgánica del capital y la tasa de plusvalía. 

Mientras que la cobertura no es más que la proyección del vector A sobre el 

parámetro socio tecnológico. Obviamente mientras más elevado es la magnitud 

del ángulo entre el vector socio tecnológico y el vector del valor concreto de la 

fuerza de trabajo, menor es su cobertura y, por tanto, menor será la eficiencia del 
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sistema económico. Cuando el ángulo es de 90º el nivel de cobertura es nulo y la 

productividad del trabajador también. 

 

Por el contrario cuando el ángulo es nulo, la cobertura del valor de la fuerza de 

trabajo es plena y la eficiencia, por decirlo así, será la máxima. El vector del valor 

de la fuerza de trabajo es colineal con el vector socio tecnológico, lo que nos lleva 

al más elevado producto escalar (ver capítulo IV). 

 

Si se trata de toda la economía, el vector A posee como componentes, las 

magnitudes de la remuneración de la fuerza de trabajo de cada una de las 

empresas, ramas o sectores; mientras que el vector B tiene como componentes 

los parámetros socio tecnológicos de dichas empresas ramas o sectores. El 

producto escalar en este caso nos daría como resultado la producción agregada, 

de toda la economía, que será inferior al producto máximo, si la remuneración, es 

decir, la cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo en las empresas, 

ramas o sectores es insuficiente (ver apartado 5.1.4). 

 

Existe también un isomorfismo entre el concepto de “trabajo” en física y la 

eficiencia de la cobertura de la fuerza de trabajo en economía. En física el trabajo 

es un desplazamiento de un objeto producido por un a fuerza (vector A) en la 

dirección del movimiento (vector B), si la fuerza se dirige perpendicularmente a la 

dirección del movimiento no hay “trabajo” (éste es nulo). 

 

En el análisis económico acerca de la fuerza de trabajo, la eficiencia equivale al 

movimiento, si no existe en absoluto cobertura de la fuerza de trabajo (A 

perpendicular a B), la eficiencia es nula. En física la fuerza sigue existiendo al 

igual que su generador, en economía, aunque el valor de la fuerza de trabajo 

sigue existiendo, es muy probable que su portador ya no, he aquí una diferencia 

relevante que tiene que ver con el carácter social de la fuerza de trabajo y su 

valor. 
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Pero las razones por la que se vuelve necesario incorporar este concepto 

matemático en el análisis del valor de la fuerza de trabajo, no solamente tiene que 

ver con el isomorfismo o el carácter didáctico y descriptivo, sino, y 

fundamentalmente, porque abre la posibilidad de hacer un análisis de optimización 

que se aparta de los métodos de optimización matemática tradicional; en este 

caso el producto escalar permite incorporar la dimensión social, en su más amplio 

sentido, en el proceso de optimización; el cual incluso es primario con respecto a 

los procesos basados en el uso de recursos. 

 

En otras palabras, el análisis basado en el concepto de la fuerza de trabajo y su 

valor muestra, a través del principio del producto escalar, que no es suficiente la 

racionalidad medio fin para optimizar sino se ha resuelto el problema de la 

reproducción de la fuerza de trabajo. 

 

Los argumentos anteriores representan una razón suficiente para incorporar el 

concepto del producto escalar, en el estudio del valor de la fuerza de trabajo como 

una categoría fundamental para la gestión del desarrollo. 
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CAPÍTULO II. EL CONCEPTO DE LA GESTION DEL DESARROLLO Y LAS 

IDEAS DEL DESARROLLO. 

 

Al tratar de aclarar un término muy utilizado por casi todas las disciplinas 

científicas e incluso por el habla coloquial, es conveniente partir primero de su 

acepción más general para luego poder especificarla en las distintas disciplinas y 

encontrar sus aspectos comunes, tal ejercicio se justifica si el afán que se tiene es 

el de encontrar, de forma clara, el carácter transdisciplinario del término. El 

término “desarrollo” es una de esas palabras que tienen una acepción corriente, 

popular si se quiere, y un significado científico que depende de la disciplina de que 

se trate, surgen entonces las siguientes cuestiones: ¿Es la palabra desarrollo un 

concepto transdisciplinario o en cada disciplina tiene un significado distinto aislado 

del mismo en otras áreas de la ciencia? ¿Es o no, entonces un concepto 

fragmentario que forma parte de un todo único que debe resaltarse, o la definición 

del desarrollo en la biología, por ejemplo, no tiene que ver con el concepto de 

“desarrollo económico”? 

 

En el primer apartado de este capítulo se pretende dar respuesta a estas 

preguntas, para tratar de abordar la complejidad que encierra el concepto de 

desarrollo el cual, a su vez, hace necesaria la elaboración de un concepto acorde 

para impulsar y promover el desarrollo en el ámbito social y humano, es decir, se 

trata de lo que se ha llamado la gestión del desarrollo, cuyo concepto, se intenta 

precisar en el segundo apartado de este capítulo. 

 

2.1. ENFOQUES FRAGMENTARIOS DEL CONCEPTO DE DESARROLLO. 

 

Hay dos conceptos dados por el “Diccionario Santillana del Español” que cobran 

relevancia para lo que se desea aclarar en este apartado, el primero dice: “Hacer 

que un organismo, miembro, etc. crezca, aumente o progrese.” En la segunda se 

expresa: “Aumentar la importancia, valor, riqueza o actividad de algo”. La primera 
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acepción parece enfatizar en la idea del desarrollo como crecimiento, no obstante, 

al referirse al progreso, abre la posibilidad de otra interpretación de ese 

entendimiento del desarrollo. El mismo diccionario define como “progreso”: 

“Desarrollo favorable, mejora de un aspecto de alguien o algo.” Aquí el desarrollo 

ya no es entendido sólo como crecimiento sino también como “mejora”, y esto no 

necesariamente se refiere al aumento de cantidades de cualesquiera objetos o 

cosas. De manera similar, en la segunda acepción la referencia al aumento de la 

importancia y el valor, no implica sólo cantidades, puede referirse a cambios en las 

cualidades así como valores humanos, morales, etc. que no tiene que ver con 

aspectos de naturaleza cuantitativa. 

 

De acuerdo con estas definiciones muy generales, el desarrollo es crecimiento 

pero no sólo esto, también implica cambios cualitativos que no siempre están 

supeditados al crecimiento de algo, y esto es posible deducirlo de la idea que se 

tiene del desarrollo como “mejora”. 

 

La palabra “mejor” hace referencia a una situación superior, a un estado de las 

cosas que es preferible; ciertamente que en la determinación del desarrollo no 

tiene por qué haber conciencia de lo que es mejor en el sentido de poder 

preferirlo, basta con que sea un hecho que signifique una superación de una 

situación original y no un deterioro. Ahora bien, en donde se involucran las 

decisiones humanas las situaciones preferidas, en el sentido del desarrollo o del 

avance hacia lo mejor, deben estar argumentadas en juicios de valor que deben 

ser coherentes con los juicios de hecho, no obstante, es claro que se abre aquí la 

posibilidad de que los juicios de valor obvien, tergiversen o, incluso, se 

contrapongan a los juicios de hecho, pero en ese caso ¿se estaría hablando de 

desarrollo? A todas luces, no. 

 

El estar mejor puede también ser relativo, dependiendo del grupo social o “clase 

social” que lo defina, de este modo, lo que es mejor para un grupo o clase puede 
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ser lo peor para otro u otra clase; puede ser que el estar mejor para una clase 

signifique una situación permanentemente desventajosa para otra. Aquí no sólo se 

hace necesario un juicio de valor sino también su correspondiente juicio de hecho. 

Es lógico que en los ejemplos que involucran apreciaciones de clases o grupos 

sociales, los juicios de valor son fragmentarios; por lo general se suelen extender 

a los otros grupos por razones ilusorias a veces, o bien por razones de 

premeditado engaño; como es obvio, los juicios de hecho jamás serán coherentes 

con semejantes apreciaciones erradas o engañosas, a menos que se trate de un 

juicio de hecho del efecto fragmentario, esto es, a menos que el juicio de hecho 

refleje que unos son favorecidos, y esto se tome como un bien, mejorando 

permanentemente, a costa, e incluso en detrimento, de otros. 

 

Naturalmente, un grupo social o una clase cuyos juicios de valor fuesen 

coherentes con juicios de hechos en los cuales todos mejoren, lo que viene bien 

con el concepto de desarrollo, puede significar modificar un estado de cosas en la 

cual ciertos grupos o clases se favorecían en detrimento o a costa de otros. 

Obviamente, estos últimos ya no estarán mejor que antes, de seguro se sentirán 

peor, sentirse mal por apreciaciones subjetivas es también un fenómeno real, pero 

si los juicios de hecho pueden cambiar también son susceptibles al cambio los 

juicios de valor, ciertamente estos son procesos difíciles. En otras palabras un 

sentirse mal puede transformarse en un sentirse bien, siempre que sea posible 

reconocer que el juicio de hecho representa una mejoría para todos. Tampoco 

ésta es una tarea fácil y puede que sea inalcanzable en un momento dado, pero 

probablemente se pueda lograr a mediano o largo plazo. 

 

Sería muy conveniente pensar en el desarrollo, en el estar mejor, en un contexto 

de homogeneidad, pero esto último también es un juicio de valor fragmentario, el 

juicio de hecho es que las sociedades son heterogéneas, y al elevar juicios de 

valor no es adecuado olvidar esto. En este punto, precisamente, se encuentra la 

trampa de la definición de Estado en Aristóteles, le es muy fácil hacerlo tras el 
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juicio de valor de que un grupo de hombres “virtuosos” son los que deben de 

conformar el Estado, construye pues un ideal perfecto sobre la base de la 

homogeneización (Aristóteles, 1975). 

Esta clase de ideales pueden ser muy nocivos para lo que se quiere entender 

como desarrollo, homogeneizar puede significar elitizar, o bien, eliminar otros 

grupos sociales o de cualquier tipo. La propia sociedad griega es un ejemplo 

concreto de esto, y hemos visto pasar a través de la historia muchos regímenes 

políticos, con nefastas consecuencias algunos, cuyos afanes han estado cifrados 

en crear ese Estado ideal. Ya tendremos oportunidad de abordar con más detalle 

este problema. 

 

La diferenciación humana en general (social, étnica, de género, etc.) es un hecho 

inevitable, resulta frecuente que sea un fin de las personas, pero también existen 

aspectos determinantes de carácter material que condicionan la heterogeneidad, 

no sólo individual sino también entre conglomerados, lo que resulta en la 

formación de grupos étnicos, de género, clases sociales, etc.; por lo tanto es un 

juicio de hecho que el desarrollo, tal como lo hemos definido de modo seminal, 

debe darse entre seres heterogéneos, con intereses, fines, ideas y conductas 

diferenciadas. Los juicios de valor en torno a la idea del bien común deben estar 

basados en este juicio de hecho. A veces el desarrollo parece imposible en este 

panorama, pero no es así. 

 

Es aleccionador ver la prueba que se desprende de las investigaciones 

psicológicas. Primero, existe un proceso fisiológico de crecimiento en el cual los 

órganos más disímiles se combinan de una manera sorprendentemente armónica 

para formar una prodigiosa cualidad: la mente humana. Segundo, este prodigio 

humano se origina y transforma, permanentemente, condicionado por un proceso 

social de vinculación con otros seres humanos. Y este último proceso es tan 

homeostático, desde el punto de vista emocional, como el propio proceso 

fisiológico. 
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Por ello la psicología entiende el desarrollo humano como el proceso de 

crecimiento sano condicionado a un proceso social, cultural y de vivencia personal 

adecuados, del cual resulta un individuo capaz de desplegar las potencialidades 

que posee. Conviene hacer dos señalamientos con relación a esta breve 

definición: 

 

i. El crecimiento al que la psicología se refiere es limitado (el sujeto humano 

fisiológicamente nace, crece y luego muere). 

ii. Aunque individualmente el desarrollo psicológico puede detenerse e 

involucionar en algunos casos en la vejez, el desarrollo del ser humano 

como género no tiene límites pues las potencialidades que puede desplegar 

no cesan por causa de la longevidad, ni por causa de la muerte; cada sujeto 

que muere (fin del crecimiento) ha contribuido generando potencialidades 

para que las desplieguen otros sujetos. 

 

En otras palabras, aunque todos los seres humanos físicamente siguen un 

proceso que termina en la muerte, lo cual requiere la entrada en fases de 

decadencia física; el potencial humano para innovar, para crear, para aprender y 

para ser feliz no se agota, antes bien, no existe razón para que no sufra aumentos. 

De acuerdo con la psicología, el desarrollo humano es un proceso inagotable en 

permanente progreso, mientras que el crecimiento no sólo es limitado sino que 

puede darse en un sentido perjudicial para la propia vida humana (p.e. la 

hipertrofia de uno o varios órganos); el crecimiento, sólo puede ser considerado 

como desarrollo cuando coadyuva a generar las potencialidades que el ser 

humano necesita desplegar. 

 

Mientras la mente humana se desarrolla, desde el nacimiento hasta lo que se 

llama edad adulta, es factible hablar de una homeostasis fisiológica y emocional, 

pero al momento de abordar el asunto de las motivaciones humanas, y por ende, 

el desarrollo de las sociedades humanas, el modelo homeostático es muy limitado. 
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No obstante la explicación científica dada por la psicología acerca del desarrollo 

humano individual es una muestra fehaciente de un juicio de hecho: la necesidad 

reproductiva de la vida. 

 

Al abordar las motivaciones humanas surge de inmediato una enorme cantidad de 

posibilidades, es decir, los seres humanos pueden estar animados por el egoísmo, 

afanes utilitaristas, el placer, la felicidad, el bien común, el derecho humano y la 

reproducción de la vida. La psicología observa que las motivaciones 

definitivamente suelen ser muy diversas (Miller, 1985) pero que el contexto social 

puede hacer predominantes algunas, quizás cuando de cierta forma se 

sincronizan los intereses individuales con los sociales, no obstante difícilmente la 

diversidad desaparece en su totalidad, además, los juicios éticos pueden ser muy 

distintos dependiendo de cómo las personas entiendan los hechos que los rodean. 

En las motivaciones humanas, entonces, ocupa un papel importante las 

apreciaciones de carácter normativo, y precisamente la incorporación de estos dos 

aspectos, lo ético y normativo, escapa a las explicaciones de la psicología, que 

observa así que las disímiles conductas humanas no operan simplemente sobre la 

base del sencillo modelo homeostático ni tan siquiera sobre el hecho de la 

reproducción de la vida, de este modo no le queda más que concentrarse en el 

tratamiento de los casos individuales o grupales con el afán de asegurarles 

estabilidad en condiciones dadas, no hay soluciones para tratar estas últimas y, 

por tanto, no se ensaya una propuesta para el desarrollo humano de la sociedad, 

deja esto a las otras ciencias como la economía, la sociología, etc. 

 

No obstante, la psicología nos hace ver el funcionamiento armónico del desarrollo 

humano individual basado en la homeostasis, en el cual aspectos muy diversos se 

articulan con un solo objetivo, el progreso psicofisiológico de la individualidad 

humana, de tal manera que es posible expresar: 
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…el desarrollo puede definirse, como una variación progresiva (irreversible) de 

una formación total, variación que se opera según leyes permanentes (plan 

constructivo) y se presenta como diferenciación de formaciones parciales, 

distintas entre sí, en una estructuración creciente (orden articulable) y en una 

centralización funcional (subordinación de los miembros y de las funciones a 

órdenes dominadores). (Martín-Baró, compilador; M.; Remplein, H.: 1986). 

 

Es legítimo enunciar un concepto del desarrollo humano sostenible de la sociedad 

en términos análogos, sin embargo, se vuelve necesario hablar más de un plan 

constructivo que de leyes inmanentes, el cual debe ser el resultado de 

entendimientos y consensos mínimos entre las “formaciones parciales” distintas 

entre sí para lograr ese orden articulable en una coordinación centralizada y 

descentralizada a la vez, según las necesidades a la cual se subordinen los 

miembros, y las funciones acordadas en los consensos sociales de desarrollo. Es 

interesante observar que los avances logrados por la ciencia psicológica pueden 

brindar muchos aportes a los esfuerzos de poder definir un concepto plausible del 

desarrollo humano sostenible en la sociedad, no sólo en el sentido de las 

analogías, sino en los verdaderos procesos isomorfos de sistemas abiertos que 

deben establecer condiciones de recambio con el medio para poder mantener su 

desarrollo estable. Los estudios acerca de las motivaciones sociales no dejan 

lugar a dudas de la necesidad de la existencia de la totalidad en la participación de 

los seres humanos, sin exclusiones, en la construcción de una sociedad en 

permanente desarrollo. 

 

Ahora bien, si se permitiera referirse a una especie de “homeostasis social” en el 

sentido de un desarrollo humano sostenible en lo social y lo ecológico, es claro 

que tal concepto debe llevar implícitos los mencionados aspectos éticos y 

normativos como partes de esas formaciones parciales que deben articular un 

orden bajo procesos concertados, pero tal cosa evidentemente vuelve más difuso 

el problema, porque hace imperativo resolver el dilema entre los juicios de valor y 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 25 

los juicios de hecho, y entonces en este punto la discusión pasa del campo de la 

psicología al de la economía y la sociología. 

 

No existe duda que de las distintas motivaciones humanas se desprenden las más 

diversas opiniones de cómo es que debe estructurarse el sistema social, la 

economía en esta cuestión ha dado respuestas que por lo general pretenden estar 

sujetas a juicios de hecho. Una de las propuestas más conocidas es la que se 

basa en la ética del mercado (Hinkelammert, 2001), para los economistas en los 

vínculos entre los agentes sociales, el mercado juega un papel central, la sociedad 

debe asegurar su existencia material, cualesquiera que sean las motivaciones 

individuales, y ello provoca la necesidad de interrelación que se resuelve en el 

mercado, y éste mediante un complicado sistema de señales que no se encuentra 

bajo el control de nadie y en el que a los precios le corresponde una función 

fundamental, asigna recursos y establece su mejor uso entre los posibles, de tal 

manera que genera un óptimo de Pareto, es decir, una situación en la que ya no 

se puede mejorar sin empeorar la situación de al menos un miembro de la 

sociedad, o en su defecto, si es posible mejorar la situación de uno o algunos 

miembros manteniendo al menos igual la situación de los demás, entonces es 

claro que no se ha alcanzado el óptimo paretiano, se desprende de aquí una ética 

de Pareto que es coherente con la racionalidad del mercado, esto es, no debe de 

hacerse ninguna acción que mejore la situación de uno o algunos y empeore la 

situación de otros o de al menos un miembro de la sociedad (Sen, A. 1991, 

Stiglitz, 2000). 

 

Este planteamiento ético es bastante convincente, ideal se diría, parece que no 

cabe duda que se obtendría un mal resultado al realizar un acto que empeore la 

situación de uno o algunos por mejorar la de otros; si se ha venido 

experimentando una situación en donde las acciones de los seres humanos ha 

significado mejoría para todos, un nuevo estado de cosas que se genera sobre el 

sacrificio de algunos en beneficio de otros llevaría a pensar que esta situación ya 
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no es tan buena como la que se venía experimentando, de hecho es mala en 

comparación con esto último, y, además, conduciría a sospechar del 

mantenimiento de la paz entre los miembros. 

 

Pero quizás el problema de la ética paretiana surge cuando se busca explicar 

cómo una sociedad en donde todos actúan de forma egoísta puede llevar al 

mencionado óptimo, más bien parecería imposible en un mundo en el cual todos 

buscarían su interés propio, que hasta podría ser la destrucción del otro o de la 

propia sociedad en que se vive. Pero es que la ética de Pareto parte de suponer 

como un hecho de que aunque las personas actúen basándose en su propio 

interés, al involucrarse en el mercado, su comportamiento sólo puede ser racional 

en el sentido de las apreciaciones de costo-beneficio o la racionalidad medio fin, 

se describe de aquí un proceso económico de la sociedad que necesariamente 

lleva al equilibrio y al óptimo de Pareto. Por lo tanto los juicios de valor acordes 

con la ética del mercado, establecen que actuar de acuerdo con la racionalidad 

costo-beneficio es bueno, es la forma correcta de proceder porque de estas 

acciones sólo puede resultar la mejoría de todos o algunos sin perjudicar a nadie. 

En este caso juicios de valor son coherentes con juicios de hecho. 

 

Existen en este enfoque, no obstante, tres aspectos que se olvidan: uno, la 

posibilidad de que la racionalidad costo-beneficio en sí misma implique el perjuicio 

de unos en beneficio de otros; dos, el óptimo de Pareto es neutral frente a la 

distribución, esto es, se puede alcanzar con una distribución muy inequitativa o 

bien en el contexto de equidad total, esta situación es bastante ilusoria porque 

asume que en la sociedad existen personas a quienes no les importaría tener 

nada (es decir morirse de hambre); por otra parte, si la distribución tiene relación 

con la actitud de la racionalidad costo-beneficio que genera lo explicado en el 

numeral uno, entonces, el óptimo paretiano carece de sentido, por lo que habría 

que buscar los juicios de hecho que incorporen y aclaren la influencia de esos dos 

aspectos y de su posible relación. 
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El tercer aspecto tiene que ver con que el óptimo de Pareto no incluya a todos los 

miembros de la sociedad, lo cual lo volvería excluyente, que de ser una exclusión 

voluntaria (autoexclusión) no afectaría las conclusiones de la ética de Pareto, el 

asunto es que el hecho de que sea voluntario no significa que se pasa a una 

situación mejor, porque la exclusión puede estar basada en las condiciones de 

distribución que se asumen dadas, en ese sentido los excluidos toman la opción 

menos peor, pero probablemente estarían dispuesto a buscar una opción mejor 

que vinculase una redistribución que les permita ser parte del mecanismo del 

mercado, sin embargo, el óptimo paretiano concibe como dada la distribución y 

nada dice de ella, de tal manera que la autoexclusión es inevitable y en nada 

contradice el óptimo. 

 

Lo cierto es que resulta difícil sostener incólume el óptimo de Pareto junto con su 

ética del mercado, que se asume igual para todos, en condiciones en donde la 

racionalidad costo-beneficio perjudica a unos y favorece a otros, en donde la 

distribución influye en las apreciaciones de las personas entre estar mejor o peor, 

y además se haya vinculada a la forma en que se relacionan los agentes en el 

mercado; y, finalmente, en donde se da una exclusión que se relaciona a los dos 

aspectos antes mencionados. 

 

De ser así el óptimo paretiano, su ética y sus preceptos normativos serían una 

muestra de cómo tomar la mejor opción pero dentro de lo peor, realmente no sería 

un óptimo, sería un menos peor. Es obvio que los juicios de valor que argumentan 

el óptimo de Pareto y su normativa, terminan justificando unos hechos en los 

cuales algunos agentes son perjudicados mientras que otros sacan provecho de 

esta situación. 
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La ética del mercado y su normativa basada en la racionalidad medio fin, 

condiciona unos hechos en los cuales ciertos grupos de la sociedad explotan a 

otros, lo que provoca distribuciones inequitativas y exclusión, la lógica del mercado 

en este caso responde a la del capital. 

 

Pero, llegados a este punto, qué es lo que debe hacerse en cuanto al carácter 

ético de las decisiones sociales que permitan alcanzar un desarrollo sostenible, es 

claro que este carácter no puede ser la ética de Pareto ¿Cuáles son los juicios de 

hecho que nos permiten enunciar juicios de valor acordes con un desarrollo 

humano? 

 

Se ha pensado con frecuencia que el crecimiento económico es una necesidad 

que sólo puede ser asegurada con una ética individualista medio-fin, de modo que 

permitiendo o logrando el crecimiento, el desarrollo sostenible se debe hacer una 

realidad, no obstante, es fácil ver que en las condiciones que se han podido 

detectar en el contexto capitalista el crecimiento sólo puede reforzar la 

explotación, la inequidad y la exclusión. 

 

Al analizar los hechos se puede percibir que si existe algo que es permanente en 

todas las actividades del ser humano desde sus orígenes hasta el presente, es la 

necesidad de reproducir la vida, existe pues una racionalidad reproductiva de la 

vida humana que se hace patente en las más diversas actividades que los seres 

humanos realizan, en la búsqueda de llenar esta necesidad las sociedades se 

desenvuelven ya sea con una tendencia caótica o bien en dirección hacia la 

armonía y el orden. El capitalismo es una muestra de una sociedad en la cual la 

racionalidad reproductiva se halla constantemente bloqueada por la racionalidad 

medio-fin (ver Hinkelammert, 2001). 
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Ciertamente el afán de ganancias (plusvalía, Marx, 1980) requiere explotar al 

trabajador hasta el punto de poner en peligro su propia vida y la de su familia, al 

igual que la lógica del mercado necesita de mantener un exceso de oferta de 

mano de obra para que se fije el “salario de mercado” (que incluso puede ser cero 

en este contexto), el capital extiende sus tentáculos para extraer plusvalía hasta 

sectores que poseen otra racionalidad y los subsume (Montoya, 1993), y la 

competencia feroz provoca la permanente destrucción de muchas empresas y 

puestos de trabajo, generando la anarquía en la producción de modo permanente. 

 

El fin de una planificación perfecta también creó una racionalidad productivista 

perjudicial para la reproducción de la vida humana, esta última era incluso 

sacrificable en aras de la consecución de los parámetros del plan. Las 

experiencias socialistas con una tendencia más armónica y con una ética más 

acorde con la reproducción de la vida humana, no pudieron evitar ser presas de 

las ideas productivistas del crecimiento y de la feroz competencia entre sistemas 

sociales distintos promovida principalmente por el capitalismo. 

 

Mientras el desarrollo ha estado determinado en gran medida por lo que se 

obtiene en cuanto al crecimiento económico basado de modo fundamental en la 

lógica del mercado, de lo que se ha tratado ha sido del desarrollo económico, para 

algunos enfoques casi totalmente identificado con el crecimiento. Bajo el 

“socialismo real” la concepción del desarrollo ha sido más amplia pero muy 

ajustada a la lógica del plan central de la economía, con un fuerte componente 

productivista. 

 

Sólo recientemente algunos economistas han empezado a hablar de la necesidad 

de estructurar una ética acorde con la racionalidad reproductiva de la vida humana 

(Hinkelammert, 2001), y no puede ser otra que la ética del derecho humano y la 

libertad, cuyas normas de conducta que se desprenden de ella deben 

principalmente asegurar que la vida de todos los seres humanos que conforman la 
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sociedad, se desenvuelva de modo digno e integral, y en donde la racionalidad 

reproductiva sea el centro generador de las acciones de políticas. 

 

Pero una ética de este tipo coherente con los juicios de hecho, no puede 

circunscribirse a la economía solamente, requiere de una fuerte dosis de la 

sociología en lo que se refiere al poder, a la forma en que la sociedad accede a 

éste y a la manera en que condiciona el desarrollo. 

 

Mientras la sociedad es heterogénea, el aparato de poder, esto es el Estado, 

apenas puede ser entendido en la acepción aristotélica (Aristóteles, 1975), no se 

trata aquí de los hombres “virtuosos” esclavistas de la Polis, es más, no se trata 

sólo de hombres, en los tiempos actuales incluye también a las mujeres, por otro 

lado, en general se refiere a individuos y grupos muy diferentes entre sí, con 

intereses muchas veces encontrados. 

 

Por lo anterior ha sido normal a lo largo de la historia que ciertos grupos o clases 

sociales se apoderen de la “maquina” estatal haciendo de ella una institución 

autoritaria cuyos fines, muchas veces llamado “bien común”, sólo alcanzan a ese 

grupo en detrimento de los demás, la acepción aristotélica es completamente 

extraña a esta situación, se parece más a la definición de un club élite, y a decir 

verdad, muy poco puede servir para pensar en estructurar un Estado con la 

característica de mostrar en su seno múltiples intereses entre sus ciudadanos. 

 

Sería iluso pensar en crear esa utopía de Estado que tiene su origen en la antes 

mencionada definición de Aristóteles en la cual esta institución se conforma con 

“hombres homogéneos”, este Estado perfecto difícilmente pueda darse, y un 

intento de hacerlo en los tiempos actuales sería desastroso, tanto como lo fue en 

el caso de la Alemania Nazi, en su afán de la conformación del Estado ario, o la 

experiencia de la URSS, con su idea de la sociedad sin clases, o como lo fue en la 
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propia Grecia de Aristóteles en la que ese Estado que sirvió de inspiración para la 

elaboración del modelo ideal por el gran filósofo antiguo, sólo pudo erigirse sobre 

la dominación de una enorme masa de esclavos, si Aristóteles hubiese 

considerado a estos últimos como seres humanos difícilmente hubiese elaborado 

su concepto ideal de Estado (Ver Aristóteles, 1975). 

 

En las condiciones de heterogeneidad social, el Estado puede ser un aparato de 

dominación de unos grupos o clases sociales sobre otras o un promotor del “bien 

común”, también Aristóteles contribuyó con este concepto pero también de una 

manera muy restringida, el “bien común” de las personas “virtuosas” que no se 

corrompen con el vulgar trabajo manual, no parece ser muy complicado; qué 

hubiese sido de esta definición de Aristóteles si con ella se hubiera intentado 

abarcar las condiciones de los oficios manuales y la agricultura esclavista y  no 

esclavista. Nuestro tiempo es aún más complejo en este particular, y por ende la 

definición del bien común requiere de una elaboración más cuidadosa. 

 

En una sociedad tan heterogénea como las actuales, el bien común sólo puede 

entenderse a través de grandes principios normativos como por ejemplo la 

concertación, el derecho humano, la libertad, la participación y la racionalidad 

reproductiva. Si el Estado debe promover el bien común, cualquiera que sea el 

grupo social o clase que lo tenga bajo su control, entonces debe ser capaz de 

concertar, de defender y asegurar los derechos humanos, la libertad, debe 

condicionar y propiciar en todo momento la participación y optar en la toma de 

decisiones por la racionalidad reproductiva. Sólo de esta forma se puede hacer 

referencia al desarrollo humano sostenible. 

 

La importante vinculación entre los enfoques psicológico, económico y sociológico 

se ha hecho patente en los párrafos anteriores, la racionalidad reproductiva es 

característica de las tres disciplinas, mas esta racionalidad requiere que el entorno 

en el que se desenvuelve la vida humana se encuentre también en concordancia 
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con los fines del derecho humano y la libertad, lo que nos traslada a la 

sostenibilidad ecológica. 

 

En cuanto a la sostenibilidad ecológica hay una gran controversia, especialmente 

porque esto se encuentra relacionado principalmente con aspectos que las 

ciencias naturales han puesto de relieve. La tendencia del mundo conocido al 

desorden es una “ley natural”, en la medida en que este concepto puede 

entenderse como una conclusión sacada de una forma fundamentalmente 

empírica, pero que tiene una concordancia con todo el sistema de regularidades 

de las ciencias naturales que no deja lugar a dudas de su enorme poder lógico. 

 

Ahora bien a pesar de que esta ley, mejor conocida como de la entropía, no sólo 

explica la causa del envejecimiento de los seres vivos sino también de los 

sistemas como la tierra, el sistema planetario y otros más, eso no significa que el 

carácter homeostático de la vida no sea tomado en cuenta como uno de los 

mecanismos que tienen la característica de crear neguentropía, esto es, de crear 

orden en donde los procesos físico-químicos tienden a provocar el desorden. El 

comportamiento biológico es una muestra de cómo las propias leyes de la 

naturaleza pueden ponerse en concordancia de tal modo que se provoque 

entropía negativa, en condiciones en las que la ausencia de este mecanismo 

biológico llevaría a cualquier ser vivo de inmediato a la muerte a causa de los 

procesos entrópicos, pero no obstante, es bien sabido que los procesos biológicos 

homeostáticos tienen sus límites en aquellos procesos estrictamente físicos e 

inorgánicos en los cuales la ley de entropía no puede detenerse. Sin embargo 

¿cuánto duraría un ser vivo sin ese proceso de recambio con el medio, locomoción 

(en algunos casos), reproducción y estabilización permanente que significa el 

proceso biológico? Para todos está claro que muy poco. 

 

Pero la controversia surge cuando se hace patente que en la relación sociedad-

naturaleza, podemos observar una vinculación similar entre individuo y medio. Los 
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sistemas sociales se han creado y venido desarrollando en un afán de resolver en 

forma mancomunada la supervivencia humana, es evidente que esto no sería un 

gran problema si las comunidades fuesen homogéneas, pero este es un ideal 

inexistente en la actualidad e incluso en el pasado más conocido de los seres 

humanos. Ello ha provocado que recientemente, cuando se ha puesto de relieve la 

importancia vital de comprender la relación con el entorno natural, algunos grupos 

o clases sociales consideren que la adecuada relación entre sociedad y medio 

ambiente debe pasar por una racionalidad costo-beneficio en la cual muchos de 

los costos considerados “externos” hasta no hace mucho se “internalizan”, es decir 

se toman en cuenta y debe llevar a un mejor uso de los recursos y a la necesidad 

de su conservación (Pearce, 1985). Otros consideran que la acción debe ser aún 

más agresiva porque el mal uso de los recursos naturales, la depredación de los 

mismos y la contaminación está llegando a situaciones en las que el proceso de 

destrucción será irreversible (Martínez, Schlüpmann, 1993). 

 

Aquí de nuevo se hace patente la necesidad de estructurar una ética frente a la 

relación sociedad-naturaleza, se erige de nuevo la ética del mercado que conduce 

a un crecimiento que puede lograrse con equilibrios que llevan internalizados los 

costos de recursos naturales, su reproducción y conservación; con este 

crecimiento se augura un desarrollo que puede ser sostenible. Frente a ésta se 

presenta una ética ecologista que propugna la normativa del crecimiento cero o, 

inclusive decrecimiento, en la cual se asume una bondad intrínseca de proteger el 

ambiente y la naturaleza, dado que el ser humano es parte de esta última y por lo 

tanto es un objetivo quiérase o no centrado en la humanidad. El desarrollo en esta 

ética no depende del crecimiento, sin contar claro está el carácter negativo que se 

le atribuye. Los ecologistas hacen concordar muy bien sus juicios de valor con 

juicios de hecho que por lo general son bastante fragmentarios pues se refieren a 

comunidades étnicas o pequeñas, en las que existe un grado bastante alto de 

homogeneidad y existe una racionalidad ecológica aproximadamente total, pero 

estos son hechos casi imposibles de generalizar en sociedades humanas 

modernas con múltiples intereses, en cuyos casos la normativa ecológica 
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propugna convertir el ambiente en un bien común, lo que es fácil de entender en 

teoría pero difícil de observar en los hechos. 

 

La situación se entiende sin mayores tropiezos cuando se observa precisamente 

que el desarrollo sostenible, tanto en términos sociales como ecológico, se puede 

perseguir a través de diferentes éticas pero en las cuales los juicios de valor no 

son coherentes con los hechos. La ética de Pareto o del mercado ya antes mostró 

la manera en que los juicios de hecho son presunciones que no se verifican en la 

realidad, de igual forma los juicios de hecho de los ecologistas acerca de la 

existencia de una racionalidad ecológica homogénea, a la manera de la existente 

en una pequeña comunidad “no civilizada”, es una atribución infortunada para los 

casos de las sociedades “civilizadas” modernas, las “virtudes” ecologistas de los 

grupos más acomodados de la sociedad, por no decir las clases dominantes, muy 

difícilmente pueden coincidir con las opiniones o acciones que realizan en pro o en 

contra del ambiente los sectores más empobrecidos de la ciudad y del campo, de 

igual forma los vecinos de las ciudades tienen una racionalidad ecológica distinta 

de la mencionada visión y prácticas seguidas, en relación al ambiente, por una 

pequeña comunidad étnica. Por ejemplo es muy fácil para un habitante de la 

ciudad exigir el alto a las “quemas” en las zonas rurales, pero igual de fácil le 

resulta sostener que el automóvil para él es una necesidad incuestionable en las 

ciudades. Un intercambio de menos quemas por menos autos resulta inconcebible 

en la mencionada racionalidad ecológica, aunque parece una acción necesaria. 

 

Se podría decir que a un ser individual se le presenta la misma disyuntiva que a la 

sociedad en relación con su entorno: si lleva una vida proclive al desorden, en el 

sentido fisiológico, más que a la homeóstasis es probable que su cuerpo se 

deteriore más rápidamente en el tiempo y la muerte llegue más pronto de lo que 

hubiese ocurrido bajo condiciones de vida más ordenadas, pero ciertamente otras 

razones pueden impulsarlo a no seguir un precepto básicamente homeostático. La 

sociedad frente a la naturaleza presenta el mismo dilema, sólo que aquí la 
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decisión no es la de un individuo, sino que depende de las decisiones acordadas o 

no de los conglomerados que forman el sistema social, si la ética y normativas 

predominantes, por cualesquiera razones, son depredadoras, el mundo puede 

encaminarse rápidamente a su desaparición, incluso antes de que la luz del sol se 

apague, incluso a causa de esta misma luz que hoy nos da vida, o puede avanzar 

tan lentamente como el propio envejecimiento de la estrella solar. 

 

Entonces ¿cuál es la decisión que se ha tomado hasta ahora, y si hay que 

cambiarla por cual y por qué? Parece que hasta ahora la decisión social ha estado 

influida por la ética del mercado, por una normativa basada en la racionalidad 

medio-fin que en los hechos es a todas luces depredadora del ser humano y de la 

propia naturaleza, por ello el rápido avance del mundo hacia su destrucción; pero 

proponer, en su defecto, una ética ecologista cuya normativa no augura señales 

de éxito por su divorcio con los hechos, con la racionalidad que anima a las 

personas en su mayor parte, no parece la mejor decisión. 

 

Cómo hacer un desarrollo humano sostenible social y ecológicamente, esto sólo 

puede ser logrado a través del establecimiento de una ética basada en los 

derechos humanos, en la libertad, en donde juicios de valor y normativas se erijan 

fundamentados en la racionalidad reproductiva de la vida humana y no el cálculo 

beneficio-costo o el ecologismo a ultranza, para aquella ética no se debe sacrificar 

vidas futuras ni, mucho menos, vidas actuales. La coherencia entre el juicio de 

valor de preservar las vidas humanas y el juicio de hecho de la racionalidad 

reproductiva se evidencia en la mayor parte de los miembros de nuestras 

sociedades, y aunque puede haber un pequeño grupo que lo entiende de una 

forma muy típica no le es difícil concebir que una de las condiciones 

fundamentales de la vida es la alimentación adecuada. En casos como los efectos 

de las quemas, los vehículos automotores y, en general, el crecimiento 

económico, el criterio normativo debe centrarse en la preservación de la vida, si no 

existe una alternativa real a las quemas y al detenerlas se pone en peligro la vida 
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de las familias campesinas, la solución es clara: las quemas deben seguir. Si una 

redistribución, bajo condiciones de crecimiento cero, deja a la población con 

equidad pero alimentándose por debajo de la línea de pobreza absoluta, es obvio 

que el crecimiento económico tiene que impulsarse. 

 

De acuerdo con estas visiones fragmentarias observadas en las disciplinas que se 

han abordado, se puede concebir el desarrollo humano sostenible como el 

proceso de despliegue de las potencialidades humanas, bajo una ética no 

excluyente de los derechos humanos y basado en una normativa consistente en la 

promoción de la racionalidad reproductiva de la vida humana presente y futura. 

 

En este sentido el concepto de desarrollo es una acepción que debe ser abordada 

de manera imprescindible desde dos enfoques: 

 

1. El multidisciplinario: en el que los problemas se abordan desde la 

perspectiva propia de cada disciplina científica, cada una de ellas contribuye a 

la investigación de acuerdo con sus modelos teóricos agregando información 

con el fin de tener un panorama más completo del fenómeno en estudio. El 

gran defecto de esta manera de abordar los problemas es que no se muestran 

las relaciones que se dan entre lo evidenciado por cada disciplina científica. De 

este modo al tomar cada estudio aislado, se puede explicar el fenómeno como 

si los demás aspectos, estudiados por otras ciencias, no existieran lo que 

naturalmente no se corresponde con los hechos; en la mayoría de los casos de 

los estudios aislados, ni siquiera es posible observar esos aspectos que se 

consideran dados. Por tanto, el análisis multidisciplinario tiene sus límites, si 

bien en algunos casos puede jugar un importante papel para acercar las 

diferentes disciplinas científicas en el estudio de los fenómenos sociales; pero 

cuando los límites se hacen presente no puede prescindirse del enfoque 

transdisciplinario. 
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2. El transdisciplinario: este enfoque pretende eliminar las desventajas del 

método anterior, en la medida en que en cada disciplina se incorporan 

conceptos que de por sí son de carácter complejo y requieren un explicación 

directa de cada disciplina científica; ciertamente el especialista puede dejar 

constante otros aspectos que quizás no estén al alcance de su conocimiento o 

de su tiempo, etc. pero, sin embargo, estos aspectos quedan claramente 

especificados en el modelo teórico, de tal forma que al partir de otra disciplina 

se puede prever lo que ocurriría al modificar cualesquiera de las dimensiones 

que el otro especialista consideró constantes. 

 

Cuando la investigación científica acerca del desarrollo se hace desde el enfoque 

transdisiciplinario el análisis no llevará más a resultados fragmentarios, sino que 

necesariamente permitirá tener una visión más integral, más completa y compleja 

de los problemas cruciales del desarrollo. 

 

En términos fragmentarios se puede hablar de los aspectos económicos del 

desarrollo, lo que se ha llamado “desarrollo económico”, o los aspectos 

psicológicos, biológicos, etc. del desarrollo, pero cuando se pronuncia la acepción 

de desarrollo o desarrollo humano, éste se refiere a un campo de estudio complejo 

que implica abordar los problemas, en el peor de los casos, de modo 

multidisciplinario, pero que en el sentido riguroso requiere un método de análisis 

transdisciplinario que permita tener una mejor aproximación a los fenómenos de la 

realidad del desarrollo. La transdisciplinariedad requiere que la propia elaboración 

de conceptos no olvide las múltiples dimensiones de los fenómenos sociales 

estudiados. Es cierto que el carácter técnico tiende a volverse difuso, pero en el 

mismo grado en que esto aumenta, así se reducen las posibilidades de error al 

tomar decisiones con base en los resultados de los estudios acerca del desarrollo. 
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2.2. NECESIDAD DE LA GESTION DEL DESARROLLO. 

 

Una conclusión lógica de la concepción del desarrollo sostenida en el apartado 

anterior es la de que el desarrollo no puede surgir de forma espontánea, requiere 

de una permanente intervención de los seres humanos organizados socialmente, 

pero al igual que ocurre con el concepto de desarrollo, también aquí no existe una 

opinión unánime; hay una posición extrema que recomienda no intervenir más que 

para condicionar un funcionamiento social impersonal basado en el mercado, 

mientras que la otra posición extrema considera que debe controlarse de forma 

detallada y precisa todo lo que acontece en la sociedad por lo que se requiere un 

mecanismo predominante de decisión central. No obstante, entre estas dos 

posiciones, hay un amplio espectro de opiniones que buscan congeniar los 

intereses de los individuos con los de la sociedad, que por lo general requiere 

gestionar la solución de los problemas en el contexto de complicadas relaciones 

entre distintas personas, grupos sociales e instituciones privadas y estatales, sin 

que las decisiones se hallen necesariamente centralizadas, sino más bien 

determinadas por una serie de procesos de negociación, concertación, consenso 

y, en el peor de los casos, conflictos que deben ser abordados a través de un 

complejo sistema de relaciones descentralizadas y centralizadas. 

 

La idea de la gestión del desarrollo se encuentra vinculada a lo que se pretende 

alcanzar como desarrollo, y por ello es una expresión de sus objetivos, pero 

también es una acción que no es ajena a cómo se entiende el proceso, y éste es 

multifacético y requiere de los conocimientos procedentes de todas las disciplinas 

existentes, necesita tomar en consideración las regularidades del comportamiento 

humano y social establecidas por ellas. 

 

Por tanto existen dos planos entre los cuales debe estructurarse la gestión del 

desarrollo. 
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Uno, consistente en diseñar un entendimiento de los fenómenos del desarrollo con 

un carácter transdisciplinario, este esfuerzo puede partir desde cualesquiera 

disciplina, y por ello para poder lograr el cometido anterior debe tomar ciertos 

criterios mínimos al momento de investigar los problemas del desarrollo a los que 

se enfrenta, es decir, se tienen que concebir los fenómenos del desarrollo como 

(Trputec, Z.; Serrano, A.; 1997): 

 

a. Complejos: de múltiples vinculaciones con aspectos que pueden no ser el 

principal objeto de estudio pero que muchas veces son de importancia 

relevante en lo que se investiga. En la realidad cualquier objeto o fenómeno 

investigado se encuentra comprendido en una estructura en la cual su 

comportamiento no es ajeno al comportamiento de los demás elementos. 
b. Contingentes: existe una razón suficiente para la ocurrencia de los 

fenómenos, no obstante siempre puede ser de otra manera, toda vez que esa 

razón se vea modificada, esto es, siempre que aquellos aspectos 

condicionantes se modifiquen. 
c. Sistémicos: por cuanto los fenómenos del desarrollo son complejos, existe 

toda una red de interacciones que obliga a tener una visión de las 

determinaciones en distintas direcciones y no en una sola dirección, por otra 

parte difícilmente sólo exista un elemento determinante de otro, por lo general 

las determinaciones suelen ser múltiples, no obstante, muchas veces sólo 

algunos aspectos suelen ser de elevada relevancia. 
d. Dinámicos: los hechos solamente pueden ser estáticos o estacionarios, al 

obviarse aspectos que pueden ser de relevancia y los cuales por lo general se 

asocian con el cambio de los fenómenos, por tanto si los procesos de cambio 

son tan importantes es imprescindible conocer la manera de optimizar el 

cambio y no el equilibrio.  

e. Recursivos: tanto en los procesos de la vida como en la sociedad existe una 

tendencia espontánea al orden-desorden-auto-organización. 

f. Causalidad compleja: los fenómenos tienen diferentes causas y la relación 

entre la causa y el efecto no es lineal sino biunívoca. 
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g. Potencialidad: los problemas propios del desarrollo no encaminan los 

fenómenos hacia un futuro preestablecido sino más bien existen alternativas o 

situaciones potenciales que pueden ocurrir bajo distintas condiciones. 

 

De este modo la elaboración de una teoría que pretenda ser utilizada en la toma 

de decisiones políticas, económicas, sociales y ecológicas para el desarrollo va 

contar con un sistema de conceptos transdisciplinarios que pueden ser abordados 

desde distintas ciencias. 

 

Pero también se debe tener en cuenta un segundo plano, es el normativo; una vez 

que se posee un diagnóstico y explicación del fenómeno del desarrollo a tratar, es 

necesario establecer los criterios de la intervención de los gestores que tienen el 

conocimiento sistemático en sus manos, en la realidad que se quiere influir, por 

cuanto toda intervención tendrá como fin el desarrollo, es fundamental señalar 

cómo se espera que éste sea, así se tenga la mejor teoría explicativa del 

fenómeno, todas las acciones deben estar encaminadas a lograr un desarrollo 

(Serrano, A.; 2001): 

 

1. Humano: por cuanto debe buscar el despliegue de las potencialidades 

humanas basadas en necesidades auténticas, que poseen un carácter social. 
2. Sostenible: en el sentido de que se debe respetar y recrear la biosfera en cuyo 

contexto se desenvuelve la actividad social de los seres humanos. 
3. Incluyente: sostenibilidad sin inclusión es imposible porque la primera solo 

puede ser el resultado de un acuerdo social. De modo que el desarrollo, que 

sólo puede ser tal si es sostenible, debe ser incluyente es decir debe involucrar 

a todos.  
4. Participativo: la inclusión en el desarrollo no sólo debe respetar el principio del 

despliegue de las potencialidades humanas, sino que cada  persona tiene que 

participar en las decisiones y ejecución en el proceso de desarrollo. 
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5. Consciente: en el sentido de buscar la forma de saber, en considerable 

medida, las consecuencias de los actos del ser humano. 
6. Composible: solamente es posible aquello que no elimina las posibilidades del 

despliegue de las potencialidades de ningún ser humano, por tanto, las 

alternativas posibles para el desarrollo son las que aseguran la convivencia. 

7. Legítimo: es decir, debe estar validado socialmente, a lo cual coadyuva la 

participación y la inclusión. 

8. Lícito: en el sentido de que sólo se tiene que hacer lo que se debe hacer, esto 

es, aunque se pueda, no se debe realizar ninguna acción que ponga en peligro 

la supervivencia humana, ni la reproducción de la vida de ningún ser humano. 

Cualquier acción que transgreda este principio es ilícita. 

 

De esta manera la gestión del desarrollo posee dos planos el teórico y el 

normativo, y es un ámbito en el que pueden confluir distintos científicos con una 

visión transdisciplinaria pero que abordan los problemas del desarrollo desde la 

perspectiva de las ciencias humanas. 

 

Ahora bien, estos dos planos se encuentran muy relacionados, ya que las 

acciones en la gestión del desarrollo por su propia naturaleza lleva a revisar, a 

consecuencia de los resultados en la práctica, las teorías elaboradas en el 

contexto de los métodos científicos. Por otra parte, algunas teorías se convierten 

en señales normativas para alcanzar condiciones favorables para lograr un 

desarrollo humano bajo los criterios arriba enumerados. 

 

Es bastante claro que la gestión del desarrollo, de acuerdo con lo que se ha dicho, 

no se ubica en ninguno de los dos extremos antes mencionados, más bien, 

requiere una adecuada intervención en la sociedad, en la cual sea posible una 

amplia participación de todos sus miembros, y en donde el grado de centralización 

y descentralización de las decisiones se determine de forma concertada. Pero 

resulta absurdo que tal proceso de concertación acabe en una entrega total de los 
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problemas del desarrollo a las fuerzas espontáneas o a un poder central 

autoritario. 
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CAPÍTULO III. GESTION DEL DESARROLLO Y COORDINACION SOCIAL DEL 

TRABAJO. 

 

Existen dos problemas muy importantes a los que la gestión del desarrollo se debe 

enfrentar, se trata del comportamiento del mercado de trabajo y la racionalidad 

económica que se involucra en el proceso de la división social del trabajo. En este 

capítulo se busca establecer, grosso modo, cómo funciona por una parte el 

mercado de trabajo y cuál es la propuesta de la gestión del desarrollo frente a este 

problema, y, por otro lado, efectuar un análogo examen en cuanto a la división 

social del trabajo; con ello se pretende puntualizar en los aspectos fundamentales 

que le permitirán a la gestión del desarrollo, diseñar una coordinación social del 

trabajo que se encuentre acorde con la concepción del desarrollo humano 

sostenible. 

 

3.1. LA GESTION DEL MERCADO DE TRABAJO. 

 

Referirse a la gestión del mercado de trabajo parece una transgresión de 

principios a la propia definición de mercado, dado que el mercado en el mejor de 

los casos es el resultado de las fuerzas impersonales de la oferta y la demanda; 

sin embargo, hace tiempo que se ha reconocido que incluso un mercado perfecto 

requiere de un contexto jurídico que asegure su funcionamiento, esto 

precisamente puede ser concebido como una especie de gestión del mercado 

(Smith, 1984), (Friedman, M.; 1982). 

 

Establecidas esas condiciones, el mercado de trabajo muestra la fuerza de la 

demanda a través de las necesidades de los empresarios de maximizar sus 

beneficios, éstos van a contratar mano de obra hasta el punto en que sus 

ganancias sean máximas, animados por una racionalidad costo-beneficio el 

proceso de demanda de trabajo se vuelve impersonal y se haya supeditado a las 

condiciones tecnológicas y productivas. De forma similar se concibe el 
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funcionamiento de la fuerza de la oferta, los trabajadores muestran una 

racionalidad medio-fin que los lleva a valorar ocio frente a la renta que produce 

dedicarse a trabajar, entre más alto es el salario más costoso se vuelve cada hora 

que se dedica al ocio de modo que se genera una disposición mayor a trabajar. En 

condiciones de corto plazo, ocurre que a medida que baja el salario real los 

empresarios demandan más mano de obra, mientras que, con relación a la oferta, 

a medida que aumenta el salario real se eleva la oferta de trabajo, se cree que, a 

consecuencia del comportamiento de estas dos fuerzas, debe existir un salario 

real que satisfaga, de modo simultáneo, tanto a los trabajadores como a los 

empleadores, generándose ahí el nivel del empleo de equilibrio, no es necesario 

intervenir en el libre juego de estas dos fuerzas, ella solas conducen al mercado 

de trabajo y al sistema económico hacia el equilibrio (Marshall, 1963), (Friedman, 

Hicks, 1968). 

 

Pero incluso en este enfoque se admite la posibilidad de que tal mecanismo que 

no requiere de intervención alguna, sea perturbado por situaciones especiales: un 

primer caso es que exista un control del lado de la oferta de trabajo, en tal 

situación suele ocurrir un exceso de oferta, esto es, desocupación involuntaria. Un 

segundo caso, es que exista control por el lado de la demanda, es decir, que los 

patronos sean tan importantes en el mercado que puedan influir en el salario real 

que se paga a cada trabajador, tal situación trae como consecuencia que, dada la 

actitud de los trabajadores, para que éstos se incentiven a ofrecer más obreros, o 

bien, más horas de trabajo, el salario real debe aumentarse, ello lleva 

paradójicamente a que se establezcan salarios reales muy bajos, inferiores a los 

de equilibrio, y que además se genere desempleo voluntario, desde el punto de 

vista teórico, pero que en términos prácticos se trata de la desocupación 

estructural. Un tercer caso, es una combinación de los dos anteriores, que se 

suele llamar monopolio bilateral, existe fuerte influencia en el comportamiento del 

mercado tanto de los trabajadores como de los empresarios, en esta situación el 

mecanismo de mercado queda totalmente eclipsado y se vuelve imprescindible la 

negociación (Friedman, M.; 1982). 
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Evidentemente en los tres casos anteriores, el mercado de trabajo debe ser 

gestionado, esto es, debe intervenirse, bien reduciendo los controles de los 

agentes del mercado, si es posible, o bien mediando y regulando la negociación, 

lo que es claro en el proceso de gestión es que dejan de ser relevantes las fuerzas 

impersonales del mercado, aún en los casos en que sólo un agente se encuentra 

en control, las obvias dificultades de reducir el poder de la parte más fuerte, debe 

llevar al gestor a dotar de mayor poder al agente más débil para que pueda tener 

la capacidad de negociar. 

 

Pero existen otras formas menos convencionales del funcionamiento del mercado 

de trabajo que hace perder la nitidez de su comportamiento basado en las fuerzas 

impersonales; hace su aparición en estos casos la discrecional intervención de 

distintos agentes o de instituciones con claras definiciones de políticas, 

costumbres y comportamientos que vuelven el mercado laboral un complejo y 

dinámico fenómeno que amerita ser tratado a través de los conceptos de la 

gestión del desarrollo; existen tres formas relevantes no convencionales del 

mercado de trabajo que vale la pena mencionar: el institucionalista, los mercados 

internos, y los mercados duales o segmentados (McConnell, C.; Brue, S.; 1997). 

 

1. Mercado de trabajo institucionalista: en estos mercados las decisiones de 

carácter administrativo, o sometidas a la discrecionalidad de los sindicatos, o 

bien influidas por los hábitos y la negociación de intereses entre trabajadores y 

patronos, no permiten determinar el comportamiento de las variables como el 

salario y el empleo según el mercado competitivo, la productividad marginal y 

las decisiones ocio-renta de los trabajadores, se vuelve irrelevante; ambas 

variables pasan a depender de la negociación o del predominio, ya sea del 

sindicato o de los patrones. Semejante situación puede resultar en dos 

consecuencias: bajos niveles salariales con elevado desempleo, y altos niveles 

salariales con una considerable desocupación. Obviamente que una 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 46 

institucionalidad cuidadosamente diseñada podría resultar en un mercado de 

trabajo estable con un nivel alto de empleo y salarios altos, y con una elevada 

eficiencia. Toda vez que se habla de negociación esto es posible. 

 

2. Mercados internos de trabajo: un mercado muy particular es aquel que 

institucionaliza un sistema de jerarquía a lo interno de las empresas, al cual se 

puede tener acceso a través de un mecanismo de ascenso, diseñado de 

manera administrativa, los puestos de trabajo en estas empresas sólo pueden 

ser ocupados por los miembros de la jerarquía de empleados de la empresa y 

no por trabajadores externos. De modo que en este caso, tampoco es posible 

experimentar las fuerzas de la oferta y la demanda; la influencia, no obstante, 

de dichas fuerzas se experimentan en el “puerto de entrada”, al nivel más bajo 

de la jerarquía; para poder tener acceso los trabajadores compiten entre sí y la 

determinación salarial, a este nivel muy bajo en la jerarquía, resulta de las 

interacciones entre la oferta y demanda laboral, mas una vez que se ha 

ingresado al sistema jerárquico y de promociones, esas dos fuerzas dejan de 

actuar y entran en funcionamiento normativas, reglas de promoción, costumbre 

y acuerdos que establecen el modo en que los trabajadores suben de 

categoría en el sistema jerárquico, elevando sus ingresos de tal manera que la 

empresa espera elevar también su eficiencia. Tanto trabajadores como 

empresarios tienen ventajas en los mercados internos, los primeros si poseen 

poder sindical pueden tener buenos salarios y favorables condiciones de 

trabajo, mientras que los segundos, aparte de la eficiencia de empleados bien 

motivados, pueden reducir costos de contratación, y de rotación del trabajo. 

 

3. Mercados duales o segmentados: pero aunque el comportamiento ideal de 

los mercados internos es bastante claro, es difícil determinar si realmente este 

mecanismo es tan ventajoso como se cree. En este sentido se afirma que en 

realidad el mercado de trabajo funciona bajo una lógica de segmentación, esto 

es, como un mercado dividido en dos: los llamados mercados primarios y los 

denominados mercados secundarios. Los primarios operan como los mercados 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 47 

internos con buenos salarios, excelentes condiciones laborales, inversiones de 

la empresa en capital humano y con eficientes organizaciones sindicales; no 

así los mercados secundarios, los cuales se caracterizan por una elevada 

rotación laboral, son trabajos en los cuales no se requiere preparación 

especial, la elevada inestabilidad de la ocupación no permite la formación de 

organización sindical, no existen promociones, ni inversiones en capital 

humano, y los salarios son sumamente bajos. La calificación, los hábitos 

laborales y la motivación, no permiten un traslado del mercado secundario al 

primario. En los mercados secundarios los trabajadores tienen muy baja 

calificación, poseen malos hábitos y se encuentran considerablemente 

desmotivados para buscar empleo en los mercados primarios. Por otra parte se 

cree que la discriminación (de género, racial, étnica, etc.) juega un papel 

fundamental en la formación de los mercados secundarios. Pero es evidente 

que aunque se acepte la existencia de esta dualidad en el mercado de trabajo, 

nada asegura que el nivel de empleo y los salarios establecidos tanto en los 

mercados primarios como secundarios sean coherentes con los del mercado 

competitivo o con ciertas necesidades sociales establecidas de alguna forma. 

 

Puede verse que el establecimiento del nivel de empleo y de los salarios es un 

tema controversial, sin embargo, no existe lugar a dudas de la necesidad de 

gestionar este mercado así sea para proteger su libre funcionamiento, aunque 

naturalmente tanto el funcionamiento imperfecto de este mercado como la 

existencias de comportamientos no convencionales obliga a que la gestión sea 

más agresiva, por otro lado, es importante hacer un esfuerzo por explicar lo que 

resulta de la interacción de los patronos y los trabajadores en la realidad. 

 

El desempleo es un fenómeno común tanto en las economías desarrolladas como 

en las subdesarrolladas, éste suele ser un mal endémico en las últimas y un 

problema recurrente en las primeras. En cuanto a los salarios existe una evidente 

diferencia entre estos dos grupos de países, mientras en los países o áreas más 
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desarrolladas los salarios por lo general logran cubrir necesidades básicas y 

hábitos consumistas, en el caso de los países o áreas poco desarrolladas (y 

subdesarrolladas) los salarios tienen la característica de encontrarse secularmente 

muy bajos, tanto que algunos no sólo se ubican en el límite de lo básicamente 

necesario, sino que se hallan, incluso, por debajo de este margen. Existe una 

abundante evidencia empírica sobre estos problemas en las economías de 

mercado. Las teorías antes esbozadas atribuyen estos males a situaciones 

vinculadas con imperfecciones en los mercados o a factores de naturaleza 

institucional, susceptibles de ser más o menos corregidos. 

 

Ahora bien, es posible que el problema del desempleo y los salarios tenga que ver 

con el propio carácter del sistema capitalista, es decir con ese afán de obtener la 

mayor cantidad de plusvalía (Marx, 1980), en este caso el mercado de trabajo es 

un área de conflicto de intereses entre el patrono y el trabajador, en donde sólo 

secundariamente entra en juego la oferta y la demanda, el problema fundamental, 

sin embargo, gira en torno a la necesidad del capitalista de que se establezca una 

ocupación y un salario que permitan cubrir el valor de la fuerza de trabajo del 

obrero, de modo que el patrono obtenga la máxima plusvalía posible. En estas 

condiciones el desempleo debe ser el  preciso para que oferta y demanda o la 

negociación entre capitalistas y obreros (en este último caso, por lo general, 

sindicalizados) determinen un salario que logre cubrir el valor la fuerza de trabajo 

(reponer su desgaste). El desempleo en este caso es concomitante con la propia 

producción capitalista; y tal estado de las cosas es, obviamente, más coherente 

con lo que se percibe en la realidad histórica de este sistema de mercado. 

 

Es necesario señalar que Marx plantea las cosas de una manera más plausible, 

los obreros se comportan con el fin de llenar sus necesidades de reproducción 

material y social de su fuerza de trabajo, no así el capitalista cuyo objetivo es el 

lucro que va más allá del comportamiento de beneficio-costo, se trata más bien de 

un afán explotador de la fuerza de trabajo, única mercancía que puede crear y 
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potenciar el valor. Se establece entonces una situación peligrosa que no se 

evidencia quedándose en el análisis de la racionalidad beneficio-costo, y consiste 

en la posibilidad de que el valor de la fuerza de trabajo no se logre cubrir. Es 

conveniente abordar este problema desde distintas perspectivas en el mercado de 

trabajo, incluso desde la que asume una situación competitiva; se puede 

comprobar, como se intentará en el siguiente capítulo, que una situación en la cual 

la cobertura del valor de la fuerza de trabajo no se alcanza, genera graves 

inconvenientes tanto para los trabajadores, quienes ven deteriorarse su vida, 

como los capitalista que sufrirán merma inevitablemente en sus ganancias. 

 

En tales condiciones, naturalmente, se vuelve imprescindible gestionar el mercado 

de trabajo de forma bastante beligerante, porque a pesar de que, una vez que se 

ha establecido el valor de la fuerza de trabajo, resulta bastante simple poder 

diseñar una teoría económica del comportamiento del mercado de trabajo y su 

efecto en el desarrollo económico, el principal problema que evidentemente no 

puede ser desdeñado por la economía reside en cómo determinar el valor de la 

fuerza de trabajo, ésta también es una tarea económica ya que el comportamiento 

de la economía puede ser distinto según el valor de la fuerza de trabajo y su 

relación con el empleo y salarios, mientras que a su vez el comportamiento 

económico provoca cambios en el valor de la fuerza de trabajo y su relación con el 

resto de variables. 

 

La gestión del desarrollo debe presentar cómo opera la economía laboral 

partiendo del concepto de valor de la fuerza de trabajo, y diseñar los rasgos 

generales de la política a seguir para la determinación de este valor y la 

estructuración de la coordinación social del trabajo, de modo que sea posible 

precisar algunos resultados relativos al empleo, los salarios, la eficiencia, el 

crecimiento y el desarrollo humano sostenible, tal como ha quedado definido en el 

capítulo II. 
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3.2. LA GESTION DE LA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO Y EL PROBLEMA 

DE LA RACIONALIDAD ECONOMICA. 

 

El problema de la racionalidad económica ha sido uno de los más difíciles y 

polémicos dentro de la economía. No obstante, muchas de las formas de abordar 

esta cuestión no han sido las más adecuadas, suele ocurrir en estos casos que la 

racionalidad se estudia sin tomar en cuenta la realidad de la división social del 

trabajo y la importancia del carácter de la coordinación social de la misma. Se 

puede asegurar que un análisis preciso de la racionalidad económica solamente 

puede hacerse partiendo del concepto de la división social del trabajo y la 

coordinación social. Naturalmente, para poder intervenir en los procesos 

económicos a través de la gestión del desarrollo, es imprescindible tener muy 

clara la racionalidad o racionalidades, si éste es el caso, que predominan en dicho 

proceso y que influyen en la generación del desarrollo. 

 

Por lo tanto para iniciar el análisis del concepto de la racionalidad económica es 

necesario partir de la importante definición de la división social del trabajo. Es 

Adam Smith (1984) el primero en hacer un desarrollo sistemático de lo que se 

entiende por división del trabajo, en su obra “Investigación sobre…la riqueza de 

las naciones”, publicada por primera vez en 1776, este concepto juega un papel 

central y no son pocos los economistas e historiadores que citan el célebre pasaje 

acerca de la producción de alfileres, también en sus primeros capítulos menciona 

la importancia que el mercado tiene para la división del trabajo. Pero es con Marx 

y Engels que el concepto se transforma en una interpretación más amplia y 

sistemática del proceso de desarrollo de la sociedad, que abarca fases históricas 

desde los estados primitivos de los seres humanos con relaciones comunales, 

pasando por el esclavismo, las relaciones feudales, el capitalismo y la sociedad 

comunista; es con estos autores que se hace una necesidad concebir el 

comportamiento de la sociedad en el contexto de un sistema de coordinación 

social (Marx y Engels, 1982). 
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En las contribuciones de Smith, el mercado aparece como la única forma de 

coordinación social, y se le atribuye a él, por lo general, la afirmación de la 

importancia fundamental que en las decisiones humanas tiene el egoísmo, estas 

ideas han jugado un papel de principal importancia en la teoría económica 

neoclásica. En esta escuela la combinación de este principio del egoísmo con la 

técnica medio-fin para la toma de decisiones, les ha permitido olvidarse del vital 

concepto de la división social del trabajo. 

 

Con el surgimiento del marxismo, sin embargo, la división social del trabajo tuvo 

un desarrollo relevante al punto de permitir en la actualidad establecer una 

definición precisa de este concepto, la cual se puede resumir, de la siguiente 

manera: “sistema de interacciones productivas y reproductivas, directas e 

indirectas, entre la multiplicidad de agentes económicos definidos tanto en el 

tiempo como en el espacio” (Hinkelammert, F. y Mora, H.; 2001: 86). Pero esta 

conceptualización debe pasar no sólo por “la propensión humana a permutar, a 

cambiar y negociar una cosa por otra” (Smith), sino también, y con más urgencia, 

por el establecimiento del proceso de trabajo y por la interdependencia de éstos 

en el sistema de división social del trabajo (Hinkelammert, Mora, 2001: 145). 

Mientras la permutación, el intercambio, es propio de las economías mercantiles, 

el proceso de trabajo y las necesarias interdependencias son importantes aún en 

economías en las cuales el mercado podría estar ausente o casi inexistente. 

 

De esta comprensión de la división social del trabajo se desprenden dos tipos de 

racionalidades en una economía de mercado: la formal y la material. La 

racionalidad formal está dirigida a establecer decisiones tomando en cuenta 

medios con arreglo a fines, a permitir relaciones de complementariedad entre los 

distintos procesos de trabajo, de acuerdo a coeficientes técnicos y a limitaciones 

de espacio y tiempo, por otro lado determina el consistente establecimiento del 

sistema de precios. La racionalidad material se vincula a las necesidades de 
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reproducción de la vida y de la naturaleza, a los requerimientos para la existencia 

en el largo plazo del sistema de división social del trabajo en condiciones de 

medios de producción y fuerza de trabajo heterogéneos (Ibid: capítulo IV). 

 

Es evidente que la racionalidad formal se halla supeditada a la racionalidad 

material, porque el afán de la sobrevivencia solamente puede ser perturbado por 

situaciones vinculadas a valores. No hay duda que la acción básica humana es el 

mantenimiento de sus condiciones de vida, de una forma permanente e integral. 

 

No obstante, la creencia en que el mercado con sus características de conducta 

egoísta de los agentes con arreglo al comportamiento medio-fin o costo-beneficio, 

provoca que acciones encaminadas exclusivamente a lograr el interés individual, 

redunden en beneficio de toda la sociedad, es sólo un valor que resulta en 

decisiones normativas que llevan a una coordinación de la división social del 

trabajo a través de las fuerzas del mercado. 

 

Semejante actitud normativa lleva exactamente a lo contrario de lo esperado por 

Smith y los neoclásicos, como puede observarse con una breve inspección de la 

realidad, es decir, al hecho de que las acciones intencionadas de los individuos, 

enfocadas en su interés egoísta, conduce a resultados no intencionados 

indeseables que atentan contra la sobrevivencia humana, tanto desde el punto de 

vista de la reproducción de la vida, como de la vinculación entre la sociedad y la 

naturaleza. 

 

En el presente, incluso autores que pueden haber tenido su origen en las escuelas 

convencionales de economía como A. Sen, sostienen que “el egoísmo universal 

como requisito de la racionalidad es evidentemente absurdo” (A. Sen, 1991: 33). 

Aunque Sen sigue estando al lado de quienes consideran que el mantenimiento de 

la reproducción de la vida humana es sólo un valor ético, cree que “el enfoque 
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egoísta de la racionalidad supone, entre otras cosas, un firme rechazo de la visión 

de la motivación ‘relacionada con la ética’. Intentar hacer lo mejor para conseguir 

lo que a uno le gustaría obtener puede ser una parte de la racionalidad, y esto 

puede incluir la promoción de objetos no egoístas que podemos valorar y desear 

alcanzar” (Ibid). Este economista también señala el peligro de las acciones 

intencionadas basada en la elección racional, centrada en el interés individual, en 

lo relativo a las consecuencias indeseables no intencionadas a las que lleva. “Si 

una persona hace exactamente lo contrario de lo que le ayudaría a conseguir lo 

que quiere obtener, y lo hace con una consistencia interna perfecta (escogiendo 

siempre lo contrario de lo que aumentaría las posibilidades de que sucedieran las 

cosas que quiere o valora), no se le puede considerar racional…” (Ibid: 31). 

 

Lo anterior puede ser mejor comprendido tomando en cuenta una apreciación de 

F. Hinkelammert: “Lo que a la luz de la racionalidad medio-fin parece ser 

perfectamente racional, desde el punto de vista de la racionalidad reproductiva del 

sujeto puede ser perfectamente irracional. El actor que corta la rama sobre la cual 

está sentado no puede derivar de la racionalidad formal de su acción el hecho de 

que, una vez cortada la rama, él va a caer al abismo. Puede calcular muy bien sus 

medios: la sierra es la adecuada y está bien calibrada y afilada, su propio trabajo 

está empleado con un máximo de productividad. Sobre eso, y nada más que sobre 

eso, decide la racionalidad medio-fin. Este cálculo no revela ningún peligro sobre 

la vida del actor, pero como sujeto, tiene que razonar de forma diferente” 

(Hinkelammert y Mora; 2001: 106). 

 

Pero mientras Sen se mantiene en el afán de mostrar la importancia fundamental 

de la racionalidad basada en valores, que los concibe como una dualidad 

consistente en lo que denomina “agencia” o “la capacidad de la persona para 

establecer objetivos, compromisos, valores, etc.” (A. Sen, 1991: 58), y lo que 

tradicionalmente se conoce como bienestar; en el contexto de la división de la 

racionalidad en formal y material, se enfatiza en la fundamental importancia de la 
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reproducción de la vida humana, no sólo como un valor ético, sino como un juicio 

de hecho que es la fuente de la racionalidad reproductiva y de una multitud de 

valores normativos, coherentes algunos con esta racionalidad e incoherentes y 

hasta perniciosos otros. 

 

La inaudita creencia en la infalibilidad del mercado, basada en la racionalidad 

egoísta medio-fin, como un sistema de coordinación social de la división del 

trabajo, está llevando a la sociedad humana al peligro de su propia extinción a 

consencuencia de la exclusión (pobreza, guerras, conflictos sociales, etc.) y de la 

destrucción de las condiciones ambientales. 

 

Evidentemente, la gestión del desarrollo debe abordar el problema de la 

coordinación social del trabajo, partiendo de la racionalidad en sus dos sentidos, 

esto es, formal y material de donde se desprenderán un abanico de motivaciones 

reproductivas que deben integrarse y complementarse para poder redundar en el 

desarrollo humano sostenible. 

 

Conviene, por tanto, esbozar lo que se entiende por coordinación social del trabajo 

en una economía de mercado desde el enfoque general de la racionalidad 

reproductiva. Se ha establecido arriba que la racionalidad se debe comprender en 

su doble característica, formal y material, pero éstas se expresan en relaciones 

distintas según el tipo de coordinación social que predomine. Si el tipo de 

coordinación es espontáneo y descentralizado, desde el punto de vista de la 

racionalidad formal las relaciones son predominantemente de valor, de 

intercambio, se impone la homogeneidad y el carácter cuantitativo y monetario de 

las interacciones. Pero, sin lugar a dudas, la racionalidad material hará patente, 

conscientes o no los agentes económicos, la heterogeneidad, las necesidades de 

la reproducción de la vida en relaciones que se expresarán en la competencia; en 

tanto la coordinación sea de preferencia espontánea, difícilmente el mercado 

puede resolver satisfactoriamente las contradicciones que presenta el sistema. 
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Ahora bien, aunque la coordinación social del trabajo se estructure de acuerdo con 

el mercado, existen características que pertenecen a la coordinación consciente y 

jerárquica, esto es, aunque la coordinación social se base en el mercado, las 

empresas poseen a su interior órdenes jerárquicos conscientemente establecidos 

para participar en los procesos de competencias, se establecen pues, desde el 

punto de vista de la racionalidad formal, relaciones de jerarquía; por otro lado, ya 

pudimos evidenciar que en los mercados de trabajo, por ejemplo, no sólo se dan 

estas relaciones de jerarquía sino que, al igual que en las empresas, se 

establecen organizaciones de los agentes con el fin de hacer frente no sólo a los 

fenómenos que resultan de las vinculaciones de valor y de competencia, esto es, a 

los problemas de establecimientos de precios y de manutención adecuada de la 

vida y condiciones de trabajo, etc.; sino a los efectos que provienen de las 

relaciones jerárquicas; se trata en este caso de las relaciones de organización que 

se desprenden también de la racionalidad reproductiva de los agentes, ya que no 

deja lugar a dudas que existe, de forma incipiente o muy desarrollado, el afán de 

los seres humanos de protegerse, de sobrevivir, frente a las presiones destructivas 

que pueden provenir de racionalidades estrictamente formales como las del 

interés individual de beneficio-costo. 

 

Hinkelammert y Mora (2001: 154) definen de la siguiente forma el sistema de 

coordinación social del trabajo: “… nos referimos a un conjunto de procesos de 

trabajo entrelazados entre sí, que producen todos los medios de producción que 

se utilizan en cada uno de los procesos de trabajo y todos los medios de vida que 

entran en la canasta de consumo de sus productores, lo mismo que las 

condiciones generales de su posibilidad”; estas “condiciones generales de su 

posibilidad”, obviamente, están vinculadas a las intersecciones que se llevan a 

cabo entre las distintas racionalidades y formas de coordinación social del trabajo 

que dan lugar a las relaciones reales entre los agentes que pueden poner en 

peligro la existencia del sistema o permitir su permanencia en el tiempo. 
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Acerca de los aspectos relativos a la coordinación social del trabajo se ahondará 

más en el quinto capítulo. 
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CAPÍTULO IV. LA GESTION DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO PARA 

EL DESARROLLO. 

 

En la mayoría de enfoques acerca del desarrollo existe la idea común de que éste 

para ser alcanzado de forma sostenible requiere de un adecuado avance 

tecnológico, francamente no hay objeciones a este planteamiento, aunque quizás 

se encuentren posiciones muy diversas en cuanto a lo que se concibe como 

avance tecnológico, sin embargo, aparte de la necesaria capacitación que toda 

instalación de una nueva tecnología requiere en la fuerza de trabajo humana, muy 

pocas son las escuelas económicas que consideran el desarrollo de la fuerza de 

trabajo en sí como una condición fundamental, tanto en el propio desenvolvimiento 

tecnológico como en su pleno aprovechamiento. Se piensa quizás, con bastante 

razón, que los estudios acerca de las condiciones de la fuerza de trabajo se hallan 

muy influenciados por aspectos de naturaleza ética, no obstante, esto no desdice 

la importancia vital de tales condiciones del trabajador para los avances 

tecnológicos. 

 

Desde el punto de vista económico, a pesar de la considerable razón que tiene la 

objeción a los estudios del mencionado impacto debido a la influencia de factores 

éticos, es posible estructurar análisis de comportamientos sistemáticos que 

arrancan de las condiciones de la fuerza de trabajo para luego determinar su 

impacto tanto en la tecnología como en la eficiencia económica, que como se sabe 

son esenciales en el desarrollo. Dentro de las muy pocas escuelas o enfoques que 

tratan este tema se suele tomar la variable de las condiciones del trabajador como 

un factor exógeno debido a la carga ética que antes mencionaba1. Pero, en 

realidad, esta es otra forma de decir que en este aspecto de las condiciones 

económicas es muy poco lo que se puede hacer si no es bajo los conceptos de la 

ética o la sociología. 

 

                                                         
1
 Los enfoques acerca de los salarios de eficiencia (Argandoña, et al., 1999) y del capital humano (Becker, 

1980) son un buen ejemplo de esto. 
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A pesar de que efectivamente, la determinación de las condiciones adecuadas de 

la fuerza de trabajo, no es una variable estrictamente técnica, al igual que un 

trabajador no puede ser considerado como una máquina, herramienta, 

computadora, material o infraestructura, y que por ende todas sus apreciaciones 

acerca de sus condiciones se encuentran afectadas por todos los aspectos que 

envuelven a una sociedad, desde el enfoque económico es posible estructurar 

relaciones de comportamiento que incluyan a estas condiciones del trabajador 

como una variable endógena que queda explicada, aunque se entiende que no 

totalmente, en el modelo económico del desarrollo, que como ha quedado 

establecido ya en los capítulos anteriores es solamente uno de los aspectos del 

desarrollo humano. 

 

Entre los muchos aportes a la ciencia por parte de Carlos Marx, está el haber 

hecho una definición precisa de esta variable socioeconómica que capta las 

condiciones del trabajador, se trata del “valor de la fuerza de trabajo”. Marx 

endogeniza esta variable en su sistema teórico de funcionamiento económico del 

capitalismo, pero al mismo tiempo la deja abierta para que reciba influencias de 

factores que no son estrictamente económicos pero que tendrán sus efectos en el 

comportamiento de la economía, a su vez muestra las posibilidades que este 

mismo carácter de apertura, en la variable, presenta para que los aspectos 

económicos tengan su impacto en los fenómenos superestructurales. 

 

Ahora bien, al momento de transformar los planteamientos marxistas a la 

abstracción de un modelo económico es posible ver como el “valor de la fuerza de 

trabajo” no sólo es una variable influida por las demás variables sino que ella 

misma también influye activamente en esas otras variables. De esta manera 

cuando se aborda el aspecto económico del desarrollo humano, se termina 

estableciendo que junto a otros elementos económicos se encuentra ante todo el 

valor de la fuerza de trabajo, cuya cobertura es imprescindible para alcanzar el 

desarrollo humano sostenible, así estén asegurados los otros elementos, como la 

tecnología, por ejemplo, pero si no se cubre ese valor difícilmente se logra ese 
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objetivo. Hasta los fines más estrechos, como la obtención de la mayor plusvalía, 

se encuentran mediatizados por el efecto generado por el valor de la fuerza de 

trabajo. 

 

Pasemos a considerar, entonces, los conceptos de fuerza de trabajo y su valor. 

 
4.1. REPRODUCCION DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

 

Con lo expresado en la introducción del capítulo, se comprende la importancia que 

tiene la precisión del concepto, tanto de fuerza de trabajo como del valor de la 

fuerza de trabajo; Sin embargo, no se puede hacer referencia a lo que se entiende 

por fuerza de trabajo sin antes hacer una explicación de la dinámica de población, 

dado que es obvio que aquélla es parte de esta última. Pero esta importante 

variable demográfica se le suele considerar como uno de los factores relevantes 

en el desarrollo, especialmente por la influencia que se le atribuye con respecto a 

la pobreza y el hambre. 

 

4.1.1. POBLACION, POBREZA Y HAMBRE. 

 

En relación con este tema, hace más de un siglo Malthus expresaba: “La 

población si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los 

alimentos tan sólo aumentan en progresión aritmética. Basta con poseer las más 

elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a 

favor de la primera de estas dos fuerzas”. (Malthus, T. R.: 1984: 53). 

 

He decidido introducir este apartado con esas desalentadoras aseveraciones de 

Malthus, para establecer que aunque existen las más disímiles teorías acerca del 

comportamiento de la población y su efecto en la sociedad, la preocupación que 

más sobresale reside en que ésta pueda llegar a elevarse por encima de los 

recursos necesarios para la vida. 
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Pero abordar en toda su amplitud el problema de la población es excesivamente 

complejo e imposible en este trabajo, dados los objetivos que se pretenden. Por 

ello, voy a concentrarme en un enfoque que relaciona el problema de la población 

con el comportamiento económico, ya que si bien en el presente se conoce que se 

trata de una cuestión multidimensional, no queda la menor duda de que el factor 

económico es muy vital en su explicación. 

 

Quiero en este sentido partir del enfoque acerca del comportamiento de la 

población presentado por Sidney Coontz en 1976 en su obra “Teorías de la 

población y su interpretación económica”; aunque es este un enfoque alejado en el 

tiempo creo que tiene vigencia en la actualidad, especialmente para el tratamiento 

que en esta tesis se da acerca de la fuerza de trabajo. En consecuencia iniciaré 

explicando someramente el modelo utilizado por este autor para mostrar la 

manera en que el fenómeno de la población se relaciona con el comportamiento 

económico. 

 

4.1.1.1. EL MODELO ENDÓGENO DE POBLACIÓN DE SIDNEY COONTZ. 

 

Como es frecuente en los estudios de población, la obra de Coontz parte del 

enunciado de la teoría de Malthus y de una clasificación general de las teorías en 

biológicas, sociológicas y económicas; el autor argumenta que a pesar de la cierta 

plausibilidad en estas teorías, los resultados fácticos no parecen verificar de 

manera completa y satisfactorias los planteamientos más importantes. No 

obstante, considera que la explicación acerca del comportamiento de la población 

se encuentra relacionada con los procesos económicos, no existe la población en 

absoluto sino una población que siempre se encuentra en un contexto 

socioeconómico específico, aunque Malthus hizo un señalamiento importante e 

incluso preocupante y en apariencia evidente, se equivocó al pensar que la forma 

en que la población crecía (según él geométricamente) era independiente de los 

procesos determinantes en el crecimiento de los bienes. 
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El enfoque de Coontz arranca haciendo referencia al concepto de mercado de 

trabajo concebido por A. Marshall, reinterpretando la teoría del mercado de trabajo 

Coontz divide a los trabajadores en calificados y no calificados, lo que también es 

un señalamiento fácilmente verificable en la práctica. Para este autor, la fuerza de 

trabajo es el segmento más importante en las tendencias de la población, y al 

momento de considerar estas dos dimensiones en que puede dividirse logra 

explicar comportamientos contradictorios que en las teorías de carácter biológico y 

sociológico se presentan. La línea de explicación de la teoría de Coontz discurre 

de la siguiente forma: 

 

Plantea que el principal factor en la determinación del comportamiento de la 

población es la demanda de trabajo, si bien, la pauta del crecimiento poblacional 

resulta de la diferencia entre la tasa de mortalidad y fertilidad, las cuales acepta 

que, ceteris paribus, se asocian de forma positiva, no obstante los cambios que 

pudiesen ocurrir en la demanda de trabajo pueden modificar de manera sustancial 

esa correlación. 

 

El asunto reside en que la demanda de trabajo se vincula con el ingreso, y éste 

con el estándar de vida; Coontz afirma que el secreto de la influencia económica 

sobre el fenómeno demográfico se encuentra en la dilucidación de tales 

vinculaciones; aunque reconoce que Marshall hizo una importante contribución al 

diferenciar entre trabajo “eficiente” (calificado) e “ineficiente” (no calificado), le 

critica el hecho de que no haya enunciado basado en esta diferenciación una ley 

de población endógena con el comportamiento económico. 

 

Mientras Marshall sostuvo que las remuneraciones tenían que ver con las 

“eficiencias” (calificaciones) no pudo deducir de aquí una teoría plausible que 

utilizara el comportamiento de la demanda de trabajo para explicar los cambios 

demográficos. El problema que llevó a Marshall como a otros economistas a 

considerar la variable de población como exógena en las explicaciones de los 

fenómenos económicos, estuvo vinculado al fracaso de la explicación que arrancó 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 62 

en la escuela clásica, y que luego retomaron los neoclásicos y otras escuelas, 

consistente en argumentar que cuando el ingreso del trabajo se eleva por encima 

de lo necesario para su subsistencia la población aumenta, lo que a su vez reduce 

las condiciones de vida de los trabajadores provocando una reducción en los 

ritmos de crecimiento poblacional, este enfoque partía de la idea de que con 

ingresos más elevados las pautas de fertilidad podían ser superiores a las de 

mortalidad, o bien, podría suceder que mientras la tasa de mortalidad se redujera 

la de fertilidad podía estar creciendo. 

 

Semejante teoría debió abandonarse frente a la evidencia de los países 

desarrollados en los cuales se pudo observar que junto a los aumentos de los 

ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores, se aunó una importante 

reducción en las tasas de crecimiento poblacional. A pesar de que esta paradoja 

debió haber llevado al abandono total de las ideas malthusianas en la economía, 

si se hubiese explotado mejor el enfoque marshaliano acerca de la relación entre 

ingresos del trabajo y eficiencia, el resultado fue abandonar el intento de 

endogenizar el comportamiento poblacional y sostener que la ley maltusiana era 

propia de las etapas tempranas del desarrollo pero que dejaba de actuar para 

fases superiores, sin molestarse en estudiar si lo que ocurría era que la 

mencionada ley ya no explicaba nada del comportamiento poblacional, el cual 

quizás tendría una mejor explicación a la luz de su vinculación con la conducta 

económica. 

 

El enfoque de Sydney Coontz arranca por establecer que la demanda de trabajo 

no se debe confundir con los medios de subsistencia, que existe una diferencia 

importante entre la demanda de trabajo que se asocia al comportamiento de la 

actividad económica, y el estándar de vida de los trabajadores que hace que los 

efectos de la demanda de trabajo puedan ser de distinta índole en lo referente a la 

población (oferta). Según este autor, es posible explicar las fluctuaciones de la 

población en el corto plazo así como los cambios en el largo plazo, asumiendo que 
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existe una relación entre demanda de trabajo, ingreso, estándar de vida y tasa de 

fertilidad. 

 

Resumiendo de forma muy breve su enfoque, Coontz afirma que uno de los 

aportes fundamentales de Marshall fue hacer diferencia entre trabajo calificado y 

no calificado. En el largo plazo, los cambios en los ingresos de la fuerza de trabajo 

permite la transformación del trabajo no calificado en trabajo calificado, tal 

fenómeno se encuentra asociado a incrementos en el estándar de vida de la mano 

de obra; bajo estas condiciones por cuanto el estándar de vida se vuelve más 

costoso, cada trabajador que pretende reproducir una fuerza de trabajo del mismo 

nivel tiene que ajustar el tamaño de su grupo familiar de modo que sus ingresos le 

permitan lograr tal objetivo, esto obviamente provoca una presión hacia la baja de 

la tasa de fertilidad, que dada la tasa de mortalidad, genera inevitablemente un 

cambio en la pauta de crecimiento de la población, es decir, una disminución. 

 

De este modo, Coontz establece una explicación bastante aceptable del 

comportamiento de las tasas de crecimiento de población en los países 

desarrollados, que arranca de la influencia de las variables económicas. Así las 

tasas de fertilidad, junto a las tasas de crecimiento poblacional deben ser bajas en 

los países de alto nivel de desarrollo y viceversa para los países de bajo 

desarrollo, que se corrobora sin mucho problema con las observaciones 

empíricas. 

 

Pero la teoría también puede explicar el comportamiento de las tasas de fertilidad 

y población, en cuanto a las fluctuaciones de corto plazo. Mientras en el largo 

plazo se puede prever que cuando los ingresos aumentan, el estándar de vida de 

los trabajadores se mejora y con ello sus patrones de gastos se reducen, en el 

afán de reproducir una fuerza de trabajo en condiciones de mantener la calidad de 

la mano de obra de las futuras generaciones; en el corto plazo, una vez que el 

estándar de vida se ha establecido de acuerdo a la más alta calificación del 

trabajo, los aumentos de los ingresos laborales elevan la tasa de fertilidad, pues 
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los trabajadores al percibir que son capaces de cubrir las mayores necesidades de 

una familia más numerosa modifican sus patrones de fertilidad en el sentido de 

aumentar las tasas de crecimiento poblacional. 

 

De esta manera Coontz muestra que incluso los países desarrollados pueden 

presentar tasas de crecimiento de población, incluso más elevadas que las tasas 

de crecimiento de algunos países de bajo desarrollo, pero en su visión esto 

solamente puede ser coyuntural, esto es, un fenómeno de corto plazo. 

 

En el planteamiento de Coontz se puede observar la manera que la tasa de 

población queda endogenizada en el contexto económico, de tal forma que las 

pautas del desarrollo económico determinan las tasas de crecimiento de población 

no sólo en términos de su cantidad sino también de su calidad. Malthus pensaba 

que la población crecía en forma geométrica y los alimentos bajo un patrón de 

crecimiento aritmético, esta era considerada por él como una ley natural 

desconectada del comportamiento económico; sin embargo, acabamos de ver la 

forma en que Coontz muestra la influencia de la demanda de trabajo en los 

estándares de vida a través de los ingresos, y de ahí el mecanismo que hace que 

los propios trabajadores regulen sus pautas de fertilidad basados en una conducta 

laboral económica, bajo esta concepción la ley inmanente de Malthus pierde todo 

interés y sólo recobra importancia cuando fenómenos imprevisibles reducen de 

forma repentina la actividad económica, y la producción de bienes y servicios se 

rezaga con relación al crecimiento de la población, aunque como es obvio nada 

objetivo tiene que reflejarnos aparte de funestos presagios sin fundamento. 

 

Pero este importante enfoque de Coontz, presenta un relevante defecto, 

consistente en que a pesar de mostrar cómo el desarrollo económico influye en el 

patrón de crecimiento de la población, no establece la posibilidad del proceso 

inverso, las razones de esta limitación en su teoría y el enunciado de un modelo 

que puede sufragar tal defecto se realizará en el apartado siguiente. 
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4.1.1.2. OBSERVACIONES CRÍTICAS AL MODELO ENDÓGENO DE 

POBLACIÓN DE COONTZ: IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE FUERZA DE 

TRABAJO. 

 

Aunque el modelo presentado por Coontz es muy plausible, adolece de una 

importante confusión. Para este autor cuando Marshall hace referencia al trabajo 

“eficiente” e “ineficiente”, según su interpretación, se está refiriendo de modo 

directo al trabajo calificado y no calificado, respectivamente; sin embargo, una 

detallada revisión del texto de Marshall deja muy claro que él distingue entre los 

cambios de eficiencia que generan las variaciones del salario, con los salarios más 

altos que obtienen los trabajadores calificados o “especializados” con respecto a 

los no calificados o “no especializados” como lo llamara Marshall. Para este último 

autor el comportamiento eficiente o no en la actividad laboral depende de 

características generales de la capacidad humana: “En muchas ocupaciones la 

eficiencia industrial requiere casi exclusivamente vigor físico, es decir, fuerza 

muscular, una buena constitución y hábitos enérgicos…” (Marshall, 1963: 165). 

 

El enfoque de Marshall acerca de la vinculación entre los salarios y la eficiencia se 

hace patente en su afirmación que expresa: “Tenemos que considerar ahora las 

condiciones de que dependen la salud, la fuerza física, intelectual y moral. Estas 

son la base de la eficiencia industrial, de que depende la producción de la riqueza 

material, mientras que, inversamente, la principal importancia de la riqueza 

material, estriba en el hecho de que, cuando es utilizada debidamente, aumenta la 

salud y la fuerza física, intelectual y moral de la raza humana” (Ibid.). 

 

Esta relación circular le permite a Marshall establecer que al aumentar el salario 

se eleva la eficiencia, y, si por el contrario, el salario se reduce también lo hace la 

eficiencia (1963: 167; 435-437; 419). Sin embargo, Marshall concibe que los 

aumentos de salarios al elevar la eficiencia de generación en generación termina 

elevando la calidad del trabajo, de manera que el trabajo no calificado se va 
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transformando en trabajo calificado, y, este último, va elevando su calificación con 

los salarios y las mejoras en los niveles de eficiencia. 

 

En la estructuración de su modelo Coontz obvió esta importante distinción hecha 

por Marshall en su obra, tomando de modo directo, sin pasar por las etapas antes 

mencionadas, el trabajo eficiente como calificado o especializado y el trabajo 

ineficiente como el no especializado. Aunque tal proceder pareciera inocuo, trajo, 

sin embargo, como consecuencia, que Coontz no pudiera reconocer el efecto 

retroalimentador del comportamiento de la población, específicamente de la fuerza 

de trabajo, en la economía. 

 

Lo cierto es que si Coontz hubiese tomado en cuenta la distinción de Marshall e 

incorporado el concepto marxista de fuerza de trabajo, el cual se hace sentir 

tímidamente en su concepto de estándar de vida, su teoría hubiese tenido una 

importante transformación. No obstante para poderla esbozar, se requiere que se 

realice un análisis detallado del concepto de fuerza de trabajo y su valor, lo que se 

reserva para los siguientes acápites de este apartado. Por ahora conviene reseñar 

algunas evidencias de los comportamientos de la actividad económica y la 

población en el mundo y en El Salvador, especialmente en lo relativo a la pobreza 

y el hambre; a modo de poner a prueba no sólo la vieja teoría de Malthus sino 

también el enfoque de Coontz. 

 

4.1.1.3. POBLACIÓN EN EL MUNDO: POBREZA Y HAMBRE. 

 

A pesar de la poca fuerza científica que en la actualidad tiene la teoría 

malthusiana, sigue siendo aún un problema urgente en nuestro tiempo la pobreza 

y el hambre en amplias capas humanas, por ello es que todavía muchos cientistas 

sociales importantes siguen verificando que no se esté operando el funesto 

augurio de Malthus. 
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Amartya Sen en su obra “Desarrollo y libertad” (2000) aborda el problema del 

crecimiento de la población, y su relación con los crecimientos en la producción de 

los principales alimentos del mundo, para tratar de comprobar si existe realmente 

una situación que pudiese estar indicando el surgimiento de una crisis 

demográfica del tipo que Malthus predecía. Para poder verificar si existe una crisis 

alimentaria a escala mundial, Sen utiliza como indicador la tasa de crecimiento de 

la producción de alimentos per cápita, la conclusión no es sorprendente, en lo que 

respecta a la teoría del Malthus, “no sólo no disminuye la producción de alimentos 

per cápita (todo lo contrario), sino que, además, los mayores aumentos per cápita 

se han registrado en las regiones más pobladas del Tercer Mundo (en particular 

en China, La India y el resto de Asia)” (Sen, 2000: 252). 

 

Otra importante conclusión en el estudio de Sen, se desprende del 

comportamiento de los precios en relación con los niveles de producción de 

alimentos, el autor del estudio se sorprende de que a pesar de que los precios de 

los principales cereales se han reducido en el período que analiza, ello no ha 

llevado a disminuir los niveles de producción sino, al contrario, a aumentarlos, Sen 

se refiere a este fenómeno explicándolo con lo que él denomina “agencia” (ibid.: 

255); no obstante, es posible mencionar que ciertas racionalidades que se 

observan entre la mayoría de los productores de escasos recursos pueden 

explicar bastante bien ese fenómeno, sin que ello contradiga el importante 

concepto esgrimido por Sen, en el capítulo cuatro se ampliará más este tema. 

 

A diferencia de Coontz, A. Sen no se detiene en tratar de explicar de modo preciso 

cuáles podrían ser los determinantes principales del comportamiento de la 

población, en su visión aunque no intenta crear un modelo, relaciona diversos 

aspectos que influyen este parámetro, entre los que se encuentran como es obvió, 

el desarrollo económico y social, incorpora, además, aspectos de carácter cultural 

como institucionales y políticos, su visión es tan compleja, que pareciese imposible 

endogenizar de alguna forma este parámetro. 
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Es indudable que las razones por las que se vuelve difícil endogenizar un 

parámetro como el de la población tiene que ver con esa complejidad, y 

representa un argumento plausible para negarse a intentarlo; frente a tal situación 

el modelo de Coontz aparece como una excesiva simplificación, pues aunque su 

modelo es muy preciso no permite la incorporación de esos aspectos que como el 

cultural, el político o lo ético, introduce grandes complicaciones. Ahora bien, se 

vuelve perceptible que un intento de explicar de forma sistemática el 

comportamiento de la población de manera endógena, como resultado del proceso 

de desarrollo económico social, político, cultural y ético requiere de la 

estructuración de una variable compleja, que en mi opinión debe ser la fuerza de 

trabajo y su valor. Este concepto engloba todos los aspectos antes mencionados, 

y al extender el modelo de Coontz con la incorporación de esta variable, podemos 

muy bien explicar el comportamiento de la población en el cual el desarrollo 

económico y social juega un papel preponderante, sin obviar otros aspectos como 

el cultural, político y ético. 

 

Amartya Sen deja claro en su obra que la existencia de las hambrunas en algunos 

lugares del Tercer Mundo, que se caracterizan por ser muy poblados tienen su 

origen en problemas de tipo económico social y no en problemas de carácter 

demográfico, “…es fundamental comprender las causas de las hambrunas de una 

manera amplia y no atribuirlas a un desequilibrio mecánico entre la cantidad de 

alimentos y el volumen de población. Lo que es capital para analizar el hambre es 

la libertad fundamental del individuo y de la familia para conseguir la propiedad de 

una cantidad suficiente de alimentos…” (ibid.: 200); ésta también es una 

explicación coherente con las causas de la pobreza, aunque para Sen, la pobreza 

no solamente incluye la de ingreso sino también aquella que resulta de la falta de 

libertades políticas, llega incluso a sostener que tanto la pobreza como las 

hambrunas tienen más probabilidad de aparecer en sociedades caracterizadas  

por ser autoritarias. 
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Con relación a la pobreza, cuyas causas están en el sistema económico y socio 

político, desde el punto de vista de Sen, es necesario mencionar su apreciación de 

la influencia que tiene en las hambrunas, según este autor, aquellos que poseen 

recursos y propiedades por muy pequeñas que sean, son menos vulnerables que 

los que no poseen nada. Este efecto favorable de la posesión de recursos en 

propiedad, no sólo es beneficioso en el caso de hambrunas sino también ante el 

flagelo del desempleo (Ibid.: 201-202). 

 

Si se debe hacer una crítica al enfoque sobre el hambre y la pobreza de A. Sen, 

habría que decir que este autor evita hacer referencia a la naturaleza explotadora 

del capitalismo y la influencia que esto tiene en la generación del desempleo, la 

pobreza y, en consecuencia, de problemas tan graves como el hambre. Al pasar 

desapercibido este comportamiento de las sociedades basadas en la propiedad 

privada capitalista, no puede deducir que de existir un mecanismo intrínseco que 

vuelve caótico el comportamiento de esa sociedad, las propias libertades a las que 

se refiere que son parte de las necesidades deben ser utilizadas para transformar 

la sociedad en otra menos caótica, porque de lo contrario esas libertades se 

pueden volver espurias. Pero ello requiere que se encuentre una manera de 

explicar el funcionamiento de la sociedad, en la cual, para asegurar un 

comportamiento armónico, se vuelva necesario la participación en libertad de 

todos, y esta explicación tiene que tener un fuerte y esencial componente 

económico. 

 

Existe otra importante dimensión que A. Sen, no menciona suficientemente en su 

obra, es la relevancia que en el fenómeno de la pobreza y el hambre ha jugado el 

colonialismo y neocolonialismo. Los sistemas coloniales por varios siglos 

prepararon las condiciones en sus colonias para convertir posteriormente a las 

jóvenes naciones independientes, en una periferia proveedora de materia prima o 

bienes primarios para los países desarrollados de los centros capitalistas. Tal 

situación debilitó de modo fundamental la economía interna de estos países y 

condicionó su participación en la división internacional del trabajo como naciones 
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abastecedoras de materias primas y, por lo tanto, dependientes de las 

necesidades de las economías desarrolladas (KniazhínsKaia, 1984; capítulo 2). 

Mientras las economías de alto desarrollo poseen toda una estructura económica 

muy articulada, el sistema económico interno de los países dependientes, 

periféricos y subdesarrollados, se encuentra determinado por el comportamiento 

de los países de alto desarrollo quienes establecen, de acuerdo a sus demandas 

de productos primarios, cómo va a crecer la producción del país subdesarrollado 

(un modelo preciso, se presentará en el capítulo V). 

 

Una de las características principales de los países dependientes sometidos a los 

nuevos métodos colonialistas del imperialismo, es la sobre explotación del trabajo, 

que desemboca en una mano de obra barata, que se vuelve relativamente 

abundante generando una excesiva superpoblación relativa, a consecuencia de 

una economía con muy baja productividad. En este tipo de economías las 

necesidades alimenticias de la población no son importantes de por sí, no existe 

una estrategia buscando eso, sino estrategias que permitan vincularse mejor al 

mercado mundial, porque su principal fuente productiva se halla en los productos 

primarios que debe elaborar para las metrópolis capitalistas, y a esto está 

supeditado el problema de alimentación. 

 

Se genera de este modo un peligroso círculo vicioso, por un lado, la población se 

subalimenta debido a los ínfimos salarios que, frecuentemente, ni siquiera cubren 

las necesidades nutricionales, y cuando cubren éstas, el afán de llenar 

adecuadamente otras necesidades (vestido, salud, educación, etc.), los obliga 

siempre a no adquirir todos los bienes para la nutrición por comprar esos otros 

bienes. Se forma así, por otro lado, una mano de obra absolutamente ineficiente, 

sin motivaciones, agotada, aquejada por distintas enfermedades, que repercute en 

bajos niveles productivos y reducidos ritmos de crecimiento económico2, y tal 

                                                         
2
 “La alteración del desarrollo físico, a consecuencias de una alimentación sistemáticamente insuficiente 

vuelve a los hombres incapaces de participar eficazmente en el proceso de producción, que presenta 

exigencias cada vez mayores a la calidad de la fuerza obrera a medida que progresa la ciencia y la técnica”. 

(Kniazhínskaia, ibid.; p. 35-36). 
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deterioro productivo redunda en menores bienes que distribuir, y en el 

estancamiento, cuando no es una disminución, de los salarios; completándose, de 

este modo, un mecanismo que parece el resultado de un exceso poblacional; 

cuando, evidentemente, las razones son de carácter socio económico, y se fincan, 

en primer lugar, en la explotación de los trabajadores por los capitalistas del país 

subdesarrollado, y, en segundo lugar, por el sometimiento de este último a la 

explotación por parte de los países desarrollados (KniazhínsKaia, ibid.; capítulo 1). 

 

 

La llamada “explosión demográfica” en los países subdesarrollados, es un 

fenómeno fuertemente vinculado con el atraso de estos países, otrora sometidos a 

la explotación colonial, y actualmente subyugados por los mecanismos del 

neocolonialismo. Aunque de modo similar a como está ocurriendo con los países 

de elevado desarrollo, las poblaciones en los países atrasados tienden a la 

estabilización demográfica, para ello se requiere el paso del comportamiento 

tradicional de la población, caracterizado por altas tasa de mortalidad y natalidad, 

con elevados crecimientos naturales, al comportamiento moderno que tiene bajas 

tasas de mortalidad con bajas tasas de natalidad, y crecimientos naturales 

pequeños; pero el problema con los países en vías de desarrollo consiste en que 

si bien las tasas de mortalidad se reducen, a consecuencia de los avances en la 

medicina y del predominio de los factores endógenos de muerte sobre los 

exógenos, la tasa de natalidad permanece alta, porque las condiciones 

socieconómicas son muy atrasadas y no permiten que desaparezca la visión 

tradicional acerca de la reproducción de la familia; los bajos niveles de ingreso, 

educación y culturales mantienen a los sectores trabajadores en condiciones para 

las cuales siguen pensando que una abundante familia representa un buen 

resguardo económico tanto en situaciones normales como en crisis, en donde 

tiene más importancia. 

 

El proceso de transición demográfica para los países subdesarrollados está siendo 

más lento que en los países desarrollados, debido precisamente al atraso 
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provocado por estos últimos con sus mecanismos y estrategias neocoloniales, ello 

tendrá un relevante impacto en cuanto a la solución del problema alimentario, es 

decir, de la subalimentación en los países en vías de desarrollo, al igual que hará 

más difícil establecer una capacidad productiva viable para generar el crecimiento 

necesario para salir del atraso y hacer frente al problema alimentario. Pero es 

evidente que una mejor distribución de los ingresos y los recursos podría resolver 

en considerable medida el problema de la falta plena de alimentación, la 

superpoblación sigue siendo relativa, pues como se desprende del estudio de Sen 

y otros (Sen, 2000; Alexéev, 1987: capítulo III), el comportamiento de la 

producción alimentaria tiene altas y bajas, pero la principal razón de la crisis de 

alimento sigue siendo económica y social, y se encuentran relacionadas a la 

explotación tanto nacional como internacional. 

 

Por todo lo anterior, no debe sorprender que las hambrunas sigan surgiendo hasta 

el presente, de modo similar, parece ser cada vez más claro que los procesos 

migratorios son cada día más comunes, pero esta vez no sólo impulsados por 

conflictos políticos o bélicos, sino por las enormes disparidades entre los países 

de escaso desarrollo con profundos problemas socio económicos y los países 

altamente desarrollados; el progreso alcanzado por los medios de comunicación 

es uno de los condicionantes en el mencionado impulso de estos procesos. 
 

4.1.1.4. LA POBLACIÓN EN EL SALVADOR: POBREZA Y HAMBRE. 

 

El Salvador en Latinoamérica es un país catalogado como superpoblado, no es de 

extrañarse, como país subdesarrollado fue designado en la división capitalista 

internacional del trabajo como un país productor de bienes primarios, cuya 

actividad económica se basa en la excesiva explotación de su mano de obra, al 

punto de ser caracterizado como uno de esos países en el que su principal 

“ventaja comparativa” es su mano de obra barata. Esta característica ha sido 

tenida muy en cuenta, incluso en las incipientes estrategias de industrialización 
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que se han impulsado en el contexto de los mecanismos neocolonialistas de la 

economía internacional, dominada por los países de alto desarrollo. 

 

La anterior situación, junto al hecho de ser un país pequeño (21,041 km2), con un 

frágil sector industrial y una cada vez más creciente urbanización, que ha sido 

impulsado en gran medida por una considerable infraestructura de vías y medios 

de comunicación, y los elevados niveles de explotación y pobreza en el campo, ha 

hecho que el país empiece a transitar hacia una particular dinámica de población, 

que responde esencialmente más a verdaderas condiciones socioeconómicas que 

a procesos exógenos de carácter biológico. 

 

El Salvador sigue teniendo elevados niveles de densidad de población (más de 

300 hab/km2), y continúa experimentando aumento, ello se debe a que a pesar de 

tener una tasa bruta de mortalidad relativamente baja, su tasa de natalidad bruta 

aún se encuentra relativamente elevada aunque muestra una tendencia a la 

disminución3. De este modo, a pesar de poseer aún un elevado porcentaje de 

población muy joven (por debajo de los 15 años) que se reduce ligeramente, se 

puede decir que el país muestra señales de estar entrando a un proceso de 

transición demográfica hacia la estabilización de su población; sin embargo, 

especialmente en cuanto a la reducción de la tasa de natalidad, este proceso se 

muestra que está ocurriendo muy lentamente, en relación con el comportamiento 

observado en países que son similares a El Salvador. 

 

Al fenómeno de dilatación en el proceso de transición demográfica, se agrega un 

verdadero éxodo de población hacia los Estados Unidos, que en la medida que 

ocurre tanto en hombres como en mujeres presiona la tasa de fecundidad hacia la 

baja. 

 

Tanto este dilatado comportamiento como la migración hacia los EEUU, se debe al 

atraso socio económico de este país y a las condiciones e inequitativa distribución 

                                                         
3
 Para mayor información ver Informe de desarrollo humano de El Salvador, varios años. 
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de la riqueza y el ingreso que responde a la explotación y sobre explotación de la 

fuerza de trabajo, coherente con un sistema capitalista subdesarrollado que 

predomina en el país y que responde a los intereses de un reducido grupo de 

familias oligárquicas. 

 

No existe en este caso ninguna “explosión demográfica” que explique ni las 

deplorables condiciones de los trabajadores en cuanto a los salarios, ni la 

migración que resulta de ello y del desempleo. Esto se comprueba cuando se 

analiza el comportamiento de la oferta calórica per cápita, este indicador para El 

Salvador sobrepasa los estándares establecidos internacionalmente (2500 

kcalorías diarias) y además muestra una tendencia al aumento; no obstante, esas 

condiciones nutricionales no son alcanzadas por todos los trabajadores porque 

simplemente no pueden ser adquiridas con sus salarios, resulta que el problema 

demográfico, consiste en una superpoblación relativa que se desprende del 

mecanismo explotador capitalista. 

 

El país por otra parte, se encuentra en las condiciones potenciales productivas 

para poder hacer frente al problema alimentario, ya que se encuentra entre los que 

tienen tasas de crecimiento de los víveres que sobrepasan a las tasas de 

crecimiento de población (KniazhínsKaia, 1984: p. 95), empero es un país con 

elevados niveles de pobreza, si bien a la baja por las remesas procedentes del 

exterior, y con un éxodo masivo, que obviamente merma esas mismas 

condiciones de pobreza, tanto en el sentido de reducir la cantidad de población 

entre la que hay que distribuir, como en la medida que estos emigrantes envían 

recursos para sus familias convirtiéndose en importantes entradas para la 

economía del país. 

 

El cuadro siguiente muestra la situación de los porcentajes de pobreza al igual que 

el comportamiento de la oferta calórica: 
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CUADRO 4.1. OFERTA CALÓRICA PER CÁPITA Y PORCENTAJES DE 

POBREZA EN EL SALVADOR. 

 

AÑOS Oferta calórica diaria per 

cápita 

Nacional (porcentaje 

 de hogares) 

Nacional (porcentaje de 

personas) 

1992 - 58.9 65.0 

1993 - 60.6 66.6 

1994 - 52.9 59.2 

1995 2,444 46.3 52.9 

1996 2,414 51.7 58.1 

1997 2,440 48.1 55.4 

1998 2,357 44.6 50.5 

1999 2,397 41.4 47.5 

2000 2,470 38.8 44.7 

2001 2,512 38.8 44.4 

2002 - 36.8 42.9 

2003 - 36.1 41.8 

2004 - 34.5 40.9 

FUENTE: Informes sobre desarrollo humano de El Salvador, 1999-2004. Estándar 

internacional = 2500 kcalorías diarias. 

 

Se puede concluir que aunque el país muestra una tendencia a la reducción de la 

pobreza, los problemas de hambrunas no están documentados y no parece ser un 

fenómeno usual en el país, sin embargo, los elevados niveles de migración es una 

prueba de que existen, bajo las condiciones sociales y económicas de El Salvador, 

las posibilidades reales para que ocurran brotes de hambre en las regiones 

caracterizadas por ser las más pobres del país. 

 

Para poder explicar cómo esta situación socio económica, cómo el mecanismo 

capitalista salvadoreño, ha convertido esta economía en un sistema abrumado por 

el comportamiento caótico, se requiere arrancar con mayor precisión del análisis 
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de la fuerza de trabajo y la cobertura de su valor, este es un tema, como se 

mencionó antes, bastante complejo porque tiene que ver con el carácter 

explotador de la economía capitalista, por lo que necesita ser abordado de forma 

sistemática, a ello se dedicarán los apartados siguiente de este capítulo. 
 

4.1.2. LA FUERZA DE TRABAJO, SU VALOR Y LAS NECESIDADES. 

 

El concepto de fuerza de trabajo fue propuesto por Carlos Marx, en su 

monumental obra “El capital”, hace ya más de cien años, y aunque este filósofo y 

economista dio una definición precisa del significado, sus detractores, por un lado, 

no le dieron mayor importancia, tan seguros se encuentran, hasta el día de hoy, 

que la teoría del valor trabajo es primitiva, que aquel concepto por establecerse en 

el contexto de dicha teoría carece para ellos de relevancia “científica”; por otro 

lado, sus seguidores y continuadores, han estado tan ocupados dedicándose a 

desarrollar otros vaticinios que se desprenden del gran legado teórico de Marx, 

que no han reparado mientes en la importancia central que el concepto de fuerza 

de trabajo tiene, tanto para descubrir los intrincados procesos que en la actualidad 

vive la economía capitalista, como la gran posibilidad que presenta para la 

elaboración de una coherente y sistemática teoría del socialismo prácticamente 

realizable. 

 

En el presente apartado de esta tesis, se pretende colocar en su justo lugar a este 

concepto y mostrar la fundamental importancia que tiene para la gestión del 

desarrollo humano, además, se intentará deducir algunas consecuencias 

importantes de la manera en que se ha establecido este parámetro 

socioeconómico en las condiciones de la economía capitalista. 
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4.1.2.1. EL CONCEPTO DE FUERZA DE TRABAJO Y SU VALOR. 

 

En este apartado se pretenden definir los conceptos de fuerza de trabajo y valor 

de la fuerza de trabajo, para ello es imprescindible hacer aunque sea una breve 

alusión a los responsables de la utilización de estos conceptos. 

 

Las apreciaciones acerca de esa fuerza que las personas ponen en acción al 

momento de realizar cualesquiera actividades laborales, se remontan, en un 

sentido sistemático, a A. Smith quien sin llevar a un nivel acabado el concepto se 

refirió a la fuerza de trabajo como esa energía que se pone en acción en el 

proceso productivo: “Un hombre ha de vivir siempre de su trabajo, y su salario, 

debe al menos ser capaz de mantenerlo” (1994: 113); pero Smith al igual que los 

demás miembros de la escuela clásica confundieron la fuerza de trabajo con su 

función, es decir, el trabajo; eso lo llevó a pensar que el salario pagaba todo el 

resultado de la labor del obrero, lo que introdujo una importante confusión en la 

explicación del fenómeno capitalista y las vinculaciones entre fuerza de trabajo, 

salario y el valor de la fuerza de trabajo. 

 

El gran aporte de la escuela clásica consiste en la colocación de los cimientos de 

la teoría del valor trabajo, sobre los cuales Carlos Marx pudo erigir una teoría 

sistemática acerca del comportamiento de la economía capitalista con 

explicaciones verificables hasta nuestros días. Marx fue el primero en precisar no 

sólo el concepto de la fuerza de trabajo, sino enunciar el significado y la 

importancia de su valor y su cobertura para el sistema capitalista. 

 

El primer paso dado por Marx en la precisión del concepto de fuerza de trabajo, es 

su definición general: “Con esta denominación hay que entender el conjunto 

de las facultades físicas e intelectuales que existen en el cuerpo de un 

hombre, en su personalidad viva, y que debe poner en movimiento para 

producir cosas útiles” (Marx, C.; 1980: 174). Es esta una categoría para todo 

tiempo, es una cualidad del ser humano desde que ha existido. En una segunda 
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fase, Marx, propone que en la realización de una labor, esta capacidad humana 

sufre desgaste que debe ser restituido; también este fenómeno es inherente al ser 

humano, lo que no quiere decir que el trabajador sólo produzca una cantidad de 

bienes exactamente igual a la necesaria para reponer su desgaste. Y aquí efectúa 

el tercer paso, al señalar la posibilidad del excedente que hace realidad, bajo 

ciertas condiciones, el progreso más o menos armonioso de la sociedad, o bien, 

los sistemas de explotación del trabajo que adquieren su culminación con el 

capitalismo. 

 

En una cuarta etapa, Marx, sostiene que en el capitalismo la fuerza de trabajo se 

transforma en una mercancía y como tal posee valor y valor de uso: “Como valor 

la fuerza de trabajo representa la cantidad de trabajo social realizado en ella… 

Dado el individuo, produce su fuerza vital al reproducirse y conservarse él mismo. 

Para su mantenimiento y su conservación necesita cierta suma de medios de 
subsistencia. El tiempo de trabajo necesario para la producción de la fuerza de 

trabajo se resuelve, pues, en el tiempo de trabajo necesario para la producción de 

esos medios de subsistencia; es decir, que la fuerza de trabajo tiene el valor 

exacto de los medios de subsistencia necesarios para quien la pone en funciones” 

(Ibid.: 177; las cursivas son mías). En este valor, deja en claro, que se incluyen los 

aspectos histórico morales y, además, deben ser suficientes para el sostenimiento 

de la familia del trabajador que constituye la fuente de la fuerza de trabajo. Marx 

hace especial mención de la educación en la formación de la calidad de la fuerza 

de trabajo (Ibid.:178). 

 

En una quinta fase, Marx presenta la forma de calcular, y es el primero en esto, el 

valor de la fuerza de trabajo según la ha definido, el cual representa la magnitud 

que debe ser cubierta por el salario, porque a pesar de la complejidad que 

encierra este concepto “en un país y época dados, la medida necesaria de los 

medios de subsistencia es también un elemento determinado” (Ibid.: 179). 

Conviene aquí citar al pie de la letra el método enunciado por Marx: 
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Supongamos que la masa de mercancías necesarias todos los días para la 

producción de la fuerza de trabajo = A, la semanal = B, la trimestral = C, 

etc., y entonces, el promedio de tales mercancías, por día, será: 

 

   
365

.452365 etcCBA 
     (1) 

 

En una sexta etapa, argumenta que este cálculo no es solamente un deber ser 

sino que representa una magnitud objetiva necesaria al funcionamiento económico 

capitalista, y demás está decir que ya ha dejado sentado que representa en 

general una necesidad para cualquier sociedad. A este respecto, agrega: 

 

El precio de la fuerza de trabajo llega a su mínimo cuando se reduce al 

valor de los medios de subsistencia fisiológicamente indispensables, es 

decir, al de una suma de mercancías que no podría ser menor sin poner en 

peligro la vida misma del trabajador. Cuando desciende a ese mínimo, el 

precio ha descendido por debajo del valor de la fuerza de trabajo, que 
entonces no hace más que vegetar. Pero el valor de toda mercancía lo 

determina el tiempo de trabajo necesario para entregarla en su calidad 

normal. (Ibid.: 179. Las cursivas son nuestras). 

 

En una séptima fase, el planteamiento de Marx consiste en advertir que a pesar de 

la objetividad del valor de la fuerza de trabajo, la regla de decisión acerca de su 

cobertura se halla determinada por las relaciones sociales de producción. En el 

capitalismo, el valor de uso de la fuerza de trabajo consiste en producir plusvalía 

para el capital, y en ese sentido la regla de decisión acerca de los salarios, 

depende de las relaciones de poder entre los trabajadores y los capitalistas, en las 

cuales por lo general, estos últimos se imponen. Y en ese sentido la cobertura del 

valor de la fuerza de trabajo por los salarios puede dejar mucho que desear. 
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Aunque Marx no explicó el efecto de la posibilidad de la falta de cobertura del valor 

de la fuerza de trabajo, es obvio que estableció los fundamentos teóricos para 

poder determinar lo que hay que esperar en tal caso, esto es, una fuerza de 

trabajo que no tendrá una calidad normal, lo cual como es lógico resultará en un 

deterioro de la eficiencia, entre otras cosas. 

 

En resumen, el valor de la fuerza de trabajo no es un coeficiente técnico, es más 

bien un parámetro y una variable socioeconómica de difícil conocimiento y 

apreciación por parte de las empresas capitalistas enfrascadas en reducirlo al 

mínimo para elevar la plusvalía; este valor de la fuerza de trabajo, que los obreros sí 

conocen muy bien, depende de: 

 

1.- Las necesidades de los bienes de manutención básicos, los cuales no se hallan 

fijados de una vez y para siempre. 

 

2.- Las necesidades sociales, morales y de carácter histórico (Ver Marx, C. El 

capital). 

 

Es evidente que el concepto de valor de la fuerza de trabajo se vincula de manera 

fundamental con las necesidades, por tanto, es imprescindible abordar qué se 

debe comprender por éstas, ya que son una parte esencial de la condición 

humana, especialmente en lo referente a su reproducción y existencia. 
 

4.1.2.2. LAS NECESIDADES AUTÉNTICAS. 

 

En la actualidad existe una profunda controversia acerca del problema al que se 

enfrentan los seres humanos en cuanto a los bienes que producen y consumen, 

se trata de discernir si las personas intentan maximizar algo, que desde el enfoque 

de la producción se considera que son los beneficios y desde el punto de vista de 

los consumidores se piensa que es la utilidad. Incluso, en general, se puede 

pensar que las personas realizan una actividad para alcanzar el máximo de esta 
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utilidad. O, realmente, lo que es fundamental en las decisiones de las personas es 

la cobertura de sus necesidades, y en tal caso la complejidad de este problema 

humano se vuelve muy grande. 

 

El gran prestigio alcanzado por el enfoque de la maximización de la utilidad, 

reside, en primer lugar, precisamente en su simpleza y su capacidad de predicción 

teórica, y, además, la forma sistemática en que se hace posible su verificación, 

aunque aquí ya no de forma tan sencilla. En segundo lugar, en el contexto de esta 

teoría es posible demostrar el importante teorema de la armonía de los sistemas 

dejados a su libre albedrío, que en realidad significa entregar los destinos de las 

comunidades humanas al funcionamiento de los mercados en los cuales sus 

agentes se involucran siguiendo sus intereses individuales. Se piensa incluso que 

este comportamiento es ahistórico y que ha operado siempre, aunque algunos 

agregan que más o menos influidos por ciertas características institucionales. 

 

Observando la situación contemporánea, no parece que el problema sea entre 

necesidades o elección del agente económico, más bien lo que se vuelve evidente 

es que la posibilidad de poder elegir de acuerdo a una racionalidad, que incluye la 

de costo beneficio como una de las principales entre otras, es parte de las 

necesidades, por lo tanto, este último concepto también es uno de esos conceptos 

complejos de difícil manejo. 

 

.- Necesidades y preferencias. 

 

Un concepto sobre necesidades, si pretende ser completo, debe incluir el de tener 

la posibilidad de elección, de hacer valer sus preferencias como consumidor, 

trabajador y empresario; y he aquí que aparece una interacción entre las 

necesidades y las preferencias. Aunque las necesidades se puedan llenar en todo 

lo demás, si las preferencias no son aseguradas el individuo no experimentará que 

tiene una cobertura completa de sus necesidades, incluso aquellas que pudiesen 

ser llenadas, como por ejemplo las de nutrición que con exactitud están 
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especificadas en términos de calorías y proteínas, podrían no satisfacer del todo al 

ser humano que de seguro tiene algo que decir sobre cómo alcanzar esa cantidad 

nutricional entre la enorme gama de posibles alimentos. 

 

De modo similar, si se asegura que el individuo tenga toda la libertad de elegir 

entre la diferente gama de bienes que puede preferir, si su ingreso no es capaz de 

cubrir las necesidades, las preferencias solamente servirán para hacerlo sentir 

más pobre en todos los sentidos, pues, no podrá nutrirse ya que parte de su 

ingreso será para adquirir otros bienes, que su libre elección le indica, también 

será más pobre en términos sociales y morales porque no pasará mucho tiempo 

para que descubra que no tiene las mismas prerrogativas de los demás, tanto en 

nutrición como en la adquisición de los otros bienes que son indispensables para 

la existencia adecuada de cualquier ser humano. 

 

Si solamente se asegura la libre elección con base en las preferencias de los 

individuos, asumiendo que este es racionalmente optimizador, podemos encontrar 

la cesta de bienes que le da la mayor utilidad, pero esto es dado el ingreso, pero si 

éste no es capaz de cubrir todas sus necesidades, entonces, no tiene 

humanamente hablando, la máxima utilidad. Si se supone que todas las 

necesidades se encuentran satisfechas, por el ingreso digamos, para simplificar, 

entonces se abren las posibilidades reales de un verdadero y libre manejo de las 

preferencias. 

 

Comúnmente se piensa que tal situación planteada arriba no puede ocurrir, que 

son sólo buenas intenciones, y que el problema reside en que, casi siempre, 

existen condiciones dadas, relativas a tecnología, a criterios productivos y de 

distribución, socialmente aceptadas que se deben considerar como condiciones 

exógenas, y que por lo tanto no tiene caso discutir acerca de aquella canasta 

óptima que se obtiene cuando el consumidor puede llenar sus necesidades con el 

ingreso. Establecidas las condiciones, las necesidades se reducen a la elección 

óptima del individuo según su interés subjetivo. 
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Semejante enfoque, por muy racional que  parezca al momento de compararlo con 

aspecto “objetivos”, es totalmente falso porque tanto los resultados de los avances 

tecnológicos como el proceso productivo y la misma distribución, pueden estar 

determinados por la cobertura de las necesidades, de modo que no se pueden 

sacar deducciones enunciando el “ceteris paribus” en este caso, sino que debe 

considerarse el comportamiento circular que existe entre la cobertura de las 

necesidades y el comportamiento tecnológico, productivo y de distribución y, a su 

vez, tener en cuenta el impacto de esto último en la cobertura de las necesidades. 

Pero la circularidad no puede nublar el hecho de que la cobertura de las 

necesidades juega un papel central en este proceso. 

 

Ahora bien, por ser las necesidades tan importantes en ese proceso, se requiere 

que éstas se definan adecuadamente. Como se ha podido ver las necesidades no 

pueden hallarse constituidas por una cantidad infinita de bienes, éstas deben ser 

auténticas en el sentido de permitir no sólo una nutrición conveniente al ser 

humano, sino todas las demás condiciones incluyendo participación y posibilidad 

de elegir. 

 

Antes se afirmó que las necesidades se relacionan al parámetro socioeconómico 

de la fuerza de trabajo, ello quiere decir que dar cobertura al valor de la fuerza de 

trabajo debe ser concebido como el hecho de cubrir las necesidades auténticas 

del ser humano. 

 

Al comprender de este modo el valor de la fuerza de trabajo se concibe el carácter 

humano que se encuentra involucrado en este concepto, porque es claro que la 

cobertura de las necesidades sociales, morales e históricas involucra las 

relaciones entre las personas en la producción y la sociedad, esto es, el 

trabajador, por ejemplo, no puede experimentar que su fuerza de trabajo que ha 

sufrido desgaste en el proceso de producción, está siendo repuesta si de ninguna 

forma ha participado en la determinación de la parte del producto que le 
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corresponde, si no ha tenido la oportunidad de saber en qué medida esta forma de 

retribuirlo puede aumentar o disminuir el desempleo presente y futuro, o bien 

puede amenazar la propia vida humana al destruir el entorno natural, etc.; o sea, 

el valor de la fuerza de trabajo no se cubre si no se satisface lo que desde la 

gestión del desarrollo se entiende como las necesidades auténticas: 

 

Lo que hay que satisfacer para que se produzca el despliegue de ciertas 

potencialidades que tienen la connotación positiva y de legitimidad, son las 

necesidades auténticas. Hay que reconocer el carácter histórico y dinámico 

de las necesidades auténticas… 

 

La autenticidad de las necesidades se extiende también al uso de los 

satisfactores y las tecnologías apropiadas… Lo que no es una necesidad 

auténtica no despliega las potencialidades humanas sino que daña la salud 

física y mental de la persona. (Trputec, Z.; 1998: 90-91). 

 

Pero el despliegue de estas potencialidades debe llevar un propósito y es el de 

que la persona sea más, pueda estar más, sentir, saber, tener y soñar más, 

diferente y mejor. Por otra parte, las potencialidades se actualizan por medio de 

las capacidades. Las capacidades son algo observable, porque son la realización 

de las potencialidades. Las capacidades se expresan y exteriorizan a través de 

muchas combinaciones de las potencialidades. Pero las potencialidades se 

encuentran muy influidas por las condiciones en la que se desenvuelven los seres 

humanos. “Esto no quiere decir que, si todas las personas tuvieran las mismas 

condiciones, podrían (si lo hubieran querido) tener las mismas capacidades.” 

(Trputec, 1998: 93) Es aquí donde las personas se enfrentan a los límites de la 

cobertura de sus necesidades autenticas para el despliegue de las potencialidades 

y las capacidades, dichos límites vienen dados por la inclusión y la sostenibilidad. 

No es posible que las necesidades sean auténticas si por otro lado se destruye a 

otros seres humanos y (por ende) a la misma naturaleza. 
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Ya que tanto los seres humanos como las comunidades humanas se caracterizan 

por poseer una gran diversidad, las necesidades auténticas no pueden prescindir 

de la necesidad del consenso en comunidad, de este modo, al momento de 

reflexionar sobre las necesidades auténticas no debe olvidarse que “la comunidad 

es un sistema de relaciones entre los seres humanos, entre el ‘yo’ y el ‘otro’, que 

ofrecen la posibilidad de definir y construir la relación entre los ‘nosotros’ y los 

‘otros’” (Trputec, p. 95). Y debe quedar sentado, de manera inmediata, que las 

necesidades que se definen despreciando, menospreciando o excluyendo a los 

‘otros’ jamás serán necesidades auténticas. 

 

En este sentido cobra relevancia los satisfactores de las necesidades que darán 

cobertura al valor de la fuerza de trabajo; y entre todos, los satisfactores sinérgicos 

desempeñan un importante papel. 

 
.- Los satisfactores. 

 

Se ha podido ver que las necesidades pueden ser auténticas o no, si se trata de 

estas últimas, los satisfactores que llenarán tales necesidades tendrán, 

inevitablemente, un carácter destructivo, falso y/o inhibidor. 

 

Si se trata de las necesidades auténticas, el carácter de los satisfactores será al 

menos singular, pero los más idóneos son los satisfactores sinérgicos.   

 

Es posible, por tanto, clasificar los satisfactores en los siguientes: 
 

 Destructivos 

 Seudosatisfactores 

 Satisfactores inhibidores 

 Satisfactores singulares 

 Satisfactores sinérgicos. 
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Los satisfactores destructivos son aquellos que se sobreponen a cualesquiera 

otro tipo de satisfactores, principalmente por sus consecuencias, por ejemplo 

aunque la comunidad haya llegado a un acertado acuerdo acerca de la canasta 

alimenticia, de modo que la nutrición adecuada sea asegurada, si a su vez se 

acompaña con un sistema político fascista, este satisfactor que responde a la 

protección, se sostiene en la dominación y represión de otros, y esto termina por 

afectar, a través de fuertes conmociones sociales o políticas (como la guerra) a 

todos los que se benefician de condiciones de nutrición adecuadas, de manera 

que este satisfactor beneficioso está supeditado a las consecuencias del 

satisfactor destructivo. Otros satisfactores destructivos se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO 4.2. “SATISFACTORES” DESTRUCTORES. 

 

 

 

SUPUESTO SATISFACTOR 

 

NECESIDAD QUE SE 

PRETENDE SATISFACER 

NECESIDADES CUYA 

SATISFACCIÓN HACE 

IMPOSIBLE 

ARMAMENTISMO PROTECCIÓN Subsistencia, afecto, participación 

y libertad. 

EXILIO PROTECCIÓN Afecto, participación, identidad y 

libertad. 

DOCTRINA DE SEGURIDAD 

NACIONAL 

PROTECCIÓN Subsistencia, afecto, 

entendimiento, participación, 

identidad y libertad. 

CENSURA PROTECCIÓN Entendimiento, creación, ocio, 

participación, libertad e identidad 

AUTORITARISMO PROTECCIÓN Entendimiento, afecto, creación, 

participación, identidad y libertad. 

FUENTE: Trputec, 1998: anexos. 

 

 

La característica principal de los pseudo-satisfactores consiste en que aparentan 

llenar necesidades, pero más bien se trata de deseos superficiales que truncan el 

desenvolvimiento humano, por lo que si se transforman en necesidades, éstas no  
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pueden ser consideradas auténticas. Pueden citarse los falsos satisfactores 

plasmados a continuación: 
 

CUADRO 4.3. PSEUDO-SATISFACTORES 

 

FALSO SATISFACTOR NECESIDAD QUE APARENTA SATISFACER 

Medicina mecanicista Protección 

Sobre explotación de los recursos naturales Subsistencia 

Nacionalismo Chauvinista Identidad 

Democracia formal Participación 

Estereotipos Entendimiento 

Indicadores económicos agregados Entendimiento 

Dirigismo cultural Creación 

Prostitución Afecto 

Símbolos de status Identidad 

Productivismo eficientista obsesivo Subsistencia 

Adoctrinamiento Entendimiento 

Limosna Subsistencia 

Modas Identidad 

FUENTE: Idem. 

 

En el caso de los satisfactores inhibidores, ocurre que mientras son capaces de 

llenar una necesidad, por otra parte inhiben la posibilidad de que otras 

necesidades puedan ser suplidas; así, aunque la competencia económica 

obsesiva pueda llenar la necesidad de libertad, a su vez inhibe la subsistencia, 

protección, afecto, participación y el ocio. En el cuadro siguiente se presentan 

otros satisfactores inhibidores: 
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CUADRO 4.4. SATISFACTORES INHIBIDORES 

 

SATISFACTOR NECESIDAD NECESIDAD CUYA 

SATISFACCIÓN SE INHIBE 

Paternalismo Protección Entendimiento, participación, 

libertad e identidad 

Familia sobre protectora Protección Afecto, entendimiento, 

participación, ocio, libertad e 

identidad 

Producción taylorista Subsistencia Entendimiento, participación, 

creación, identidad y libertad 

Enseñanza autoritaria Entendimiento Participación, creación, identidad y 

libertad 

Mesianismo (milenarismo) Identidad Protección, entendimiento, 

participación y libertad 

Permisividad ilimitada Libertad Protección, afecto, identidad y 

participación 

Competencia económica obsesiva Libertad Subsistencia, protección, afecto, 

participación y ocio 

Televisión comercial Ocio Entendimiento, creación e 

identidad 

FUENTE: Idem. 

 

Los satisfactores singulares llenan necesidades que no se pueden catalogar 

como no auténticas, sin embargo, no permiten estimular la cobertura de otras 

necesidades, característica que los diferencia de los satisfactores sinérgicos: 
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CUADRO 4.5. SATISFACTORES SINGULARES 

 

SATISFACTOR NECESIDAD QUE SATISFACE 

Programa de suministro de alimentos Subsistencia 

Programas asistenciales de vivienda Subsistencia 

Medicina curativa Subsistencia 

Sistema de seguros Protección 

Ejércitos profesionales Protección 

Votos Participación 

Espectáculos deportivos Ocio 

Nacionalidad Identidad 

Tours dirigidos Ocio 

Regalos Afecto 

FUENTE: Idem. 

 

En general, los satisfactores sinérgicos tendrán la característica de impulsar el 

desarrollo participativo y sostenible, de generar un involucramiento exitoso de 

todos y cada uno de los miembros de una sociedad en la creación de más y (hasta 

cierto límite) mejores satisfactores que llenen las necesidades auténticas de 

manera sinérgica; como lo expresa muy bien Zoran Trputec: 

 

(…) Lo que tendría que preferirse… son los satisfactores creados, 

impulsados y utilizados por las comunidades, la sociedad civil, siendo 

‘…actos evolutivos que se impulsan de la comunidad desde abajo para 

arriba.’ Estos factores se presentan en el… grupo de satisfactores 

sinérgicos, considerados como los que estimulan y contribuyen a la 

satisfacción simultánea de otras necesidades. (Trputec, Z. 1998: 99). 

 

Un ejemplo muy elocuente del comportamiento de los satisfactores sinérgicos 

puede observarse cuando al trabajador se involucra en las decisiones relativas a 

la producción y distribución de los bienes, aquí, además de llenar las necesidades 

de subsistencia, el trabajador experimenta la satisfacción de participar que a su 

vez se traduce en mayores y mejores innovaciones y también en un mejor 
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aprovechamiento de las condiciones productivas y económicas existentes, lo que 

resulta luego en mayores y mejores bienes para satisfacer otras necesidades 

materiales y espirituales. Los satisfactores sinérgicos se muestran en el cuadro 

que sigue: 
 

CUADRO 4.6. SATISFACTORES SINÉRGICOS 

 

SATISFACTORES NECESIDAD NECESIDAD CUYA 

SATISFACCIÓN ESTIMULA 

Lactancia materna Subsistencia Protección, afecto, identidad 

Trabajo doméstico Subsistencia Protección, afecto, identidad, 

Participación, creación, libertad. 

Producción autogestionaria Subsistencia Entendimiento, participación, 

creación, identidad y libertad 

Tecnologías “limpias” Sostenibilidad  Subsistencia, protección, inclusión, 

participación. 

Educación popular Entendimiento Protección, participación, creación, 

identidad y libertad 

Organizaciones comunitarias 

democráticas 

Participación Protección, afecto, ocio, creación, 

identidad y libertad 

Medicina “descalza” Protección Subsistencia, entendimiento y 

participación 

Banca “descalza” Protección Subsistencia, participación, 

creación y libertad 

Sindicatos democráticos Protección Entendimiento, participación e 

identidad 

Democracia participativa (directa) Participación Protección, entendimiento, 

identidad y libertad 

Juegos didácticos Ocio Entendimiento y creación 

Programas de autoconstrucción  Subsistencia Entendimiento participación 

Medicina preventiva Protección Entendimiento, participación y 

subsistencia 

Meditación Entendimiento Ocio, creación e identidad 

Televisión cultural Ocio Entendimiento 

FUENTE: Idem. 
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.- Inclusión. 

 

 Es por ello que para la gestión del desarrollo “incluir quiere decir: crear las 

condiciones y satisfactores a los que todos tengan libre acceso. Lo que implica, 

entre otras cosas, la ampliación permanente de la gama de opciones entre las 

cuales las personas puedan hacer sus selecciones.” (Trputec, Z. 1998: 93). 

 

“La inclusión presupone la existencia de las comunidades y la multitud de otras 

formas de agrupamientos dentro de los cuales las personas se relacionan.” (Idem). 
 

.- Sostenibilidad. 

 

Pero la sostenibilidad de la vida humana requiere plantearse la de la naturaleza: 

 

…dado que hablamos de sostenibilidad de la vida humana de todos los 

hombres, aparece la relación con la naturaleza cual determinación interna 

no sobreañadida: como momento necesario de la reproducción de la vida 

de todos los hombres, pues, sin aquella, no hay desarrollo posible. ¡Pero 

aparece –repetimos- por relación a la vida humana y no tiene sentido 

planteada independientemente del ser social y de su supervivencia! 

(Trputec y Serrano, 1997: 61). 

 

Una vez que el valor de la fuerza de trabajo es cubierto desde esta perspectiva, se 

comprende la vital importancia que ello juega para lograr el desarrollo, que debe 

ser humano y sostenible porque: 

 

Ha pasado demasiado tiempo para llegar a percibir que el desarrollo o es 

humano o no es desarrollo; que desarrollo de la naturaleza sin el hombre 

carece de sentido; que desarrollo de la naturaleza misma sólo cabe como 

intervención recreadora del hombre en la naturaleza; que el hombre ha de 
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estar en el centro; que en fin, desarrollo como avance y como superación 

pasa necesariamente por el reconocimiento y el respeto al otro y a lo otro, 

pues es este reconocimiento y respeto la garantía, no simplemente del 

desarrollo, sino también de la supervivencia. (Trputec y Serrano, 1997: 59). 

 

El Desarrollo Humano como proceso, como marcha hacia, como despliegue 

de potencial social, si no es sostenible, tampoco es desarrollo, sino marcha 

hacia la destrucción y hacia la muerte.(Ibid. 1997:60). 

 

Con lo que hasta aquí se ha dicho, no cabe duda que las necesidades auténticas 

representan un concepto muy complejo, en su determinación entran tanto 

aspectos técnicamente bastante precisos como aquellos que poseen una carga 

social, ideológica, política y ética muy grande. Es por ello que, de igual forma, el 

conocimiento del valor de la fuerza de trabajo que se basa en estas necesidades 

también se convierte en un parámetro de difícil determinación pues está afectado 

por los aspectos que influyen en las necesidades auténticas. 

 

Esta complejidad requiere que necesariamente este valor de la fuerza de trabajo 

sea establecido mediante un consenso social en el que se involucren tanto los 

trabajadores como los empresarios y el gobierno. No obstante, es necesario que 

se establezcan algunos indicadores de aquellos aspectos precisos, como por 

ejemplo la nutrición y la canasta básica, que permitirán una primera aproximación 

o punto de partida sobre el que se erigirá el consenso entre los sectores sociales y 

políticos antes mencionados. Consideremos en primer lugar la nutrición. 

 

4.1.3. EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO Y LA NUTRICIÓN. 

 

La nutrición es un componente esencial del valor de la fuerza de trabajo, sin la 

adecuada dieta del trabajador tanto en cuanto a proteínas como a calorías el ser 

humano no está apto para existir y realizar actividades de manera plena, tampoco 

vivirá bien ni feliz, y en el peor de los casos enfermará y perderá la vida. 
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Se establece un flujo entre insumos y productos energéticos que es característico 

de todos los seres vivos, la propia nutrición es una necesidad vital en el cultivo y 

crianza de animales. Por tanto la nutrición es sólo un paso muy elemental en la 

existencia del ser humano. 

 

Es obvio que energéticamente el ser humano bien nutrido está apto para realizar 

ciertas actividades y es fácil comprender que, al margen de los otros componentes 

del valor de la fuerza de trabajo, una cobertura insuficiente de la nutrición de un 

ser vivo y, por ende, de un ser humano, va a llevar a un deficiente desempeño de 

este último en cualesquiera actividades debido a agotamiento precoz, a las 

enfermedades y al estado de debilidad general permanente. 

 

La ciencia médica ha establecido de una forma muy precisa, los factores que 

intervienen en la determinación de los niveles nutricionales que una persona  

debe llenar para poder tener un feliz desempeño.  

 

Esos factores corresponden a la edad, peso, estatura y metabolismo, incluso en 

los estudios pediátricos se suele usar la conocida fórmula de Wilmore, que vincula 

el metabolismo basal, con el peso, y el grado de estrés. 

 

Aunque los requerimientos nutricionales puedan ser tan distintos como lo son las 

personas entre sí, se puede establecer una medida alrededor de la cual se 

concentran las necesidades de la mayoría, y, en vista de ello, puede servir como 

un indicador del nivel nutricional adecuado. 

 

Los cálculos de los expertos consideran que ese nivel nutricional adecuado debe 

ser de unas 2500 kcalorias diarias, sin embargo esta información no es del todo 

suficiente para establecer las condiciones nutricionales adecuadas, las cuales se 

relacionan también con la calidad del alimento. El valor calórico de las raciones 

alimenticias de procedencia animal son superiores en 7 veces al valor calórico de 
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las raciones de procedencia vegetal, una caloría animal equivale, entonces, a 7 

calorías vegetales(L. Khaniazhinskaia, 1980: 16). 

 

También se conoce que la proteína vegetal tiene menos valor nutritivo que la 

proteína animal, por tanto, ésta debe representar no menos de un tercio del total 

de proteínas consumidas. Se considera que la contribución nutritiva de las 

proteínas, grasas y carbohidratos deben ocurrir en la proporción de 1:2:3, esto es 

por cada kilocaloría que resulta de las proteínas debe haber 2 kilocalorías que 

proceden de los lípidos y 3 Kilocalorías procedentes de los carbohidratos (Ibid.: 

10). 

 

Como consecuencia del funcionamiento del instinto más básico humano, habría 

que comprender que tales proporciones nutritivas se buscarían alcanzar lo más 

posible, y en la medida que los obstáculos naturales fuesen siendo neutralizados 

por la inteligencia humana, es fácil deducir que tales requerimientos se lograrían 

de forma plena. Por lo tanto, si los requerimientos nutricionales no son 

alcanzados, en las considerables condiciones de desarrollo científico, ello sólo 

puede ser una consecuencia de factores sociales. 

 

Por desgracia en la realidad esa es la situación tanto a nivel del mundo como para 

el caso específico de El Salvador. 
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4.1.3.1. VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO Y NUTRICIÓN EN EL MUNDO. 

 

En el mundo es llamativa la situación que se da entre los países ricos o 

desarrollados y los países pobres o, como se les suele llamar, subdesarrollados; 

en estos dos grupos de países, en lo que se refiere a la nutrición el problema es 

muy grave. Por una parte los países desarrollados tienen elevados niveles 

nutricionales que rayan en el exceso, independientemente que a lo interno de 

estos países existan algunas capas reducidas de población que viven por debajo 

de los niveles nutricionales adecuados; y, por otro lado, en los países de escaso 

desarrollo los niveles de nutrición se hallan por debajo de la norma adecuada para 

poseer una vida saludable, también aquí, independientemente de que una 

reducida capa de acaudalados de la población se encuentren obteniendo niveles 

excesivos de alimentos, o se hallen sobrealimentados. 

 

Los países pobres se caracterizan no sólo por encontrarse por debajo de la norma 

alimenticia, sino también porque la calidad de sus alimentos contienen bajos 

contenidos calóricos en comparación con los que poseen los alimentos de los 

países desarrollados. En los países subdesarrollados la dieta se conforma con una 

escasa participación de la carne y elevado contenido de alimento vegetal. 

 

En los países en desarrollo (o subdesarrollados) las proteínas de procedencia 

animal representan cerca de la quinta parte del total, América Latina se encuentra 

en una situación que no es muy alarmante ya que las proteínas de procedencia 

animal representa más o menos las dos quintas partes, sin embargo, existen 

diferencias sustanciales dentro de este grupo de países. En los países 

desarrollados, por su parte, más de la mitad de las proteínas son de procedencia 

animal. 

 

El otro punto relevante consiste en que el valor calórico de la ración alimenticia en 

los países desarrollados es muy superior a la de los subdesarrollados, una vez 
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que se han convertido todas las kilocalorías de procedencia animal a kilocalorías 

de procedencia vegetal, esta transformación que ya antes se explicó, da como 

resultado que la dieta en kilocalorías de los países desarrollados es superior en 

más o menos 3 veces la dieta de los países en desarrollo; asumiendo que esa 

dieta promedio de los países de alto desarrollo corresponde a la alimentación 

necesaria, los países en desarrollo se encontrarían en una situación bastante 

grave en cuanto a la alimentación. 

 

El problema descrito entre los países desarrollados y subdesarrollados hace 

pensar que es muy difícil imaginar una cobertura del valor de la fuerza de trabajo 

en los países pobres cuando su situación, solamente en cuanto a los 

requerimientos nutricionales, es tan precaria. 

 

4.1.3.2. VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO Y NUTRICIÓN EN EL 

SALVADOR. 

 

En El Salvador se utilizan dos tipos de canastas de bienes para llenar las 

necesidades de la nutrición, una para el área urbana y otra para el área rural. 

Estas dos canastas se han estructurado tomando en cuenta los hábitos 

alimenticios de la población en las dos áreas. Este procedimiento, como se 

comprenderá, no es el mejor porque obviamente los hábitos están muy 

influenciados por la secular situación socioeconómica, caracterizadas por grandes 

limitaciones en cuanto a recursos e ingresos, no obstante, los especialistas que 

las elaboraron se basaron en los mencionados “hábitos” y construyeron las 

canastas de modo tal que se cumpliera con los requisitos en carbohidratos, 

proteínas y grasas. El resultado para el caso de la zona urbana es el siguiente: 
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CUADRO 4.7. EL SALVADOR: COSTO DIARIO DE LA CANASTA 

BASICA ALIMENTARIA URBANA. 

CANASTA BASICA DE 

ALIMENTOS 

GRAMOS DIARIOS 

P/PERSONA 

- TORTILLAS 

- FRIJOLES 

- ARROZ 

- CARNES* 

- LECHE FLUIDA 

- HUEVOS 

- VERDURAS** 

- FRUTAS*** 

- AZUCAR 

- GRASAS**** 

- PAN FRANCES 

223 

79 

55 

60 

106 

28 

127 

157 

69 

36 

49 

COSTO POR PERSONA 

 

COSTO POR FAMILIA DE 5.6 MIEMBROS 

 

FUENTE: Ministerio del trabajo, SECONAN y MIPLAN (esta última institución ya fue 

suprimida). 

*/ Res, cerdo y aves. **/ Guisquil, tomate, papa, cebolla, y repollo. ***/ Naranja, guineo, 

plátano. ****/ Manteca vegetal, maragarina y aceite vegetal. 

NOTA: Actualizada con los precios promedios que investiga la Dirección General de 

Estadística y Censos (DIGESTYC) período dic./92 a feb./94, manteniendo el requerimiento 

mínimo de 2,160 calorías por persona y 46 gramos de proteínas. 

 

Es fácil notar que esta canasta alimenticia aunque puede llenar los requisitos 

establecidos en cuanto a las cantidades de kilocalorías y proteínas deja mucho 

qué desear en cuanto a la calidad de los alimentos, la cantidad de carne que se 

incluye es excesivamente baja apegándose a la norma promedio de los países 

desarrollados. 
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CUADRO 4.8. EL SALVADOR: COSTO DIARIO DE LA CANASTA 

BASICA ALIMENTARIA RURAL. 

CANASTA BASICA DE 

ALIMENTOS 

GRAMOS DIARIOS 

P/PERSONA 

- TORTILLAS 

- FRIJOLES 

- ARROZ 

- CARNES* 

- LECHE FLUIDA 

- HUEVOS 

- FRUTAS** 

- AZUCAR 

- GRASAS*** 

402 

60 

39 

14 

31 

30 

16 

65 

14 

COSTO POR PERSONA 

 

COSTO POR FAMILIA DE 5.6 MIEMBROS 

 

FUENTE: Ministerio del trabajo, SECONAN y MIPLAN (esta última institución ya 

fue suprimida). 

*/ Res, cerdo y aves. **/ Naranja, guineo, plátano. ***/ Manteca vegetal, maragarina y 

aceite vegetal. 

NOTA: Actualizada con los precios promedios que investiga la Dirección General de 

Estadística y Censos (DIGESTYC) período dic./92 a feb./94, manteniendo el 

requerimiento mínimo de 2,160 calorías por persona y 46 gramos de proteínas. 

 

La situación en el área rural es peor, aun si se llena en términos cuantitativos los 

requisitos nutricionales; la calidad de los alimentos tal como se explicó en el 

acápite anterior, puede dar lugar a una nutrición insuficiente si el estándar de 

calorías, proteínas y grasas se alcanza casi exclusivamente con alimentos de 

origen vegetal. 
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CUADRO 4.9. 

 

Grupos de alimentos Cantidades diarias Alimento 

Leche y queso ó equivalentes Niños de 9: 2 a 3 tazas 

9-12:3 ó más tazas. 

Adolescentes 4 tazas ó más. 

Adultos 2 tazas ó más. 

Embarazos 3 tazas ó más. 

Lactancia 4 tazas ó más. 

Leche 

Carne: Res, ternera, puerco, 

cordero, Aves, Pescado, 

huevos. 

Dos porciones ó más, 

tamaño de la porción de 60-

90 grs.  

2 huevos, 1 taza de 

guisantes, 4 cucharaditas de 

mantequilla. 

Res 

Ternera 

Puerco 

Cordero 

Pollo Indio 

Pescado 

Huevos 

 

Panes y Cereales 4 porciones ó más (1 

rebanada) de pan, ½ a ¾ de 

taza de cereal cocido, 

macarrones, etc. 

 

Pan francés 

Pan de caja 

Cereal 

Legumbres y frutas ½ taza de Legumbres verdes  

½ de fruta 

Tomate 

Repollo 

Güisquil 

Zanahoria 

Agua 6 a 8 vasos Agua Cristal 

 FUENTE: Delgado y Parada; 2004. 

 

Esta canasta es evidentemente más completa tanto en términos de cantidad como 

en calidad, no obstante, al incorporar los costos es obvio que esta última canasta 

tendrá un mayor valor, situación correspondiente al hecho de que, por lo general, 

los alimentos de mayor calidad son más caros, como es el caso de la carne. 

 

De acuerdo con la información disponible, mientras la canasta básica alimenticia 

oficial, con los componentes nutritivos adecuados, tiene un costo diario en el caso 

del área urbana de 0.75 de dólar, en el caso de la canasta de mayor calidad tiene 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 100 

un costo de 3.98, esto es, 5.3 veces más costosa, de modo similar ocurre con la 

canasta en el área rural. 

 

Si se considera la canasta del sub-grupo de alimentos que se utiliza para calcular 

el IPC, ésta tiene un costo de 1.6 de dólar diario, lo que significa que el costo de la 

canasta de mayor calidad la supera en 2.5 veces. 

 

En la medida que la política de salarios mínimos toma en cuenta los bienes a los 

que el trabajador quiere tener acceso, este problema de la nutrición se vuelve muy 

grave debido a que las canastas de referencias no son aquellas que aseguran las 

condiciones idóneas de la alimentación de los trabajadores. 

 

Pero la alimentación solamente es un componente del valor de la fuerza de 

trabajo, y de acuerdo a lo que se ha expresado acerca del problema de la 

nutrición, a pesar de tener un considerable carácter preciso con base en la 

ciencias médicas, se ha vuelto evidente que en cualquier sociedad que coloque en 

el centro la condición humana requiere, de modo imprescindible la participación, 

concertación y el consenso de todos los afectados al momento de establecer la 

canasta nutricional como un relevante componente del valor de la fuerza de 

trabajo, cuya determinación y cálculo también debe estar sujeto al mismo proceso 

de la canasta alimenticia. En el siguiente acápite se aborda esto último. 

 
4.1.4. EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO, LA CANASTA BÁSICA Y LOS 

SATISFACTORES SINÉRGICOS. 

 

En este acápite se va a concebir como canasta básica, al conjunto de bienes que 

le permiten a las personas dar cobertura más amplia del valor de la fuerza de 

trabajo. Si a este conjunto de bienes se le agrega los satisfactores sinérgicos se 

tendría lo que se necesita para dar una cobertura completa al valor de la fuerza de 

trabajo. 
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Ahora bien, si en el caso de la nutrición el asunto de definir una canasta de 

alimentos es una cuestión inevitablemente compleja, referirse a una canasta 

básica que incluye aspectos como la vivienda, salud, educación, vestuario, 

esparcimiento, etc.; lo complejo del problema se vislumbra como evidentemente 

mayor, de este modo, conscientes de que el valor de la fuerza de trabajo de un 

obrero no es la misma que la de un ingeniero, es fácil comprender que la vivienda 

del primero también diferirá de la del segundo, probablemente la de este último 

requerirá de un trabajo socialmente necesario más elevado, pero a pesar de esto, 

no existe la menor duda que hasta el valor más pequeño de la fuerza de trabajo 

debe incluir vivienda; porque si no, cómo podría reproducirse el trabajador sin 

poseer ningún techo para él y los miembros de su familia. Un razonamiento similar 

nos lleva a deducir lo mismo para la salud, educación, etc. 

 

Aunque el cálculo de la canasta mínima, correspondiente a aquel valor más 

pequeño de la fuerza de trabajo, sea posible elaborarlo de la forma más precisa, 

se comprende que debe ser el resultado de un consenso de la sociedad. De esta 

forma se deduce que el valor de la canasta mínima va a estar influida por los 

satisfactores sinérgicos. 

 

Las apreciaciones acerca de la dignidad deben provocar un ajuste sobre el valor 

mínimo determinado de la forma más precisa, esto es comprensible porque no se 

trata de cualquier vivienda, por ejemplo, sino de aquella que no lesione la dignidad 

humana, lo mismo en el caso de la salud, esparcimiento, etc. 

 

Mientras la cobertura de la canasta básica se hará a través del salario, en cuanto 

a los satisfactores sinérgicos se traducirán en gastos que la empresa debe 

absorber imputándolo como parte del valor de la fuerza de trabajo. No importa si 

esto se realiza a través del sistema impositivo, lo que interesa es que resulte de la 

plusvalía que arrebatan las empresas capitalistas. Estos satisfactores fueron 

enumerados antes y se requieren para cubrir necesidades como: 
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a) Subsistencia 

b) Participación 

c) Dignidad 

d) Protección 

e) Afecto 

f) Identidad 

g) Ocio 

h) Creatividad 

i) Libertad 

j) entendimiento 

 

Cuando se enumeran estas amplias necesidades que deben cubrirse para dar una 

integral cobertura del valor de la fuerza de trabajo, se comprende que en el 

sistema capitalista tal valor jamás ha sido pagado plenamente. 

 

En la práctica la economía capitalista es un sistema, en general, ineficiente; sus 

variaciones en cuanto a este último aspecto responden obviamente a la mayor o 

menor cobertura del valor de la fuerza de trabajo, pero la cobertura completa y 

cabal, sólo puede ocurrir en situaciones de muy corta duración y por casualidad, lo 

cual es muy poco probable. La economía capitalista es un sistema 

intrínsecamente anárquico e ineficiente debido a su carácter explotador y, como 

consecuencia, autoritario. Por ello, aunque en términos monetarios o con otro 

sistema de medición, se pudiese en promedio cubrir una magnitud próxima al valor 

de la fuerza de trabajo, éste en ningún momento será completamente cubierto, 

porque la mencionada anarquía destruye muchos de los satisfactores sinérgicos. 

 

La situación ideal de Marx en cuanto a la cobertura del valor de la fuerza de 

trabajo se abstrae en cierta forma del carácter social del sistema capitalista, es 

decir de su naturaleza explotadora, es como si los capitalista fuesen una suerte de 

administradores de la sociedad con el objetivo de gestionar el excedente de la 

producción que se genera con el trabajo de ellos y de los obreros, a manera de 
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poder distribuirlo en progreso de los miembros de la sociedad y en ampliación del 

proceso productivo. 

 

Al reflexionar acerca de la abstracción arriba apuntada, se descubre otra de las 

deficiencias del sistema, pues mientras en la situación ideal todo el excedente 

puede ser acumulado, utilizado en cierta proporción para el progreso del consumo 

y el resto a la acumulación, o bien, todo para el progreso del consumo, en la 

economía capitalista esas prerrogativas se las arrogan los poseedores del capital, 

los propietarios de los medios de producción, los cuales en consecuencia viven del 

trabajo ajeno. Por esto se rompe la ideal armonía porque la explotación, la ley de 

la plusvalía, impulsa al caos a todo el sistema. 

 
4.1.4.1. LA COBERTURA INTEGRAL DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL 

MUNDO. 

 

No hay mucho que decir de la cobertura en los países subdesarrollados de una 

canasta que va más allá de lo nutricional; si existen dificultades para cubrir una 

canasta de alimentos, ni qué decir de una canasta más amplia. 

 

Muy otra es la situación en los países de elevado desarrollo, los niveles de vida 

aquí son más altos y, por otra parte, los ritmos de aumento de los salarios reales 

es bastante similar a las tasas de crecimiento de la productividad, indicándonos 

que la distribución y el grado de bienestar se mantiene más o menos estables. No 

obstante, muchos de los satisfactores en la sociedad capitalista desarrollada 

corresponden más a los pseudo satisfactores, a los inhibidores y algunos a los 

singulares, incluso existen países en los cuales aún son importantes los 

satisfactores destructores; como Alemania por ejemplo, en donde el nazismo es 

para algunos segmentos de población importante todavía. Por ende, es imposible 

negar que hasta en los países desarrollados, el valor de la fuerza de trabajo no 

está totalmente cubierto. 
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Lo anterior significa que frente a una canasta ideal que incluya los satisfactores 

sinérgicos, la canasta de los países desarrollados, en general, no permite la 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo, aun así, al medirla basados en un 

sistema monetario, fuesen iguales cuantitativamente. 

 

Si se retoma la perspectiva de la libertad de A. Sen (2000, cap. I), es interesante 

poder percibir que no existe en el capitalismo, aun el más desarrollado, la libertad 

de decidir en consenso cuál es el valor de la fuerza de trabajo que requiere ser 

cubierto, incluyendo el costo de tomarse esta libertad. La agencia para alcanzar 

esta libertad es considerada en el sistema capitalista como una subversión, y por 

lo general, cuando quiere ser rigurosamente impulsada es reprimida sin 

misericordia. 

 

Sen se refiere a muchas formas en que la libertad posibilita y permite el desarrollo 

y no existe la menor duda de su importancia, pero no especifica la libertad de 

gestionar el valor de la fuerza de trabajo como una de las libertades más 

necesitadas por el ser humano; aunque algunas libertades de formas aislada sean 

parte de este valor. 

 

No existe en el mundo un indicador agregado que intente medir el valor de la 

fuerza de trabajo y su grado de cobertura, el Índice de desarrollo humano (IDH), 

solamente incorpora tres variables: el ingreso percápita, la tasa de educación y la 

esperanza de vida al nacer. La clasificación de los países con base en el 

mencionado indicador, corrobora de nuevo que los que poseen alto desarrollo son 

los que muestran el más elevado desarrollo humano, nada sorprendente, aparte 

de su enfoque de que debe haber un desarrollo que gravite alrededor del ser 

humano, es de esperarse tautológicamente que aquellos países que tienen 

elevadas tecnologías y altos crecimientos, ocuparán las posiciones más altas de la 

escala ordenada ascendentemente. 
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En estos casos es de esperarse que, una vez que los gobiernos de los países 

conozcan tal mecanismo del cálculo del desarrollo humano, se esforzaran por 

mejorar cuantitativamente los indicadores que entran en juego sin importar la 

calidad de los mismos, ciertamente esto es mejor que nada, aunque realmente 

podría ser nada, si por ejemplo se sostiene en negaciones de la libertad, 

perspectiva que Sen defiende, o en satisfactores, para ser más general, que 

incluso pueden ser destructores. 

 

Si en los tiempos de los enormes sistemas esclavistas de Grecia y Roma se 

hubiese tenido el mismo indicador, es obvio que los que se encontrarían a la 

cabeza serían las urbes del imperio. Si en los años del nazismo alemán se 

hubiese tenido conocimiento del desarrollo humano, al menos previo a la guerra, 

Alemania se hubiese encontrado entre los países de más alto desarrollo humano. 

Claro que no podría decirse lo mismo desde la perspectiva de la libertad y menos 

aún desde el enfoque de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo. 

 

A pesar de todo, bajo ciertas condiciones, el índice de desarrollo humano 

vinculado con la información de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, 

puede arrojar luz acerca del impacto que la mencionada cobertura tiene en el 

desarrollo económico y, en general, humano. 

 

Ahora bien aceptando como una posibilidad real que los países desarrollados 

tienen una mayor cobertura del valor de la fuerza de trabajo que en los países 

subdesarrollados, tal y como lo corroboran los datos de salarios, ingresos y niveles 

de vida, se puede decir que hasta cierto punto esto determina la diferencia en el 

IDH entre ambos conjuntos de países a favor de los primeros. 
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4.1.4.2. LA COBERTURA INTEGRAL DE LA FUERZA DE TRABAJO EN EL 

SALVADOR. 

 

Aunque en definitiva en los países capitalistas, en general, la fuerza de trabajo no 

se le puede dar cobertura, también es indiscutible que en los de elevado desarrollo 

hace tiempo que los salarios fueron capaces de cubrir las necesidades de 

nutrición de su población trabajadora, esto no es así en los países de bajo nivel de 

desarrollo, en la mayoría, grandes segmentos de la población se encuentran aún 

lejos de tener una alimentación adecuada a los requerimientos nutricionales. 

 

El Salvador como cualquier otro país de escaso desarrollo no es la excepción, las 

canastas que poseen los requerimientos para una adecuada nutrición, apenas son 

alcanzadas en un cien por cien por los salarios mínimos, mientras que los salarios 

medios no la sobrepasan en una medida considerable. 

 

Pero es necesario advertir que la canasta para la que se logra niveles de 

cobertura que sobrepasan ligeramente el cien por cien es aquella que se 

conforman con alimentos de la más baja calidad, y por ende más barata, en otra 

parte establecimos los inconvenientes de estas canastas que llenan las 

necesidades calóricas y proteínicas de modo insuficiente al compararse con el 

volumen que representan las mismas en el consumo de los países desarrollados, 

en los cuales, para efectos comparativos, hay que convertir la calorías y proteínas 

del consumo de bienes de procedencia animal a las calorías y proteínas de 

procedencia vegetal. La canasta oficial de la DIGESTYC en El Salvador, se 

caracteriza precisamente por eso, es decir, por contener calorías y proteínas de 

baja calidad. En el siguiente cuadro se puede observar el nivel de cobertura de la 

canasta básica por los salarios mínimos y promedios en el país: 
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CUADRO 4.10. COBERTURA DE LA CANASTA NUTRICIONAL POR LOS 

SALARIOS MENSUALES 

 

 

AÑO 

SALARIO PROMEDIO SALARIO MÍNIMO 

URBANO RURAL URBANO 

1995 1.6 1.1 1.0 

1996 1.6 1.0 0.9 

1997 1.8 1.0 0.9 

1998 1.9 1.3 1.0 

1999 2.0 1.3 1.1 

2000 2.2 1.4 1.1 

2001 2.2 1.4 1.1 

2002 2.3 1.5 1.1 

2003 2.2 1.6 1.3 

2004 2.1 1.6 1.2 

  FUENTE: Informe sobre desarrollo humano de El Salvador, 2005. 

 

Ese panorama cambia cuando lo comparamos con otra canasta básica de 

alimentos, el sub-grupo de alimentos que se utiliza para calcular el índice de 

precios al consumidor por la DIGESTYC, que incorpora, además de mayores 

cantidades, otros componentes alimenticios en la canasta como el tabaco y las 

bebidas. A continuación se presenta ese cuadro: 
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CUADRO 4.11. Cobertura y evolución del valor de la Canasta Básica  del sub-

grupo de alimentos por el salario mínimo urbano 

Años 

Canasta 

Básica 

Alimentici

a (Urbana) 

Salario 

Mínimo 

Urbano 

Cobertura 

del salario 

mínimo 

Salario 

medio 

cotizable 

al ISSS 

Cobertura 

salario 

ISSS 

Canasta 

Básica 

Alimenticia 

(Rural) 

Salario 

Mínimo 

Rural 

Cobertura 

salario 

mínimo 

rural 

1992 1,313.38 810.00 61.7% 1,399.39 106.5% 607.97 390.00 64.1% 

1993 1,464.13 930.00 63.5% 1,578.93 107.8% 734.82 480.00 65.3% 

1994 1,693.06 1,050.00 62.0% 1,760.15 104.0% 810.28 540.00 66.6% 

1995 1,806.04 1,155.00 64.0% 1,928.42 106.8% 622.21 594.00 95.5% 

1996 2,036.64 1,155.00 56.7% 2,092.28 102.7% 754.97 594.00 78.7% 

1997 2,133.79 1,155.00 54.1% 2,251.03 105.5% 700.12 594.00 84.8% 

1998 2,175.45 1,155.00 53.1% 2,378.75 109.3% 904.14 648.00 71.7% 

1999 2,156.54 1,260.00 58.4% 2,302.80 106.8% 863.97 648.00 75.0% 

2000 2,160.60 1,260.00 58.3% 2,422.88 112.1% 865.90 648.00 74.8% 

2001 2,241.04 1,260.00 56.2% 2,381.31 106.3% 855.23 648.00 75.8% 

2002 2,261.53 1,260.00 55.7% 2,419.55 107.0% 829.89 648.00 78.1% 

2003 2,306.69 1,386.00 60.1% 2,469.60 107.1% - 648.00 - 

2004 2,371.44 1,386.00 58.4% N. D. N. D. N. D. N. D. N. D. 

Fuente: Delgado y Parada 2004 y DIGESTYC. 

 

Por su parte el Comité de Defensa del Consumidor (CDC) investiga una canasta 

de alimentos que, por lo general, es ligeramente superior a la canasta del sub-

grupo de alimentos del IPC (Delgado y Parada, 2004: P. 85), en aproximadamente 

un 15%; ello significa que los salarios darían una menor cobertura a esta cesta de 

bienes. 

 

Finalmente, estructurando una canasta de alimentos de mayor valor nutritivo es 

posible darse cuenta lo inalcanzable que es frente a los salarios, especialmente si 

recordamos, como se dijo más arriba, que el valor de esta canasta es 5.3 veces el 

valor de la canasta básica de valor nutritivo oficial. 
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En tales condiciones tomando en cuenta la capacidad de cobertura de los salarios, 

se puede concluir de manera certera de que los salarios mínimos sólo alcanzan a 

cubrir un poco más de la quinta parte de esta canasta, mientras que los salarios 

promedios cubren cerca de las dos quintas partes, al menos en el área urbana. 

 

Con base en lo anterior se puede afirmar que El Salvador, es una economía en la 

que se está lejos de cubrir de modo integral el valor de la fuerza de trabajo, las 

consecuencias de tal situación será analizada de modo preciso en el apartado 

siguiente. 

 

4.2. EL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO, LA EFICIENCIA Y EL 

DESARROLLO. 

 

Es absolutamente indudable que en la medida que el valor de la fuerza de trabajo 

se relaciona con el bienestar humano, es una petición ética de principios que se le 

debe dar cobertura, no obstante, muchos pensadores y hombres de ciencia que 

están de acuerdo con que esto debe ser así, no creen que sea posible lograrlo 

objetivamente por razones económicas que tienen que ver con el grado de 

eficiencia que la sociedad puede haber alcanzado, y que consideran necesaria 

para que una distribución más o menos equitativa de lo producido no altere el feliz 

funcionamiento del sistema económico, si es que se puede decir esto cuando 

algunas personas no pueden ni nutrirse. 

 

Surge de este modo, la necesidad de analizar el problema de la eficiencia al 

abordar la cobertura del valor de la fuerza de trabajo. En la disciplina económica 

se sabe que la eficiencia tiene que ver con múltiples factores; en principio, es 

posible establecer que depende tanto de factores humanos como no humanos, en 

otras palabras, de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, en estos 

dos factores influye de manera relevante, a su vez, la naturaleza, el avance de la 

ciencia y de la tecnología. 
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En cuanto a la naturaleza se sabe que puede conservarse, renovarse o destruirse, 

y casi siempre son condiciones dadas que tienen que tomarse en consideración 

según lo que se pretenda con respecto a ella, demás está decir que si de lo que se 

trata es de una eficiencia sostenible, las consideraciones acerca de su renovación 

y conservación representan, de manera objetiva, los límites en los que se 

desenvolverá la producción. 

 

El desarrollo de la ciencia depende, en gran medida, de la acción humana, pero su 

efecto más directo sobre la eficiencia resulta de su aplicación a través de la 

tecnología o avance tecnológico, el cual, obviamente, aumentará con más o 

menos rapidez según la ciencia también avance en mayor o menor grado, tanto en 

nuevas teorías como en su aplicación práctica. 

 

De lo anterior se desprende, entonces que uno de los aspectos principales, 

aunque no el único, que tiene efecto sobre la eficiencia es la tecnología; pero el 

avance de ésta sólo se traducirá en más eficiencia si se asume que la fuerza de 

trabajo se encuentra en condiciones normales, y están dadas las condiciones 

naturales y de la ciencia. 

 

Si están dadas las condiciones naturales y de la ciencia, se comprende que el 

avance tecnológico, en condiciones de deterioro de la fuerza de trabajo, se puede 

traducir en un aumento de la eficiencia menor al potencial, en su nulo crecimiento 

o, incluso, en su disminución. 

 

Por tanto es relevante estudiar cuál es el comportamiento de la tecnología en la 

sociedad, siempre que se desee conocer el comportamiento de la eficiencia, el 

acápite siguiente analiza este problema. 
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4.2.1. EL AVANCE TECNOLÓGICO. 

 

Aunque en todas las culturas y sociedades desde los albores de la existencia del 

ser humano hasta el presente, se ha observado una tendencia mayor o menor al 

aumento permanente de la tecnología, es innegable que ha sido con el 

surgimiento de la sociedad capitalista que se ha experimentado el más rápido 

crecimiento. 

 

Mientras la sociedad humana tiene varios miles de años, sólo en los últimos 

doscientos años se han experimentado los más sorprendentes avances en los 

conocimientos y su aplicación tecnológica, el descubrimiento de la máquina de 

vapor en 1787 abrió la posibilidad de construir las fábricas maquinizadas y elevar 

los niveles de productividad, el más amplio conocimiento de los fenómenos 

térmicos y el inicio de la era atómica y de la informática, han permitido la 

sustitución de la revolución industrial por la revolución científico técnica, dando 

lugar a que el ser humano incursione en el cosmos, al surgimiento en las fábricas 

del taylorismo, fordismo, el sistema japonés, y otros de organización de la 

producción; elevando de manera impresionante la eficiencia. Cuando Watt creó la 

máquina de vapor no existían los vehículos automotores, en un poco más de 

ciento cincuenta años, esos vehículos se producen por millones. 

 

Si existe una característica, entre otras, que se puede resaltar del capitalismo, es 

su permanente avance tecnológico; en el cuadro siguiente se muestra, a grandes 

rasgos, el desarrollo histórico de la tecnología: 
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CUADRO 4.12. PRINCIPALES AVANCES TECNOLÓGICOS DE LA ÉPOCA 

MODERNA. 

 

Período Avances 

1787-1828 Máquina de vapor, carbón, textiles y competencia. 

1828-1885 
Ferrocarril, barcos de vapor, imperialismo, monopolios, aparecen ideas 

socialistas. 

1885-1938 
Petróleo, caucho, electricidad, auge del imperialismo, motor de 

combustión y el inicio del socialismo real. 

1938-1985 

Auge del automovilismo,  productos sintéticos y electrodomésticos, 

medios masivos de comunicación, auge de las transnacionales, 

electrónica, fordismo/taylorismo, desarrollo de la gran empresa, auge del 

socialismo real y del estado benefactor y armamentismo. 

1985-1998 

Microelectrónica, biotecnología, materiales hechos en laboratorio, sistema 

de comunicación, bloques comerciales, flexibilización, globalización y 

auge del capital intelectual, informática. 

Fuente: Orantes, L., et al. 2004: 9. 

 

Si se acepta que los países del sistema capitalista, sean éstos desarrollados o 

subdesarrollados, se caracterizan por hacer crecer la tecnología, habría que 

esperar que, manteniendo la cobertura del valor la fuerza de trabajo, la eficiencia 

tendría que elevarse, si esto no ocurre o su crecimiento es muy débil en 

comparación con los avances tecnológicos, es decir menor del crecimiento 

potencial que se espera, ello vendría determinado por la falta de otras 

condiciones. 
 

Es definitivo que el avance tecnológico es un proceso multidimensional, son varios 

los factores que inciden en su comportamiento, pero independiente de ello, aun 
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estando afectado en un momento dado por uno u otro factor, lo cierto es que si el 

valor de la fuerza de trabajo no está siendo cubierto adecuadamente, los avances 

tecnológicos no serán plenamente aprovechados y, a consecuencia de ello, no se 

podrá observar toda la eficiencia que puede desprenderse de tales avances, es 

decir, la eficiencia potencial. 

 

Existen muchos indicadores del impacto de la tecnología en el proceso 

económico, desde aquellos más teóricos hasta los que tienen un carácter 

marcadamente empírico, pero cualquiera que sea el método de medición y a la 

conclusión que se llegue, lo cierto es que si la mano de obra no tiene total 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo, el impacto tecnológico en el mejor de 

los casos  será débil o nulo, pero en el peor podría provocar una caída en la 

eficiencia y el  producto. 

 

En otra parte de este capítulo se expresó que el valor de la fuerza de trabajo de 

seguro nunca ha sido pagado, de este modo se puede decir que el capitalismo es 

por naturaleza ineficiente, parece sorprendente esta conclusión conociendo los 

enormes avances tecnológicos que antes se han mencionado y los elevados 

crecimientos de la productividad. Por tanto debe ser justamente explicado este 

fenómeno, en otras palabras, expresar que el capitalismo es ineficiente conlleva 

dos sentidos: 

 

El primero, consiste en que con una insuficiente cobertura del valor de la fuerza de 

trabajo, se tendrá, desde situaciones en donde con niveles muy irrisorios de la 

cobertura se experimentarán eficiencias muy cercanas a cero o incluso deterioro o 

decrecimientos, pero en las situaciones en donde la cobertura es mayor, pero 

siempre insuficiente, los niveles de eficiencia serán mayores; por lo general en 

aquellas situaciones con menos cobertura también la tecnología será inferior, lo 

que dará lugar a que se afirme que esos bajos niveles son causantes de la baja 

eficiencia, pero el hecho es que tanto en el país de alta tecnología como en el de 
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baja o casi nula tecnología, sus eficiencias serían mayores si se diera completa 

cobertura al valor de la fuerza de trabajo. 

 

El segundo, consiste en que una insuficiente cobertura de la fuerza de trabajo por 

lo general lleva a una eficiencia que no es sostenible, porque por un lado estaría 

destruyendo la principal fuerza productiva del planeta, el ser humano, por otra 

parte, la falta de participación del trabajador en el desarrollo y manejo de la 

tecnología deja las decisiones sobre ésta a los dueños del capital, los cuales la 

utilizan para llenar su afán de lucro y explotación, y al estar impulsados por este fin 

someten al medio ambiente a un irracional uso y a la destrucción acelerada. 

 

La importancia del ser humano en la actividad económica parece obvia, y esta 

evidencia no sólo fue reconocida por Smith, Ricardo y Marx sino también por 

Marshall; el punto central es que el ser humano es primario frente a la tecnología, 

pues incluso en situaciones donde la tecnología es nula, esta puede transformarse 

y desarrollarse, de modo sostenible, si existe una completa cobertura del valor de 

la fuerza de trabajo. 

 

Cuál es la situación en el mundo, por una parte, y en El Salvador, por otra, del 

comportamiento de la tecnología y la eficiencia según los indicadores. Los 

acápites siguientes intentarán responder esta interrogante. 

 
4.2.1.1. EL AVANCE TECNOLÓGICO EN EL MUNDO. 

 

Existen dos indicadores importantes que pueden ser utilizados para considerar los 

efectos del crecimiento de la tecnología: 

 

a. El primero es la relación capital trabajo que al compararlo con la 

productividad por persona, permite hacerse una idea del impacto de la 

tecnología en la eficiencia económica. Es fácil deducir esta relación de la 

ecuación tautológica de la distribución, esto es: 
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BMY S       (2) 

Para transformar la expresión en la productividad por persona debemos 

dividirla entre el número de empleados L (o de horas), es decir: 

 

L

rK
W

L

B

L

M

L

Y b
L

s .
     (3) 

 

Ya que la tasa de beneficio rb se aplica al capital, mientras que WL es el 

salario por persona (o puede ser por hora), de este modo K/L es la relación 

capital trabajo, esto es, una especie de indicador de tecnología, por tanto: 

 

bL rkWy .      (4) 

  

En donde “y” es la productividad por persona y “k” es la relación capital 

trabajo. Es fácil comprender que si se asume que se está cubriendo el valor 

de la fuerza de trabajo con WL se puede decir que la productividad crecerá 

con el indicador de tecnología, fija la tasa de beneficio. Pero si ocurre que 

no se cubre el mencionado valor, la relación funcional positiva entre “k” y la 

productividad “y” puede ser muy débil e incluso se puede encontrar 

correlaciones nulas o negativas. 
 

b. El segundo es la productividad total de los factores, que se asume como 

explicada por el cambio tecnológico. En los estudios más antiguos y 

también más recientes acerca de las economías capitalistas más 

desarrolladas, una de las razones más importantes del crecimiento 

acelerado de las economías capitalistas en el muy largo plazo se encuentra 

explicado por el progreso técnico o la productividad total de los factores, 

este indicador se desprende de la teoría del crecimiento creada por Robert 

Solow, en la cual se sostiene que lo no explicado por los cambios en los 

factores de la producción capital y trabajo, es explicado por las variaciones 
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tecnológicas, sean éstas incorporadas en los factores o de carácter neutral, 

en otras palabras desconociendo el mecanismo preciso de cómo se 

generan los cambios en productividad a consecuencia de los cambios 

tecnológicos que, como es obvio, se esperaría que tuviesen que venir 

explicados a través de las modificaciones en los factores y la organización 

del trabajo. Lo relevante de este indicador es que al menos mide si han 

ocurrido cambios en la productividad, conscientes de que la tecnología ha 

tenido en los últimos doscientos años un crecimiento casi continuo en los 

países más desarrollados del capitalismo. El indicador se expresa de la 

siguiente manera: 

 

K

K

L

L

y

y

A

A 









    (5) 

 

En donde 
A

A
 es el cambio en la productividad no explicados por los ritmos 

de crecimiento en los factores trabajo L y capital K, esto es, la productividad 

total de los factores, que se asume explicada por los cambios tecnológicos. 

Si esta variación es muy pequeña, nula o negativa se podría sospechar que 

no ha habido cambios en la tecnología, pero si estudios concomitantes 

aseguran que sí los ha habido se tendrían que buscar otras explicaciones, 

como por ejemplo, la que se relaciona con el problema de la cobertura del 

valor de la fuerza de trabajo. 

 

Evidentemente esperaríamos que en condiciones de crecimiento estable de la 

productividad junto con la tecnología, se aunara los crecimientos del salario real, 

con lo cual, al menos sabríamos que el grado de cobertura del valor de la fuerza 

de trabajo, si bien no fuese del cien por cien, probablemente mantendría o elevaría 

su porcentaje, con lo cual se pensaría o podría asegurarse que el efecto de la 

tecnología sobre la productividad estaría cercano a su potencial. 
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Está claro que no es posible estimar un valor de la fuerza de trabajo, por ser éste 

un parámetro que debe ser establecido en un consenso social, pero es obvio que 

un crecimiento permanente del salario real, significa una mayor capacidad de 

compra de los bienes que la economía produce, lo cual es favorable para la 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo. 

 

Una de las medidas más novedosas es el Índice de Desarrollo Humano IDH, el 

cual busca analizar el desarrollo económico y social tomando en cuenta no sólo 

los comportamientos relativos al crecimiento económico, sino también a 

situaciones que se relacionan con la salud, educación, que a su vez se consideran 

condiciones importantes para tener más oportunidades y mayor libertad tanto en 

forma individual como para toda la sociedad. Este índice es, por tanto, un 

promedio simple de tres índices: el índice del producto per cápita, que intenta 

medir los resultados productivos, el índice de educación que utiliza la tasa bruta de 

matriculación en la educación primaria, secundaria y terciaria, y la tasa de 

alfabetización de adultos, con lo cual se pretende determinar el grado de 

oportunidades que se piensa se generan al poder ser más las personas antes que 

tener más; y el tercer índice utilizado es la esperanza de vida al nacer, de manera 

similar al anterior se considera que tener salud es una forma en que las personas 

son más y por tanto su abanico de oportunidades se amplía. 

 

Es bastante claro que en el IDH el índice de educación hace una referencia 

bastante precisa a las potencialidades tecnológicas que un país tiene, pero existe 

una relación circular entre tecnología y educación si ésta no se intenta explicar 

bajo relaciones de comportamiento, de este modo, es fácil decir que la educación 

impulsa la tecnología como viceversa, de la misma manera se puede argumentar 

que semejante vinculación viene condicionada fuertemente por los elevados 

niveles de producto per cápita y su crecimiento, pero también aquí existe una 

interacción circular. 
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No obstante, es posible asegurar que como sea la relación, la funcionalidad de la 

mano de obra es vital, se diría que es primaria, si tal funcionalidad viene en cierta 

forma influida por los ingresos del trabajo, el salario real tiene que jugar un 

importante papel en las relaciones antes advertidas. Se puede establecer así que 

mayores niveles salariales provocan una mejor educación y salud, lo cual permite 

un mejor aprovechamiento tecnológico, dando lugar a que los crecimientos 

tecnológicos se traduzcan con eficacia en mayores niveles del producto per cápita, 

mejores condiciones de educación y salud en general, que no necesariamente 

tienen que traducirse de forma inmediata en mejoras productivas aunque sí en un 

mayor desarrollo humano. 

 

Sin referirme aún al problema de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, es 

posible asegurar que los mayores niveles del salario real, especialmente cuando 

se encuentran relacionados en grado positivo a los niveles de productividad, 

determinan un efecto más grande de la tecnología en el comportamiento de esta 

última. 

 

Al observar los datos del informe de desarrollo humano, en el caso de los países 

con más alto IDH, digamos los que se encuentran entre el primer nivel y el número 

diez, al revisar el comportamiento de las remuneraciones reales de los 

trabajadores y la productividad, se puede constatar los crecimientos simultáneos 

de las dos variables (en el gráfico se muestra el caso de EEUU), por otra parte al 

ver sus indicadores de tecnología podemos evidenciar los altos niveles de 

desarrollo en este ámbito, especialmente en innovaciones, fondos disponibles 

para I+D, y cantidad de científicos en los programas I+D, en estos diez países 

como en la casi la totalidad de los que poseen un alto desarrollo humano, el nivel 

más alto del PIB per cápita lo han alcanzado en el último año estudiado por el 

informe (2003). 
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GRAFICO 4.1. GANANCIAS REALES (REMUNERACIONES) Y 

PRODUCTIVIDAD EN EEUU. 

 

 

 FUENTE: McConnell, Brue, Macpherson; 2003: P. 527. 

 

Se puede decir que el elevado aprovechamiento en estos países de la tecnología, 

se encuentra explicado por las mejores condiciones que tienen sus trabajadores a 

consecuencia de los elevados y crecientes salarios. 

 

Es interesante observar, por ejemplo, que la Federación Rusa que tiene unos 

elevados niveles de tecnología, especialmente en cuanto a inversiones en I+D y a 

la cantidad de científicos e ingenieros en estos programas, que la ubicarían muy 

bien entre los primeros veinte países de alto desarrollo, se encuentra por debajo 

de Chile (lugar 43) y Costa Rica (42), que tienen una ligera superioridad en 

términos de sus indicadores de pobreza: personas que viven con menos de un 

dólar al día (Chile), personas desnutridas, peso y talla de recién nacidos, personas 

con VIH, tuberculosis y personas fumadoras (Informe sobre Desarrollo Humano, 

2003). 
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Otro indicador que muestra, por lo general, una relación positiva con los aumentos 

de productividad, señalando que la tecnología es convenientemente aprovechada, 

es el coeficiente de la relación capital trabajo, siendo este un indicador 

tecnológico, sus aumentos deben permitir los crecimientos de la eficiencia y, 

especialmente, la producción por persona, comportamiento que se evidencia entre 

los países desarrollados. 

 

En Estados Unidos, el crecimiento de la relación capital trabajo por lo general ha 

sido correspondida con los crecimientos de la productividad, a pesar de ello varios 

economistas han intentado explicar la desaceleración de la productividad 

principalmente en los años setenta (Samuelson y Nordhaus, 2003; y Sachs y 

Larraín, 1999). Se mencionan como causantes de semejante comportamiento 

algunas políticas institucionales de protección del ambiente y de protección del 

trabajo. No obstante es llamativo que como una de las causas se mencione, 

también, la caída de la calidad de la mano de obra, consecuencia del deterioro de 

la capacidad adquisitiva. 

 

Parece corroborarse, entonces, que a pesar de un aumento sostenido de la 

tecnología, si otros factores afectan, como el deterioro de la calidad de la mano de 

obra, entonces los avances tecnológicos no podrán ser completamente 

aprovechados. 

 

Existen algunos países europeos, como Reino Unido e Italia, y otros países como 

Canadá; que aunque tienen una más baja relación capital trabajo (incluyendo 

capital humano), tienen una productividad más alta (Dornbusch, et al., 2004: 69), 

esto parecería indicar que el aprovechamiento de la tecnología es mayor que en 

EEUU, no obstante debe señalarse que aunado con ello se muestra que estos 

países que aventajan a EEUU en productividad, también  poseen salarios más 

altos (excepto Gran Bretaña, aunque han ido en aumento), y una más equitativa 
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distribución del ingreso. Esto último debe tener un impacto en las diferencias de 

calidad de vida entre estos países y Estados Unidos (Navarro, V.; 1999: 51-56) 

 

Por último, en cuanto al crecimiento de la relación capital trabajo se refiere, Japón 

aventaja a los EEUU (Dornbusch, et al. 2004: 60), y aunque los salarios reales son 

ligeramente más bajos que en Estados Unidos, la distribución del ingreso es más 

equitativa en Japón, lo que le permite una considerable superioridad productiva 

sobre EEUU. Pero debe señalarse, además, que Japón ha ido mejorando sus 

remuneraciones con relación a las que se pagan en EEUU (Navarro, V.; 1999: P. 

54). 

 

Desde 1957, cuando R. Solow hizo un estudio pionero aplicando su teoría de la 

función de producción en EEUU (Mueller, M. 1974), se popularizó el indicador de 

tecnología conocido como la productividad total de los factores (PTF). Solow, 

mostró que la mayor parte del crecimiento de la productividad, no estaba explicado 

por los factores de producción como el capital y el trabajo, o por el cociente de 

estos dos, sino por lo que él llamó desde entonces, el avance del progreso 

tecnológico, concebida en el modelo como una variable exógena. 

 

Algunos consideran esto como un fracaso de la teoría neoclásica (Sala-i-Martin, 

X.; 1999), porque precisamente se tomaba como un comportamiento exógeno lo 

que se quería explicar, esto es, el crecimiento; sin embargo, la aportación de 

Solow es de fundamental importancia tanto para la teoría como para la 

contabilidad del crecimiento. 

 

La contabilidad del crecimiento permite medir el aprovechamiento que se tiene del 

progreso tecnológico, de este modo, por lo general aquellos países que tienen los 

más altos avances en tecnología, son los que muestran un elevado crecimiento de 

la PTF. 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 122 

Pero conviene señalar que los países con PTF más elevados también se 

caracterizan por poseer los más altos niveles de educación, la más elevada 

infraestructura social, y las mayores niveles de la relación capital trabajo 

(Dornbusch, et al. 2004: 64-97). Esta diferencia se halla profundamente marcada 

entre el grupo de los países desarrollados y el de los países subdesarrollados. 

 

No obstante cuando se compara la situación entre los países desarrollados, es 

notable observar que aquellos que tienen niveles de capital por trabajador, tanto 

físico como humano aproximadamente iguales poseen un mayor crecimiento en la 

PTF y en el producto por trabajador, se trata del caso de Alemania, Francia, 

Holanda e Italia que muestran un crecimiento más rápido en el producto por 

trabajador y en la PTF en relación con los EEUU (Ray, D., 2002: 117, Navarro, V.; 

1999, Sachs y Larraín; 1993: 555). 

 

Una importante diferencia entre estos países y Estados Unidos consiste 

simplemente en que los primeros aventajan a EEUU, en el crecimiento de las 

remuneraciones y en el hecho de que poseen una mejor distribución del ingreso 

(Navarro, V.; 1999: 51-97).  

 

El análisis de la PTF corrobora de nuevo que la tecnología no es aprovechada de 

igual forma en los distintos países, debido a que algunos tienen mejores 

remuneraciones o participación en los ingresos con lo que dan lugar a que la 

tecnología sea más aprovechada; por el contrario, aquellos que tienen bajos 

ingresos, o distribuciones más inequitativas, aunque tengan una productividad 

potencial similar no pueden aprovecharla plenamente, es el caso de Estados 

Unidos en relación con los países europeos. 

 

Es bien sabido que uno de los beneficios en los que se traduce la mayor cobertura 

del valor de la fuerza de trabajo, corresponde a los años de educación que logran 

alcanzar los trabajadores; y como es obvio esto permite un aprovechamiento más 

amplio de la tecnología instalada y en el propio desarrollo de ésta. Un ejemplo 
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contundente lo muestra la experiencia de los “tigres asiáticos”, las mejoras en 

educación que reflejan una mayor cobertura del valor de la fuerza de trabajo en 

estos países, ha traído como consecuencia que los crecimientos de la PTF supere 

a la de la mayoría de los países desarrollados. Esos resultados se muestran en el 

cuadro siguiente: 

 
CUADRO 4.13. CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS 

FACTORES EN DIFERENTES PAÍSES. 

 

PAIS PERÍODO CRECIMIENTO 

Canadá 1960-1989 0.5 

Francia 1960-1989 1.5 

Alemania 1960-1989 1.6 

Italia 1960-1989 0.5 

Japón 1960-1989 2.0 

Reino Unido 1960-1989 1.3 

Estados Unidos 1960-1989 0.4 

Estados Unidos 1960-1990 1.1 

Hong Kong 1966-1990 2.3 

Singapur 1966-1990 0.2 

Corea del Sur 1966-1990 1.7 

Taiwán 1966-1990 2.1 

Fuente: Ray, D. 2002: 117. 

 

En los períodos que se muestran los “tigres asiáticos” tuvieron variaciones 

porcentuales en las personas con estudios secundarios, y más, de 27 a 71% para 

Hong Kong, de 16 a 66% para Singapur, 27 a 75% para Corea del Sur y de 26 a 

68% para Taiwán. No importa cuáles fueron las variaciones en los países 

desarrollados, lo que interesa es que las magnitudes porcentuales en la mejoría 

de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo de los “tigres asiáticos” ha sido un 
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factor fundamental en los impresionantes aumentos en la PTF, y, por lo tanto, en 

el aprovechamiento de la tecnología (Dornbusch, et al. 2004: 93). 
 

4.2.1.2. EL AVANCE TECNOLÓGICO EN EL SALVADOR. 

 

La evidencia empírica en El Salvador señala, desde los diferentes indicadores, 

que la productividad no responde a los cambios tecnológicos; distintas 

investigaciones corroboran esto. 
 

Uno de estos indicadores, como antes se explicó, es el coeficiente capital-trabajo; 

en teoría, y bajo un enfoque ramal, si este coeficiente aumenta en la rama i la 

productividad en la misma también lo hace, y si todas las demás condiciones se 

mantienen constantes, debe ocurrir que la relación capital-trabajo global aumente 

y, por lo tanto, la productividad de toda la economía. 

 

Debido a los inconvenientes que presenta la medición del stock de capital, se ha 

hecho uso para medir el coeficiente capital-trabajo, del indicador formación bruta 

del capital fijo. También se utiliza como indicador del coeficiente capital trabajo, el 

consumo de energía eléctrica por trabajador, para de este modo poder hacer una 

observación precisa de las vinculaciones de los cambios tecnológicos y la 

productividad. 

 

En el gráfico se presentan los dos indicadores del coeficiente capital-trabajo junto 

con la productividad de la economía global. En general, a lo largo de todo el 

período analizado se puede decir que, en lo que se refiere a la economía global, el 

coeficiente tecnológico capital trabajo (medido a través de los dos indicadores que 

se han mencionado) no parece ejercer la influencia que la teoría predice, esto es, 

que al crecer la relación capital-trabajo la productividad también debería hacerlo, si 

no con la misma proporcionalidad, por lo menos con una proporcionalidad 

bastante cercana. 
                                                         

 Lo que puede esperarse, en realidad, es que aumenten las condiciones tecnológicas,  la relación capital-

trabajo y la productividad en las otras ramas. 
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GRÁFICO 4.2 

 

EL SALVADOR: INDICES DEL COEFICIENTE CAPITAL-TRABAJO Y LA 

PRODUCTIVIDAD GLOBAL (A PRECIOS DE 1962)
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FUENTE: Montesino, M.; 1998. 

 

¿Qué es lo que hace que la productividad no reaccione con la correspondiente 

proporcionalidad a los cambios tecnológicos operados en la economía? Dos 

respuestas relevantes podrían darse a esta cuestión: 

 

a.- La primera hace mención al problema de los agregados, y consiste en sostener 

que la productividad agregada o global se desploma debido a que no hay sectores 

que hacen considerables cambios tecnológicos y, por lo tanto, sus dinámicas 

productivas son bajas y provocan el pobre desenvolvimiento de la productividad 

global. Situación que se abordará más adelante al utilizar la información de las 

matrices insumo producto (MIP). 

 

b.-  Por cuanto en la definición de la productividad entran los salarios, se puede 

afirmar, para responder a la pregunta, que el deterioro de la productividad se debe 

a la secular disminución de los salarios y a sus ínfimos niveles. 
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Debe comprenderse que cada una de las respuestas no excluye a la otra; sin 

embargo, si se vuelve al gráfico se puede notar que en la economía global se 

capta la rigidez de la productividad ante los cambios de los indicadores del 

coeficiente capital trabajo (atender las brechas entre estos indicadores y el índice 

de productividad), y cuando se observa lo que ocurre en la esfera productiva no 

agropecuaria es posible percatarse de que su comportamiento productivo y 

tecnológico contribuye con lo que sucede en la economía global, de la misma 

manera la manufactura también contribuye con esa rigidez de la producción por 

trabajador en la esfera no agropecuaria al mostrar una débil correspondencia de 

su productividad a los cambios tecnológicos (Montesino, M. 1998). 

 

Todo parece indicar que es el salario (o el problema de la distribución si se quiere) 

el causante de lo que en apariencia se presenta como una rigidez en el 

crecimiento de la productividad con respecto a los ritmos de aumento del 

coeficiente capital-trabajo. 

 

Sin embargo, la conclusión anterior no es satisfactoria para algunos teóricos, si no 

se ha estudiado junto al indicador de la PTF, no obstante FUSADES, muy 

convenientemente, ha investigado este indicador, y las conclusiones no parecen 

diferir. 
 

La principal conclusión a la que llega la investigación de FUSADES consiste en 

señalar que la productividad total de los factores, como indicador para tratar de 

medir cambios tecnológicos en El Salvador, ha mostrado una débil dinámica e 

incluso en algunos períodos su reducción. Según el estudio tuvo una tasa negativa 

entre 1970-1989, y, en la década pasada, entre 1996-2000.(Acevedo, 2000: 34). 

 

Como sería muy difícil sostener que tal estado de cosas se desprende de una 

situación de involución tecnológica, el estudio se ha apresurado a advertir que 

esto “no refleja necesariamente un fenómeno de ‘reversión tecnológica’ sino… por 

efecto de algún chock prolongado” (Ibid: 34-35), sin embargo, entre todos los 
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“chocks” que la investigación se atreve a mencionar no aparece el que se refiere a 

la caída secular de los salarios reales. 

 

En realidad, como ya se advirtió, el comportamiento de la productividad total de los 

factores lo que señala más bien son los cambios en el producto por persona4, esto 

quiere decir que aunque en ocasiones (quizás con frecuencia en nuestro país) la 

tecnología se encuentre constante o creciendo, por algunas razones relevantes no 

se traduce en mayor productividad; en esta tesis se afirma que una de las razones 

más importantes, si no la más importante, es la cobertura del valor de la fuerza de 

trabajo y que hay que partir de ahí para explicar por qué las mejoras tecnológicas 

no se traducen en perceptibles aumentos de la productividad de nuestra 

economía. 

 

Naturalmente, en este sentido, la secular caída de los salarios reales cobra una 

relevancia inobjetable; por cuanto en semejantes condiciones es fácil imaginar un 

escenario en el cual la falta de cobertura del valor de la fuerza de trabajo, acaba 

deteriorando ésta y con ello el aprovechamiento de las capacidades tecnológicas 

instaladas y la eficiencia, específicamente la productividad. 

 

Otro de los resultados “en apariencia contraintuitivos” del estudio de FUSADES 

(Acevedo, 2000: 35) que vale la pena mencionar por su relación con el tema que 

tratamos es el efecto de la educación, como variable de los aumentos en capital 

humano, en la productividad; en el estudio que se comenta resulta que los 

aumentos en educación reducen la productividad; en la investigación no se 

encontró explicación plausible aparte de volver a mencionar la guerra y los 

estudios de otros autores que se han encontrado con estos “contraintuitivos” 

resultados. 

                                                         
4
 En el contexto de la teoría neoclásica se refiere a la productividad no explicada ni por el trabajo ni por el 

capital, sino a la que responde al “cambio tecnológico neutral”, una forma técnica de nombrar a la 

“productividad que cae como maná del cielo”, o bien, como se le solía llamar en los años en que R. Solow 

propuso su famoso modelo de crecimiento: “la medida de nuestra ignorancia”. 
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Los dos estudios que a continuación se presentan permiten obtener algunas 

respuestas a las interrogantes que se desprenden del estudio de FUSADES y, al 

mismo tiempo, se convierten en evidencias de las vinculaciones entre la cobertura 

del valor de la fuerza de trabajo, la tecnología y la productividad que, a su vez, es 

una relevante relación que debe ser conocida y armonizada para el feliz 

desenvolvimiento de la economía. 

 

La conclusión en el estudio de FUSADES acerca de la productividad total de los 

factores en cuanto a la tecnología, sostiene que no se puede aseverar que ha 

habido una reversión tecnológica, aunque la hipótesis parece plausible no hay en 

el modelo un indicador de tecnología, aparte de la PTF, que ya se explicó que es 

más bien una medición de las variaciones en la productividad; se mencionan, sin 

embargo, determinantes tecnológicos como la educación, apertura externa, tipo de 

cambio real, etc. mas no un indicador directo de tecnología, de modo que es sólo 

una intuición que la tecnología no se ha revertido a pesar de la débil dinámica de 

la productividad total de los factores. 

 

Si no ha habido reversión tecnológica, debe haber entonces un 

desaprovechamiento de la tecnología; en un reciente estudio (Orantes, L; Cruz, C.; 

et al. 2004) que se enfocó en establecer si la tecnología ha sufrido cambio en El 

Salvador entre 1978 y el 2000 se hicieron los siguientes hallazgos: 

 

 Primero, se constató de forma documental si en los tres sectores más 

relevantes agropecuario, industrial y servicios se habían registrado cambios 

tecnológicos, los resultados indicaron que efectivamente la industria había 

experimentado cambios tecnológicos en la organización del trabajo y en los 

procesos, mientras que la agricultura y el sector pecuario habían tenido 

avances en biotecnología, tratamiento de suelos, instalación de laboratorios de 
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investigación, etc.; por su parte, en el sector servicios los cambios en telefonía 

y acceso a redes de internet, lo mismo que los servicios bancarios acusaron 

relevantes avances tecnológicos.  

 Segundo, para tener una verificación ramal, sectorial y agregada de la 

información documental se revisaron las matrices insumo producto (MIP) de 

1978; 1990 y 2000 detallando sus coeficientes tecnológicos; los coeficientes de 

las matrices diferenciados en 17 sectores y cuidadosamente deflactados para 

apreciar los cambios físicos, mostraron una situación dividida en dos períodos 

1978-1990, en el cual se registraron aumentos en los coeficientes técnicos 

poco relevantes pero que señalaban cambios tecnológicos a pesar de la 

guerra; en el segundo período 1990-2000, los coeficientes aumentaron de 

manera considerable indicando muy importantes incrementos tecnológicos. Al 

comparar esto cambios tecnológicos con las variaciones de productividad para 

los mismos períodos pudo determinarse que entre 1978 y 1990, la mayoría de 

los sectores mostraron caídas en su productividad, mientras que en el segundo 

período entre 1990 y el 2000, la productividad creció, muy débilmente, no en 

una correspondiente proporción al aumentó de la tecnología. Lo interesante de 

este resultado es su coincidencia con las investigaciones de FUSADES; con la 

diferencia de que en el presente estudio que comentamos se midió de modo 

directo la tecnología respaldando la intuición de que ésta, en el país, debe 

haberse mejorado. 

 Tercero, para corroborar lo hallado en los pasos anteriores pero basado en 

conductas empresariales, se realizó una serie de entrevistas con el fin de 

conocer el comportamiento empresarial frente cambios tecnológicos, 

capacitación, salarios y eficiencia. Las empresas sostuvieron que habían 

realizado mejoras tecnológicas en procesos y organización del trabajo en sus 

empresas, se mostraron, por otro lado, con una conducta desfavorable a hacer 

frente a los costos de capacitación que requiere la introducción de mejoras 

tecnológicas, y coincidieron en afirmar que no existe una relevante relación 

entre salarios y eficiencia, de tal manera que, de acuerdo con ello, su 
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comportamiento no incluye la necesidad de elevar los salarios cuando se 

realizan inversiones en avances tecnológicos. 

 

Una vez que se interrelacionan estos hallazgos con los del estudio acerca de la 

cobertura del valor la fuerza de trabajo, es posible ver la explicación del problema: 

los bajos salarios no permiten cubrir el valor de la fuerza de trabajo, lo que lleva a 

un deterioro de la salud de los trabajadores y por lo tanto a una fuerza de trabajo 

que opera por debajo de su calidad normal, ello no permite un aprovechamiento 

pleno de los avances tecnológicos y, esto último por ende, provoca un débil 

comportamiento de la productividad, cuando no ocurre una flagrante caída de la 

misma. 

 

De este modo los estudios empíricos sobre el comportamiento del avance 

tecnológico en El Salvador, nos permiten corroborar la fundamental vinculación 

entre la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, el aprovechamiento tecnológico 

y la eficiencia, cuya representación teórica se hará de modo preciso en el 

siguiente apartado. 

 

4.2.2. LA COBERTURA DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO Y SU 

EFECTO EN LA EFICIENCIA Y EL DESARROLLO. 

 

Para poder abordar de manera rigurosa el problema de la cobertura del valor de la 

fuerza de trabajo, es necesario retomar de una manera más operativa este 

complejo concepto y el de su valor, al cual en un apartado anterior se hizo una 

amplia referencia. 

 

Hacer más operativo un concepto implica el riesgo de llevarlo hasta una 

simplificación excesiva, no obstante, es imprescindible este paso para poder 

desarrollar un grado de explicación que sea rigurosa y que, a su vez, nos permita 

obtener algunas relevantes conclusiones, conscientes que no son las únicas pero 
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que, sin embargo, tienen tal importancia que vale la pena perder información en 

otras áreas para hacerlas patentes, sin olvidar que desde otras disciplinas o 

enfoques el modelo explicativo puede ser extendido muy fácilmente. 

 

Con el fin arriba expresado es necesario partir de la definición marxista de la 

fuerza de trabajo como mercancía. De acuerdo con Marx al igual que toda 

mercancía, la fuerza de trabajo posee valor de uso y valor: 

 

a) El valor de uso de la fuerza de trabajo consiste fundamentalmente en su 

utilización, poniéndola a laborar, para que genere la plusvalía al capitalista. 

Como Marx lo expresa muy bien: el “consumo de la fuerza de trabajo es al 

mismo tiempo producción de mercancías y plusvalía” (1980: 182). “El uso o 

empleo de la fuerza de trabajo es el trabajo” (1982: 187). 

 

Un poco de reflexión acerca de esta característica nos lleva a comprender que 

por muy bien alimentado, saludable, educado y preparado que esté el 

trabajador, y por mucho que ello haya costado, nada vale para el capitalista si 

no le puede producir plusvalía, o como suele decirse en el lenguaje común de 

los economistas, si no le produce “rentabilidad”. De este modo la desocupación 

de la mano de obra es una forma de expresar “estas mercancías no poseen 

valor de uso” independientemente de lo que le haya costado a su poseedor, 

esto es, al ser humano trabajador. Es similar a la práctica de tirar mercancías 

al mar, porque la fuerza de trabajo desempleada se destruye, pero a diferencia 

del caso de las mercancías, en donde tal acción reduce la oferta de ellas 

elevando su precio, en el caso del trabajador, los desocupados son una suerte 

de sobreoferta de trabajo que presiona con más fuerza hacia la baja los 

salarios a medida que el tiempo pasa. 

 

Los capitalistas no logran sopesar bien el resultado final de estos dos 

contradictorios efectos y piensan que el valor de uso de la fuerza de trabajo se 

mantiene intacto. 
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b) El valor de la mercancía fuerza de trabajo se determina por el tiempo de 

trabajo socialmente necesario para producirla, pero como la fuerza de trabajo 

es una capacidad inherente a la persona humana, para mantenerla y 

desarrollarla en condiciones normales se requieren bienes y servicios que al 

ser consumidos y utilizados por la persona permiten que la fuerza de trabajo se 

reproduzca en forma ampliada. “El tiempo de trabajo necesario para la 

reproducción de fuerza de trabajo se resuelve, pues, en el tiempo de trabajo 

necesario para la producción de esos medios de subsistencia; es decir, que la 

fuerza de trabajo tiene el valor exacto de los medios de subsistencia 

necesarios para quien la pone en funciones” (Marx, 1982: 177). 

 

Solamente a través de un consenso social se puede concebir posible 

establecer este “valor exacto”; está claro que el capitalista no está en 

condiciones de establecer tal valor él solo, dada su necesidad objetiva de 

obtener plusvalía. Sin embargo, aparte de esto, hay dos aspectos que deben 

tenerse en cuenta al tratar el valor; esto es, por un lado se tiene que tomar en 

cuenta el valor propiamente dicho, es decir, el tiempo de trabajo socialmente 

necesario para producirla y, por otro lado, el valor de cambio o sea la 

proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías, y en 

este caso hay que referirse a ese conjunto de bienes y servicios de 

subsistencia que la persona trabajadora necesita. 

 

En esta tesis vamos a llamar a esa proporción en que se cambia la fuerza de 

trabajo por otras mercancías, cuando se hace de acuerdo con el trabajo 

socialmente necesario contenido en ellas, como el valor concreto de la fuerza 

de trabajo. Y este valor concreto puede estar en concordancia o no estarlo con 

la forma precio del valor de la fuerza de trabajo, se hará referencia en este 

caso a la cobertura que tal valor concreto tiene. 
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Existen dos diferencias muy importantes en el caso del intercambio entre la 

mercancía fuerza de trabajo y las demás mercancías,  y el intercambio entre 

las mercancías sin incluir la fuerza de trabajo. La primera consiste en que 

mientras en el intercambio de mercancías que no son fuerza de trabajo, si una 

de ellas cambia su calidad pero no la cantidad de trabajo contenida en ella, y 

todo lo demás se mantiene constante con el resto de mercancías, las 

proporciones en el intercambio de acuerdo con la ley del valor quedan 

inalteradas. 

 

Sin embargo, si lo que ocurre es que la calidad de la fuerza de trabajo mejora, 

manteniéndose constante su valor, la cantidad de mercancías que se 

intercambian por ella ahora será mayor y viceversa, a menos que se reduzca el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir la fuerza de trabajo, 

en la misma proporción en que la mejora de su calidad aumenta su 

productividad. 

 

La segunda diferencia importante, se refiere a que mientras un poseedor de 

una mercancía que no es fuerza de trabajo, puede por cualquier razón 

cambiarla por otra por debajo de su valor, sin que ello signifique el deterioro de 

su nivel de vida; en el caso de la fuerza de trabajo, la venta de esta mercancía 

por debajo de su valor deteriora las condiciones de vida del trabajador y, por 

tanto, la calidad normal de la fuerza de trabajo. 

 

La economía capitalista, no sólo está asentada en la existencia de una mercancía 

como la fuerza de trabajo que posee la virtud de generar más valor del que ella 

misma tiene al ser utilizada. Sino también, en la ampliación de la explotación 

gracias a las relaciones que se establecen entre el valor de la fuerza de trabajo y 

su valor concreto, y la capacidad de cobertura que tiene la forma precio del valor 

concreto de la fuerza de trabajo. 
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No cabe duda de que el capitalista quiere hacer el uso más favorable de la 

mercancía fuerza de trabajo que él adquiere, y en este sentido su prioridad es 

sacar la mayor diferencia entre el nuevo valor creado y el trabajo pagado. Para 

lograr tal cometido se esfuerza por sacar el mayor provecho de los vínculos que 

en la economía se establecen entre el valor de la fuerza de trabajo, el valor 

concreto y expresión monetaria de éste último, en el proceso de utilización de la 

mercancía fuerza de trabajo que el trabajador le ha vendido. 

 

Por tanto, adquiere relevancia precisar cuáles son las relaciones más importantes 

que se desprenden del concepto de valor de la fuerza de trabajo y su valor de uso. 

Las mismas se pueden resumir en las siguientes: 

 

1. Si aumenta la productividad y el valor concreto de la fuerza de trabajo se 

mantiene, entonces el tiempo socialmente necesario para su reproducción se 

reduce y aumenta la tasa de explotación. 

  

2. Si aumenta la productividad y el valor de la fuerza de trabajo se mantiene, 

aumentaría el valor concreto de la fuerza de trabajo. En este caso el trabajo 

dispondría de más bienes y servicios, la tasa de explotación se mantendría 

constante pero el capitalista también obtendría más bienes y servicios. 

 

3. Si aumenta la productividad y el valor de la fuerza de trabajo se reduce, 

aunque no en la misma proporción en que aumenta la productividad, entonces 

aumenta la tasa de explotación, el valor concreto de la fuerza de trabajo se 

eleva pero no en la misma proporción en que aumenta la productividad. En 

este caso el trabajador dispone de más bienes aunque el grado de explotación 

se vuelva mayor. 

 

4. Si la productividad está constante, el aumento o disminución del valor de la 

fuerza de trabajo sólo modifica la distribución del nuevo valor creado, 

disminuyendo o elevando respectivamente la tasa de explotación. 
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El proceso que relaciona el valor de la fuerza de trabajo con el valor concreto y la 

tasa de explotación se puede presentar en el siguiente gráfico: 

 
 GRÁFICO 4.3. NUEVO VALOR CREADO Y COBERTURA DEL VALOR 

CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

 

PrV0=V0=VFT0 P0

TTSN = JL

PrV0(1+Z1)

PrV0(1+Z2)

PrV0(1+Z3)

VFT1

VFT2

VFT3

 

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

Tomando la jornada laboral como el tiempo de trabajo socialmente necesario 

(TTSN) para crear una determinada cantidad de bienes que podemos simbolizar 

como C + V + P =  (es decir que se trata de una empresa en condiciones 

promedio), y asumiendo para simplificar que en un principio cada hora coincide 

con cada unidad de un bien de nuevo valor creado y con cada unidad monetaria y, 

si además, simbolizamos con VPr  la cobertura del valor concreto de la fuerza de 

trabajo V, en el entendido que ambas magnitudes siempre son iguales, el gráfico 

muestra que a medida que aumenta la productividad, cada vez es más pequeña la 

proporción que VPr  representa en el nuevo valor creado, mostrando igualmente 
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que el valor de la fuerza de trabajo va requiriendo cada vez menos tiempo de 

trabajo socialmente necesario para su reproducción. El tiempo necesario para la 

reproducción de la fuerza de trabajo se reduce y el tiempo excedente aumenta, el 

valor de la fuerza de trabajo disminuye y la plusvalía aumenta, no obstante, la 

cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo se ha mantenido constante. El 

trabajador dispone de la misma cantidad de bienes, aunque el capitalista ha visto 

aumentar su tasa de explotación y el volumen de bienes y servicios que puede 

utilizar. En términos formales, dado que: 

 

)1(Pr)1( ii ZVZVPVC  ;  (6) 

 

En donde VV Pr  y Zi es la tasa de explotación. A medida que aumenta la 

productividad del trabajo aumenta Zi y se eleva el volumen de bienes y servicios 

finales en la economía, los capitalistas no solamente elevan la tasa de explotación, 

sino también, los bienes de los cuales disponen; por cuanto V se encuentra 

constante, la cantidad de bienes y servicios que obtiene el trabajador siempre es 

el mismo. 

 

La ecuación 6 deja bien claro que los avances tecnológicos tienen como un fin 

fundamental, las elevaciones de la productividad para hacer posible aumentos en 

la tasa de explotación y en la masa de bienes que le corresponden a la clase 

capitalista. En la teoría de Marx el indicador tecnológico fundamental es la 

composición orgánica del capital, la cual se simboliza como VCn  , de donde es 

posible deducir entonces, teniendo en cuenta 6 y la definición de n: 

 

)1(Pr)1( iiii ZnVZnVPVC    (7) 

 

Que permite mostrar a través del gráfico 4.4 la forma en que la tecnología avanza, 

expresándose en composiciones orgánicas más altas y al mismo tiempo en tasas 

de explotación más elevadas. El valor de V se mantiene constante, permitiendo 
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que la participación de la clase capitalista en la riqueza siga siendo cada vez 

mayor, en detrimento de la participación en el valor de la clase trabajadora. 

 

GRÁFICO 4.4. COBERTURA DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO Y EL 

VALOR DE LA MERCANCÍA. 

 

TTSN = NVC+ TP

P0=V0Z0PrV0=V0=VFT0C0= n0V0

VFT1

VFT2

VFT3

PrV0(n1+1+Z1)

PrV0(n2+1+Z2)

PrV0(n3+1+Z3)

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

Por lo antes expresado, basta decir por el momento que los avances tecnológicos, 

es decir los aumentos de la composición orgánica del capital, se encuentran 

supeditados a las necesidades de los capitalistas de elevar permanentemente la 

tasa de plusvalía, así como la cantidad de bienes de que disponen. 

 

Se debe poner atención, en el gráfico anterior, que los capitalistas participan cada 

vez más en el producto de toda la economía, a medida que pasa el tiempo el 

cúmulo de bienes de capital y bienes finales que los capitalistas amasan es mayor. 

Esa es una razón muy importante por la cual la composición orgánica siempre 

debe crecer, los capitalistas se encuentran ávidos de acumular la mayor riqueza 

posible. Sólo como ejemplo, si la tasa de explotación se mantuviese constante, la 

única forma en que el capitalista aumente su participación en la riqueza 
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acumulada, es necesariamente haciendo crecer la productividad cuidando que 

aumente permanentemente la composición orgánica, de lo contrario, su 

participación se reduciría como es fácil desprender del gráfico. 

 

Esta situación sin embargo, llevó a Marx a la conclusión de la ley de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia, pues en la expresión 7 mientras la 

composición orgánica crece la tasa de explotación se mantendría constante y 

puesto que la tasa de ganancia G’ se calcula como: 

 

     
1


i

i

n

Z
G      (8) 

 

Es de esperarse que disminuya, pero si las mejoras tecnológicas en el capitalismo 

se efectúan con el afán de la plusvalía y de elevar específicamente su tasa, es 

obvio que creciendo Z más rápido que n, la tasa de ganancia puede aumentar. 

También esto lo señaló Marx entre otros aspectos que podrían contrarrestar la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

 

Ahora bien, hasta este momento se ha considerado que la cobertura del valor de 

la fuerza de trabajo se alcanza plenamente, tal supuesto se refleja en el hecho de 

que se ha establecido que siempre PrV = V, esto es la cobertura en bienes de la 

fuerza de trabajo es igual al valor concreto de la fuerza de trabajo. No obstante, el 

problema en la economía capitalista, en cuanto a esto, reside en que la cobertura 

de este valor concreto lo establece arbitrariamente el capitalista que desea 

obtener el mayor nivel y la mayor tasa de explotación; con lo que se abre la 

posibilidad de que el nivel de cobertura difiera del valor concreto de la fuerza de 

trabajo, más precisamente que el nivel de cobertura sea menor al cien por cien, 

con lo que la fuerza de trabajo no podría alcanzar su calidad normal, en un 

apartado anterior incluso se expresó que el capitalismo por esta razón jamás a 

pagado todo del valor de la fuerza de trabajo. 
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De este modo mientras el valor concreto de la fuerza de trabajo (V) es una 

magnitud objetiva, el nivel de cobertura de este valor (PrV) lo determina el 

capitalista animado por el afán de obtener la mayor plusvalía, así a menor 

cobertura del valor, suponiendo constante para simplificar la tasa de explotación y 

la composición orgánica, la calidad de la fuerza de trabajo se deteriora y 

disminuye la productividad proporcionalmente a la reducción de la cobertura, se 

puede presentar esta situación haciendo uso del concepto de producto escalar, si 

consideramos al valor concreto de la fuerza de trabajo como un vector V y al 

componente tecnológico y de la plusvalía como un vector (n + 1 + Z), la proyección 

del vector V en la dirección de este vector de eficiencia o tecnológico, sería el nivel 

de cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo PrV, sabiendo que este 

último siempre es colineal con (n+1+Z) y con el mismo sentido, cuando V es 

también colineal y de igual sentido se trata de una situación de cien por cien de 

cobertura y puede expresarse vectorialmente de modo gráfico: 

 

GRÁFICO 4.5. PRODUCTO ESCALAR Y PLENA COBERTURA DEL VALOR 

CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO 

 

(n0+1+Z0)

PrV0 =V0

 

   

FUENTE: elaboración propia. 

 

La multiplicación de los módulos de ambos vectores representa el producto 

escalar y coincide con la expresión 7 que nos permite calcular el volumen de la 

producción de bienes. Es conveniente observar que si el valor concreto de la 

fuerza de trabajo es más alto, ceteris paribus, el nivel de productividad será mayor 

y viceversa. Pero si la cobertura no es del cien por cien, el vector V no está en la 
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misma dirección que (n+1+Z), y forma un ángulo  con este último vector, en este 

caso el nivel de cobertura será: 

 

     cosPr VV      (9) 

 

y se dice que el nivel de cobertura es la proyección del vector V, o sea, PrV; que 

es un porcentaje igual al cos  del módulo del vector V, esto es, el valor concreto 

de la fuerza de trabajo, por tanto: 

 

   00 0901cos0   si    (10) 

 

Cuando V está en la misma dirección y sentido que (n+1+Z) entonces el nivel de 

cobertura es del 100 por ciento, porque cos  = 1, y  = 00. La productividad en 

este caso es la que se obtiene con una fuerza de trabajo en su calidad normal. 

Pero si el vector V es perpendicular al vector de tecnología, entonces la cobertura 

es del cero por ciento, la fuerza de trabajo tiene una eficiencia nula (el trabajador 

puede estar muerto) y cos  = 0 pues  = 900. Esta situación se ilustra en el 

gráfico que sigue: 
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GRÁFICO 4.6. PRODUCTO ESCALAR: COBERTURA INSUFICIENTE DEL 

VALOR CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

 

(n0+1+Z0)

PrV0



V0

 

 

   FUENTE: elaboración propia. 

 

El gráfico muestra un estado de cosas en el cual 00 090  , y es fácil imaginar 

que PrV se anula frente a un ángulo de 900, o PrV = V para un ángulo de 00. 

 

Con este instrumento analítico5 es posible volver al gráfico inspirado en el análisis 

de Marx, y observar de modo dinámico la forma en que el deterioro de la fuerza de 

trabajo por la falta de cobertura de su valor concreto, a medida que pasa el 

tiempo, reduce la eficiencia económica y con ello el volumen de bienes que el 

capitalista posee en forma de capital constante y plusvalía, aún manteniendo la 

tasa de explotación, lo cual si asumimos que ocurre en la práctica no duraría por 

                                                         
5
 En física no por casualidad se utiliza este concepto para definir el trabajo mecánico, sin embargo, todos los 

físicos hacen la advertencia de no confundir este trabajo con el “trabajo fisiológico”, para ellos “…sólo 

cuando una fuerza se ejerce a lo largo de una distancia se efectúa trabajo”. Por tanto un maletero 

sosteniendo una valija o un hombre con unas pesas en alto, no realizan trabajo mecánico, aunque se desplacen 

manteniendo la valija o las pesas, porque la dirección de la fuerza es perpendicular en el punto de aplicación a 

la dirección del desplazamiento. No obstante, para el concepto de la fuerza de trabajo, está claro que al no 

tener una plena cobertura la “dirección” de esta fuerza ya no será coherente con la “dirección” de la 

tecnología o el proceso tecnológico y de generación de excedentes, de modo que su trabajo efectuado será 

cada vez menor, hasta que frente a una nula cobertura el trabajador esté incapacitado, inanimado o muerto y 

entonces, independientemente de la magnitud de su fuerza de trabajo, el trabajo que genera es nulo; expresado 

vectorialmente, la dirección del vector fuerza de trabajo es perpendicular en el punto de aplicación a la 

dirección del vector del proceso tecnológico y de generación de excedentes, en consecuencia, la productividad 

del trabajo es nula. 
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mucho tiempo sin que no fuese afectada de manera negativa por el deterioro de la 

capacidad productiva de la fuerza de trabajo. 

 

De nuevo en el gráfico 4.7 se asume las condiciones iniciales que en los gráficos 

4.3 y 4.4, de este modo, al reducirse la cobertura de la fuerza de trabajo, esto es al 

elevarse  de cero a un valor positivo, la productividad del trabajador disminuye 

debido al deterioro de su calidad y por ende de su capacidad productiva, entonces, 

el nivel de bienes disminuye aunque el tiempo de trabajo socialmente necesario se 

ha mantenido constante, por lo tanto, en una jornada laboral se produce menos, el 

mismo trabajador produce menos, proporcional a su nivel de cobertura, a su 

salario real que es cada vez menor, de igual forma el capitalista obtiene menos 

bienes como plusvalía y transfiere menos bienes en forma de capital constante. La 

riqueza social se reduce aunque la jornada de trabajo y el trabajo socialmente 

necesario (TTSN) sean los mismos. Esa situación es la que se ilustra en el gráfico: 
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GRÁFICO 4.7. EFECTO DE LA INSUFICIENTE COBERTURA DEL VALOR 

CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA PRODUCTIVIDAD. 

 

TTSN = NVC+ TP

TE=P0=V0Z0TN=PrV0=V0=VFT0TP=C0= n0V0 V0 

V0 COS 1 (n0+1+Z0)

V0 COS 0 (n0+1+Z0)

V0 COS 2 (n0+1+Z0)

V0 (n0+1+Z0)

V0 

V0 

V0 

0 

1 

2 

 

 

FUENTE: elaboración propia. 

 

Esto se percibe mejor si se tiene presente que el proceso antes explicado es 

dinámico y ocurre en el tiempo; por tanto, en el tiempo inicial t0, se reduce la 

cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo, lo que implica, 

inequívocamente, que tampoco se cubre su valor abstracto, la tasa de explotación 

aumenta momentáneamente; pero cuando se reduce la productividad, para 

alcanzar la remuneración reducida, inferior al valor concreto de la fuerza de 

trabajo, se requiere un tiempo equivalente al valor abstracto de la misma, y la tasa 

de explotación vuelve al nivel inicial, esto ocurre en el tiempo t1, en este instante el 

proceso comienza de nuevo. 
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No sólo se está destruyendo la capacidad productiva del trabajador, sino su propia 

vida, cuando la cobertura del valor de su fuerza de trabajo es nula o casi nula no 

solamente se volverá totalmente improductivo, sino que muy probablemente se 

hallará bastante cerca de perder la vida. 

 

En el proceso de reducción de la cobertura de la fuerza de trabajo, se asume que 

el uso de la tecnología y por ende la tasa de explotación se mantienen constantes, 

mas en términos rigurosos tal situación no puede ocurrir o perdurar en el tiempo. 

El deterioro de la fuerza de trabajo no sólo debe disminuir la capacidad productiva 

del trabajador, sino que este mismo proceso debe redundar en el 

desaprovechamiento de la tecnología, lo cual se muestra como una reducción de 

la composición orgánica del capital y con ello sobreviene la disminución de la tasa 

de explotación, aún en condiciones en que los capitalistas se esfuercen por 

aumentar la tecnología, el deterioro de la fuerza de trabajo puede llegar a ser tan 

importante que la caída en la productividad o la eficiencia no pueda ser 

compensada con las mejoras tecnológicas; y cuando esta disminución en la 

productividad es superior a la disminución de la cobertura del valor concreto de la 

fuerza de trabajo, la tasa de explotación cae, y si lo hace más rápido que la caída 

de la composición orgánica la tasa de ganancia también disminuiría, provocando 

una situación crítica en el sistema económico capitalista. 

 

Es muy interesante hacer notar que la eficiencia de la economía capitalista, al 

contrario de lo que creen los capitalistas, solamente puede estar al máximo, si se 

establece una plena cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo, por lo 

tanto dada la visión costo beneficio imperante en la economía capitalista, existe 

una probabilidad muy alta de que este sistema económico nunca haya alcanzado 

su más alta productividad; en coherencia con la elevada probabilidad de que el 

valor de la fuerza de trabajo no haya sido cubierto jamás. 
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El concepto de producto escalar nos permite ver el impacto de la falta de cobertura 

del valor concreto de la fuerza de trabajo sobre la eficiencia y la productividad, 

pero este concepto preciso se refiere a la población trabajadora que está 

laborando, sin embargo, existe en las economías capitalistas una magnitud 

considerable de mano de obra que se encuentra desempleada, surge entonces la 

interrogante ¿cuál será el efecto sobre la eficiencia, no solamente de la falta de 

cobertura evidente que esto expresa, sino del despilfarro flagrante de la fuerza 

productiva más importante de la sociedad? 

 

En apariencia, como esta mano de obra no se encuentra empleada, se puede 

creer que su efecto en el aparato productivo es nulo, pero tal situación está lejos 

de la realidad, existen dos maneras en que su influencia se hace patente: una a 

través de la cobertura directa de los que laboran, dado que el desempleo genera 

inseguridad, incertidumbre y malestar social, la falta de solución de tal problema 

no permite una plena cobertura del valor de la fuerza de trabajo en el capitalismo, 

y aunque es posible que esto no sea parte del valor de la fuerza de trabajo de 

todas las personas que laboran, cuando se analiza la economía en términos 

agregados el efecto es perceptible. La otra forma de influencia del desempleo 

reside en el negativo impacto que este fenómeno genera a través de conmociones 

sociales, delincuencia, enfermedad, falta de educación, etc. Como se 

comprenderá este impacto no se hace patente al analizar de forma individual, 

microeconómica, la cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo, pero si en 

condiciones de la economía agregada, es decir desde el punto de vista 

macroeconómico. 

 

En términos del análisis vectorial podemos pensar en la agregación de distintos 

productos escalares, o bien, en el producto escalar de la resultante de la suma de 

todos los vectores que representan los valores de las diferentes fuerzas de 

trabajo, algunas de las cuales se hallan desempleadas y que pueden tener ayuda 

o no, provocando según ello más o menos efectos negativos en la producción. 

Está claro que no existe técnicamente una productividad negativa, no obstante la 
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fuerza de trabajo desempleada tiene un impacto indirecto a través de los efectos 

vía conmociones sociales y económicas, la escuela neoclásica busca explicar esto 

con el concepto de externalidad, sin embargo el planteamiento acerca del valor de 

la fuerza de trabajo, lo internaliza; primero, a través de la incertidumbre y malestar 

social que genera la percepción del desempleo en cada trabajador y, segundo, a 

través del proceso de agregación en donde las acciones de la fuerza de trabajo 

desempleada deteriora la capacidad productiva de la fuerza de trabajo agregada. 

En el gráfico siguiente se ilustra semejante situación: 
 

GRÁFICO 4.8. EFECTO AGREGADO DE LA INSUFICIENTE COBERTURA DEL 

VALOR CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO. 
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 FUENTE: elaboración propia. 

 

Debe ser evidente que el vector perpendicular a la dirección del vector 

tecnológico, nos refleja lo menos perjudicial que puede ocurrir por el deterioro de 

la fuerza de trabajo que labora (que es 900), es decir, la generación de una 
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productividad nula; también puede ser el caso de un trabajador desempleado con 

cierta clase de ayuda vinculada a la desocupación, más cuando la ayuda a los 

desempleados es insuficiente o sus alternativas de sobrevivencia en condiciones 

de falta de empleo son muy bajas, el efecto nocivo de la conmoción social y 

económica que esto puede traer se vuelven relevantes; situaciones, por ejemplo, 

que van desde el efecto de contracción sobre la demanda agregada, hasta 

situaciones de sublevación, delincuencia y, en general, inestabilidad económica, 

política y social que perjudican los incentivos de inversión y el bienestar general de 

la población cualesquiera que sean sus posiciones socioeconómicas. Es más 

difícil observar este efecto negativo sobre una empresa individual, a menos que 

existiese una regulación estricta de protección a todos y cada uno de los 

trabajadores, situación poco común o casi inexistente en las economías 

capitalistas. De modo que el efecto de la destrucción de la vida del trabajador 

sobre la economía de una empresa, aparte de la reducción definitiva que se 

experimenta en la eficiencia, no tiene otros efectos especialmente negativos o, 

para ser más precisos, que introduzcan otras magnitudes negativas (ver anexo 1). 

 

Para poder comprender la influencia de la falta de cobertura del valor de la fuerza 

de trabajo en los aspectos económicos del desarrollo, como el crecimiento, el 

empleo, la eficiencia, etc., así como en el desarrollo humano en general, es 

necesario tener una idea precisa y clara del proceso normal del funcionamiento de 

la fuerza de trabajo en las condiciones en las que la cobertura de su valor concreto 

está asegurada, y de este modo percibir cómo este proceso de interacciones se ve 

interrumpido por la insuficiente cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo 

y de su valor en general. En este proceso no debe olvidarse que se vuelve 

necesario, hacer la diferencia entre el valor concreto y el valor abstracto de la 

fuerza de trabajo porque estas magnitudes pueden moverse en direcciones 

distintas, aunque, efectivamente, no cubrir una de ellas, necesariamente implica 

falta de cobertura en la otra, como quedó claro en el proceso dinámico antes 

explicado. 
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El proceso ideal implica que en un instante inicial el salario (remuneración) real 

(SR) y los satisfactores sinérgicos (SA)6 cubren el valor concreto de la fuerza de 

trabajo (PrV=VCFT=V), lo que determina una calidad (capacidades) normal de la 

fuerza de trabajo (CNFT), lo cual de por sí forma parte del aspecto económico del 

desarrollo (DE); las capacidades normales de la fuerza de trabajo provocan un 

pleno aprovechamiento de la tecnología (PAT) existente, lo que también ya es 

parte del desarrollo económico y a la vez genera su efecto sobre la naturaleza 

(NAT). Aparece aquí un aspecto importante del desarrollo que es la eficiencia 

sostenible (ES), específicamente la productividad (), y que se encuentra muy 

vinculada a la variable tasa de crecimiento de la actividad productiva; sin embargo, 

en este punto es necesario establecer que aunque el aspecto económico del 

desarrollo (DE) se encuentra relacionado con la optimización de la productividad 

sostenible () ésta debe provocar una tasa de variación económica ajustada a las 

necesidades de este desarrollo, podemos mencionar dos razones que determinan 

esto: una de ellas es que el pleno uso de la tecnología (PAT) no responde 

solamente a objetivos productivistas (hay objetivos de inclusión, protección y 

renovación ambiental, p. e.) y la otra es que la propia maximización de la 

productividad está determinada por la tecnología que asegura la sostenibilidad 

(TS); de igual forma el desarrollo económico (DE), se encuentra influido, además 

de las necesidades humanas auténticas (NA)7, por la necesidad de proteger el 

ambiente mediante tecnologías sostenibles (TS); es obvio, que hay que esperar un 

efecto retroalimentador de la productividad, la eficiencia en general, y el aspecto 

económico del desarrollo sobre la naturaleza (NAT), y de ésta sobre la eficiencia 

sostenible (ES) y el desarrollo económico (DE). 

 

                                                         
6 

“(…) Lo que tendría que preferirse… son los satisfactores creados, impulsados y utilizados por las 

comunidades, la sociedad civil, siendo ‘…actos evolutivos que se impulsan de la comunidad desde abajo para 

arriba.’ Estos factores se presentan en el… grupo de satisfactores sinérgicos, considerados como los que 

estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras necesidades”. (Trputec, Z. 1998: 99). 
7
 “Lo que hay que satisfacer para que se produzca el despliegue de ciertas potencialidades que tienen la 

connotación positiva y de legitimidad, son las necesidades auténticas. Hay que reconocer el carácter histórico 

y dinámico de las necesidades auténticas… 

La autenticidad de las necesidades se extiende también al uso de los satisfactores y las tecnologías 

apropiadas… Lo que no es una necesidad auténtica no despliega las potencialidades humanas sino que daña la 

salud física y mental de la persona”. (Trputec, Z.; 1998: 90-91). 
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El aumento del desarrollo económico, retroalimenta el valor de la fuerza de trabajo 

elevándolo (cuantitativa y cualitativamente, en su forma concreta, aunque no 

necesariamente en su forma abstracta), lo que aumenta y modifica la cantidad y 

calidad del salario (remuneración) real y los satisfactores (PrV); entonces el 

proceso del desarrollo humano sostenible vuelve a iniciarse. Se pueden distinguir 

dos ámbitos de relaciones en este proceso, en donde influye poderosamente la 

información: el de las relaciones sociales (SO) y el ámbito de las relaciones entre 

sociedad-tecnología-naturaleza (SO-TE-NAT). Como puede verse, este es un 

proceso específico en el cual se hace patente la relación entre el individuo, la 

tecnología, la naturaleza y la sociedad, y que se puede presentar de acuerdo con 

el gráfico siguiente, como el proceso del desarrollo humano sostenible. 

 
GRÁFICO 4.9. EL PROCESO DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE. 
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Fuente: elaboración propia. 

Notación: FLUJO DE INTERACCION E INFORMACION 

NOTACION DEL DIAGRAMA: 

SR: SALARIO (REMUNERACION) REAL; SA: SATISFACTORES SINERGICOS 

(INFLUENCIAS DEL FACTOR C, TECNOLOGIA, GESTION, PARTICIPACION, 
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DEMOCRACIA ECONOMICA) NA: NECESIDADES AUTENTICAS: 

ALIMENTACION Y OTRAS NECESIDADES BASICAS, SALUD, EDUCACION, 

ESPARCIMIENTO Y DIVERSION; VCFT: VALOR CONCRETO DE LA FUERZA DE 

TRABAJO; CNFT: CALIDAD NORMAL DE LA FUERZA DE TRABAJO; PAT: 

PLENO APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGIA Y EL FACTOR C; ES(): 

PRODUCTIVIDAD (EFICIENCIA SOSTENIBLE); DE: ASPECTOS ECONOMICOS 

DEL DESARROLLO (INVERSION SOCIAL Y AMBIENTAL, I+D, ETC.). TS: 

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE; NAT: NATURALEZA. SO-TE-NAT: SOCIEDAD-

TECNOLOGIA-NATURALEZA; SO: SOCIALES. 

 

Esta cadena de interacciones, como es obvio, se vería entorpecida si no se cubre 

adecuadamente el valor concreto de la fuerza de trabajo, perjudicándose la 

productividad y el desarrollo; de modo especial si el salario (remuneración) real  y 

los satisfactores sinérgicos son inferiores al mencionado valor. 

 

Tal situación es propia del capitalismo, en el cual los satisfactores sinérgicos no 

forman parte de lo que el capitalista concibe como el valor concreto de la fuerza de 

trabajo y, por ello, debido a que su afán de lucro y su éxito en imponerse sobre los 

intereses económicos de los trabajadores, le permite fijar un salario inferior al valor 

concreto de la fuerza de trabajo (SR<VCFT); la capacidad productiva de los obreros 

(CNFT) comienza a disminuir y, por lo tanto, los avances técnicos que se han 

alcanzado no son aprovechados plenamente (PAT); las razones de semejante 

situación se señalan a continuación: 

 

a) El deterioro de las condiciones nutricionales, que provoca dos cosas importantes: 

una, el debilitamiento de la salud física del obrero (y sus descendientes), dos, el 

surgimiento prematuro de la fatiga; ambos fenómenos merman la eficiencia del 

obrero. 
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b) El deterioro psicosocial que se refleja en problemas del sistema nervioso y en la 

reducción del nivel educacional, lo que disminuye la capacidad de 

aprovechamiento de los programas de capacitación laboral y por ende de las 

tecnologías. Deterioro social y psicológico que viene agudizado por la necesidad 

de que más miembros de su familia se vean en la obligación de trabajar sin tener 

la edad y madurez necesaria, y perdiendo la importante oportunidad de estudiar y 

de experimentar un desarrollo saludable. 

 

c) Migración, esto equivale a la pérdida del más valioso recurso: el ser humano, las 

potencialidades de la economía se ven, en este caso, tremendamente reducidas 

(este tema se tratará con más detalle en el próximo capítulo). 

 

Sólo partiendo de las dos primeras razones, el impacto de este deterioro de la 

capacidad productiva del obrero se experimenta, en un principio, en el aumento de 

los gastos de trabajo, lo que a este nivel no hace caer la productividad () pero frena 

su crecimiento. Luego si al transcurrir el tiempo los salarios (SR) se estancan o 

decrecen más, lo cual quiere decir que se sigue ubicando por debajo del valor 

concreto de la fuerza de trabajo (VCFT), la disminución de la capacidad productiva 

(CNFT) termina por hacer caer la productividad (); los gastos de trabajo se vuelven 

cada vez más altos debido a la necesidad de hacer frente a las interrupciones en el 

trabajo por los problemas de salud, por la pérdida de habilidades y destrezas, y del 

nivel de captación en los programas de capacitación para el manejo de nuevas 

tecnologías. Al mantenerse los gastos de trabajo creciendo, la productividad 

finalmente cae, el desarrollo económico se estanca y luego se reduce (o se empeora 

el sub-desarrollo8, SDE), se destruye la mano de obra y se desaprovecha la ciencia y 

la tecnología (PAT). De esta forma se ha entorpecido la cadena de interacciones 

óptimas (lo que se simboliza con , ver gráfico 3.10). 

 

                                                         
8
 “En la mayor parte del mundo, los salarios están regidos por la llamada ley de hierro o de bronce, que los 

mantiene muy cerca de lo estrictamente necesario para la existencia de una clase trabajadora más bien 

ineficiente”. (Marshall, A. Op. Cit. P. 436).  
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GRÁFICO 4.10. EFECTO DE LA FALTA DE COBERTURA PLENA DEL VALOR 

CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

 

SR<VCFT: 

 

 

<SR VCFT CNFT PAT


SDEMAX

A

S

E

D

(Tt+1/Tt)> 1 (t+1/t) < 1
 

 

Fuente: elaboración propia. 

SR: SALARIO REAL; ASED: ALIMENTACION Y OTRAS 

NECESIDADES BASICAS, SALUD, EDUCACION, DIVERSION; 

VCFT: VALOR CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO; 

CNFT: CALIDAD NORMAL DE LA FUERZA DE TRABAJO; PAT: 

PLENO APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGIA; : 

PRODUCTIVIDAD; SDE: SUB-DESARROLLO ECONOMICO. 

 

Esto es precisamente lo que se ha podido demostrar utilizando el análisis vectorial 

en la ampliación del enfoque marxista, con relación a la generación de valor y 

valor de uso en la actividad productiva en general y en la producción capitalista en 

particular. 
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Indudablemente, en todo este proceso se puede observar la influencia de los 

valores de justicia y humanismo, pero no debe perderse de vista que también es 

una necesidad objetiva para la conservación de la vida, la creación y 

mantenimiento de los excedentes y el logro del progreso humano. 

 

De este modo el proceso, arriba descrito, juega un papel central en la concepción 

de la racionalidad reproductiva que se abordará con detalle en el capítulo siguiente 

y que, en las palabras de Franz Hinkelammert, podemos entender como: 

 

(…) un tipo de condicionamiento que es absolutamente obligatorio para el 

“productor social”: …la coordinación social del trabajo en función de la 

reproducción de la vida humana. 

 

Para vivir, el ser humano tiene que producir y consumir continuamente 

(reproducir), por lo menos los medios que necesita para su subsistencia 

física, biológica, antropológica. En cuanto a todos los otros 

condicionamientos, en principio el ser humano podría “liberarse” de ellos a 

través de un simple acuerdo de voluntades (…) Pero en cuanto a la 

coordinación social del trabajo no basta este tipo de acuerdos. De las leyes 

de la naturaleza se derivan las condiciones materiales para vivir, y por lo 

tanto, la distribución posible de las múltiples actividades humanas, se trata 

aquí de un condicionamiento que decide sobre la vida o la muerte de los 

seres humanos que se encuentran interrelacionados. Y si la posibilidad de 

vivir es el problema básico del ser humano y del ejercicio de su libertad, la 

coordinación social del trabajo se convierte en la referencia clave del 

análisis de las instituciones sociales y de la cultura en su totalidad (…) Es la 

organización y coordinación de la división social del trabajo la que decide si 

en el conjunto de sus instituciones, el ser humano puede vivir o no. Ella 

juzga toda la libertad del ser humano a partir de sus posibilidades de vida o 
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muerte; pues el ejercicio de la libertad es solamente posible en el marco de 

la vida humana hecha posible. (Hinkelammert, F. y Mora, H. 2001: 24-25). 

 

La reproducción de la fuerza de trabajo es una necesidad objetiva primaria, por lo 

tanto representa un papel central en el análisis de la racionalidad reproductiva, los 

condicionamientos coherentes entre los procesos naturales, sociales y 

económicos implican una organización y coordinación de la división social del 

trabajo que va más allá de las señales que puede dar el mercado, significan 

concertaciones, acuerdos y consensos acerca de los principios que deben 

seguirse para estar en concordancia con la mencionada coherencia de los 

procesos naturales, sociales y económicos, y lograr el principal objetivo de la 

existencia humana, su reproducción y desarrollo integral en condiciones humanas. 

 

Antes de pasar al capítulo V que tratará el aspecto específico de la racionalidad 

reproductiva, conviene hacer aunque sea una breve verificación de esta 

vinculación entre la cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo y el 

comportamiento de la eficiencia y el desarrollo humano, tanto en términos 

mundiales como para el caso de El Salvador. Los últimos dos apartados se 

dedicarán a ello. 

 

4.2.2.1. EL ENFOQUE DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL Y DE LA FUERZA DE 

TRABAJO Y EL TRABAJO DOMÉSTICO. 

 

Uno de los debates más importantes dentro del feminismo, y en general de la 

teoría de género, es el que se ha dado en torno al trabajo doméstico. Los 

enfoques pueden ser muy diversos (Borderías, et al: 1994), pueden estar basados 

en el enfoque tradicional neoclásico, o explicarse desde la idea del capital 

humano, o pueden tener una fuerte carga de institucionalismo o del enfoque de la 

“nueva economía familiar”, o apoyarse en el arsenal teórico marxista, hasta 

enarbolar las teorías propiamente feministas de izquierda que se auxilian de modo 
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muy complejo de fuentes teóricas procedentes no sólo de la economía, sino 

también de la sociología, la psicología y la política. 

 

En este apartado no intentaré hacer una presentación de las opiniones de tales 

corrientes o autores, sino más bien se partirá, en primer lugar, de dos conceptos 

muy importantes dentro de las teorías del género, se trata de lo que se concibe 

como sistema patriarcal y la concepción que se tiene de los vínculos que éste 

entabla con las relaciones de producción capitalista; esto se hará con el fin de 

contextualizar el enfoque que en esta tesis se hace del trabajo doméstico. 

 

En segundo lugar, se hará una breve definición de lo que se entiende por trabajo 

doméstico haciendo referencia a sus rasgos fundamentales, sin entrar en las 

grandes controversias que en cuanto a este concepto tienen las distintas escuelas 

feministas. 

 

Teniendo un contexto acerca del sistema patriarcal y sus vínculos con las 

relaciones de producción capitalista, y habiendo definido del modo más sencillo 

posible el trabajo doméstico, se hará un esfuerzo por explicar la manera en que 

estos aspectos importantes del enfoque de género, tienen su influencia en el 

planteamiento acerca del valor de la fuerza de trabajo y la reproducción social y 

económica de la sociedad en general, y de la economía capitalista en particular. 

 

Existen distintos matices con los cuales se define el sistema patriarcal, no 

obstante este trabajo se atendrá a la definición de H. Hartmann (Borderías et 

al:1994: 256): “Entiendo por patriarcado un conjunto de relaciones sociales que 

tiene una base material y en la cual hay relaciones jerárquicas entre los hombres y 

una solidaridad entre ellos que les permite controlar a las mujeres. El patriarcado 

es por lo tanto el sistema de opresión de las mujeres por los hombres”. Esta 

autora sostiene que este sistema es anterior al capitalismo y, por ello, los hombres 

conocen de las técnicas del control de las mujeres y los niños desde antes del 

advenimiento del sistema capitalista de explotación. 
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Aunque el surgimiento del capitalismo en un inicio amenazó al sistema patriarcal la 

tácita solidaridad entre los hombres con relación a la dominación de la mujer no 

permitió que tal cosa ocurriese, se pueden mencionar dos mecanismos principales 

en este mantenimiento del dominio de la mujer por el hombre: 

 

1) La tradicional división del trabajo entre los sexos. 

2) Las técnicas de organización y control jerárquicos (Ibid: 256-257). 

 

En el proceso de funcionamiento de estos mecanismos el sistema patriarcal y el 

capitalismo, unas veces con más ventajas otras con menos, se fueron acercando y 

vinculando hasta terminar formando un verdadero sistema de interacción que 

mantiene la superioridad y la dominación del hombre sobre la mujer, en esta 

interacción la participación dominadora es tanto del hombre capitalista como del 

hombre explotado por aquél: 

 

La segregación de los empleos por sexo es el mecanismo primario que en 

la sociedad capitalista mantiene la superioridad de los hombres sobre las 

mujeres, porque impone salarios más bajos para las mujeres en el mercado 

de trabajo. Los salarios bajos mantienen dependientes a las mujeres de los 

hombres porque las impulsan a casarse. Las mujeres casadas deben 

realizar trabajos domésticos para sus maridos, de modo que son los 

hombres los que disfrutan tanto de salarios más altos como de la división 

doméstica del trabajo. Esta división doméstica del trabajo, a su vez, actúa 

debilitando la posición de las mujeres en el mercado de trabajo. Así, el 

mercado de trabajo perpetúa la división doméstica del trabajo y viceversa. 

Este proceso es el resultado actual de la continua interacción de dos 

sistemas engranados: el capitalismo y el patriarcado. (Hartmann, en 

Borderías et al; 1994: 258). 
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En este enfoque se sostiene que el patriarcado lejos de debilitarse con la entrada 

del capitalismo en la historia se ha visto más fortalecido, especialmente porque la 

sociedad capitalista ha acondicionado las instituciones, de modo que funcionen en 

coherencia con el sistema patriarcal de dominación de la mujer, en su ajuste y 

concordancia con este sistema el capitalismo ha creado un círculo vicioso para las 

mujeres. 

 

Hartmann presenta evidencia de cómo desde los sindicatos de obreros (hombres), 

hasta las instituciones encargadas de establecer leyes como de formar la 

ideología y actitudes de la sociedad, se han confabulado en la estructuración de 

una sociedad en la cual la mujer se encuentra bajo el dominio masculino, tanto 

desde el punto de vista del hogar como desde el punto de vista social. 

 

Es en este contexto que se inscribe el concepto del trabajo doméstico, como un 

componente dentro de esta importante interacción del sistema patriarcal y las 

relaciones capitalistas de producción, como un concepto que aunque puede sufrir 

perfeccionamiento en la sociedad capitalista, su formación es tan antigua como la 

del propio sistema patriarcal, lo que permite deducir que tal forma de trabajo no es 

absolutamente necesaria para la existencia y permanencia del capitalismo, 

aunque es vital, en la medida que es una actividad reservada para las mujeres, 

para la dominación de éstas por los hombres. 

 

Se puede entender como trabajo doméstico, a todas aquellas actividades 

encaminadas a la generación de valores de uso (como la preparación de 

alimentos, ropa, calzado, etc.) y servicios (como el cuido de los niños, educación, 

la limpieza de ropa, casa, etc.) que buscan reproducir la vida humana en general y 

la fuerza de trabajo en particular. Este tipo de trabajo es realizado 

predominantemente por mujeres. 

 

En cuanto a este concepto de trabajo doméstico hay que establecer que existen 

dos formas del mismo, el remunerado y el gratuito. Este último es el que se da en 
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la esfera privada de una familia. Bajo diferentes condiciones del capitalismo, el 

trabajo doméstico gratuito puede ser muy variable. De acuerdo con W. 

Dierckxsens (1990: 141-143) donde la sustitución de la fuerza de trabajo 

masculina (por otros hombres) se hace cada vez más difícil, el sistema capitalista 

establece las condiciones para incorporar a la fuerza de trabajo femenina, lo que a 

su juicio reduce la participación de la mujer en el trabajo doméstico del hogar 

delegándolo a terceras personas, es decir, a aquellas que se emplean como 

domésticas por una remuneración, no obstante, en la medida que la demanda de 

la economía requiere mano de obra femenina no calificada, esta delegación del 

trabajo doméstico se hace más difícil, con la consecuencia de que o bien, la mujer 

asume una doble jornada o bien se distribuye las tareas del hogar entre la mujer y 

el hombre. 

 

Con relación al trabajo doméstico remunerado a escala social, Dierckxsens 

plantea que el capitalismo se caracteriza por incorporar a la mujer en actividades a 

las cuales históricamente se ha dedicado, y en las que posee una “elevada 

productividad”, esto es, las actividades de servicios principalmente. La existencia 

de un mercado de trabajo que se ha segmentado en primario (donde predominan 

los hombres) y secundario (donde predominan los grupos segregados incluida la 

mujer) da lugar a que la mujer se encuentre subordinada, aun incorporada a la 

producción social, al dominio del hombre: 

 

La sociedad capitalista se presenta ahora como una sociedad dirigida por 

los hombres, son ellos quienes ocupan los puestos de mando y de mayor 

poder. A las mujeres no sólo les corresponde trabajos de servicio, sino, 

sobre todo, puestos subordinados. Las relaciones de dominación y 

subordinación inherentes a una original división social del trabajo se nos 

presenta ahora como propias al género, tendencia que objetiva y 

subjetivamente tienden a reproducirse en tanto que tiende a perpetuarse 

esta división social del trabajo. (Dierckxsens, 1990: 117). 
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Estos argumentos deben tomarse muy en cuenta para tener presente que la arriba 

mencionada interacción del patriarcado y las relaciones capitalistas, dan lugar a 

variaciones que modifican el peso del trabajo doméstico remunerado con respecto 

al gratuito, lo que requiere que la importancia del trabajo doméstico no 

remunerado para la reproducción del valor de la fuerza trabajo sea tomado con 

cautela, en el sentido de no exagerar su importancia. 

 

Lo anterior, por tanto, es relevante tenerlo presente en el debate del papel que el 

trabajo doméstico gratuito juega en la reproducción de la fuerza de trabajo. El 

enfoque central al respecto se puede deducir de la siguiente cita: 

 

Marx supone: Que la fuerza de trabajo se compra y se vende por su valor, 

como todas las mercancías. Cuando en realidad, en muchos países (del 

submundo capitalista principalmente), es pagada por debajo de su valor (W 

= salarios; V = valor de la fuerza de trabajo. Entonces, en el submundo 

capitalista:  W < V. Marx reconoce la existencia de este fenómeno, pero 

está fuera de su margen de estudio). Esto es posible gracias a que la 

brecha es saldada por el trabajo doméstico gratuito (V-W = trabajo 
doméstico gratuito), que permite la reproducción parcial de la fuerza de 

trabajo para el capital, ahorrándole ese “costo”… lo que le significa plusvalía 

extraordinaria. Aunque la fuerza de trabajo se compre y se venda por su 

valor, siempre existe explotación, y al estar pagada por debajo de su valor, 

existe sobre-explotación… Situación que es posible perpetuarla, como ya 

dijimos, gracias a la existencia de trabajo doméstico gratuito.(Escobar, et al. 

2002). 

 

Aunque ésta es una buena presentación de la forma en que el trabajo doméstico 

no remunerado permite la sobre explotación de los trabajadores, no es totalmente 

compartida por todas la teóricas del género. M. Molyneux (en Borderías et al: 

1994), por ejemplo, sostiene que la existencia de este subsidio, no es razón 

suficiente para sostener que por ello el capitalismo está interesado en mantener a 
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la mujer en una situación de subordinación en el hogar, que es una conclusión que 

suelen apresurarse a hacer los partidarios de la teoría marxista: “…la dimensión 

de género (refiriéndose al trabajo doméstico gratuito)… es de vital importancia 

para la valorización extraordinaria del capital en el submundo capitalista…” 

(Escobar, et al. 2002). 

 

Molineux considera que existen una multitud de factores que determinan el valor 

de la fuerza de trabajo, tales como los históricos, culturales, políticos, de nivel de 

vida, de calificación, institucionales, de raza, género, etc. También influyen 

circunstancias como la posición negociadora de los obreros, así como las 

características de la lucha de clases: 

 

El valor de la fuerza de trabajo se ve afectado, además, por otros factores, 

como el nivel general y la tasa de acumulación, el nivel de beneficios en 

una determinada empresa o sector de producción dados, la relación entre 

los sectores I y II de la economía, y el nivel tecnológico general. La 
contribución del trabajo doméstico al establecimiento del valor de la fuerza 

de trabajo tiene un peso relativamente secundario entre esta multiplicidad 

de determinantes. (M. Molineux, 1994: 123). 

 

Aunque la crítica de Molineux parece plausible, comete dos errores muy 

relevantes: 

 

1) Confunde la remuneración de la fuerza de trabajo con el valor de la fuerza 

de trabajo. 

2) Aunque ciertamente el trabajo doméstico gratuito es un factor entre otros 

que determinan el valor de la fuerza de trabajo, su importancia no es 

despreciable en la medida que representa una relación social entre la mujer 

y el hombre. 
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El valor de la fuerza de trabajo, como Marx lo dejó planteado y como lo retoma 

Molineux depende de muchos factores, la remuneración del trabajador pretende 

dar cobertura a aquél valor, asumiendo que esto fuese posible, cubrirá en el caso 

de una familia en la cual sólo trabaja el hombre, tanto la fuerza de trabajo de éste 

como la de sus hijos, o sea, la futura generación que ofrecerá su fuerza de trabajo. 

Ahora bien, mientras la crianza de los niños en la familia esté al cuidado de la 

madre tiene que cubrir también las condiciones de vida de ella, de lo contrario se 

entorpecerá el proceso de reproducción. 

 

Pero las condiciones de vida de la madre no solamente consisten en alimentos, 

ella también es poseedora de una fuerza de trabajo, que se dedica a la crianza de 

los hijos y a producir valores de uso (bienes y servicios) domésticos. Si fuese 

capaz de generar un excedente, con ellos sostendría a sus hijos y al marido, 

suponiendo que éste no se involucra en las actividades domésticas; si no fuese 

capaz de generarlo la fuerza de trabajo de la madre no podría ser totalmente 

repuesta y se vería deteriorada, si los valores de uso que entrega a los hijos y al 

marido son gratuitos. En este caso, para evitarlo, el capitalista tiene que pagar lo 

suficiente para que se complemente la actividad del trabajo doméstico en el hogar, 

con los bienes y servicios adquiridos en el mercado gracias a la remuneración que 

se tiene que hacer al trabajo doméstico del hogar. 

 

Pero es en este punto que conviene precisar el significado del trabajo doméstico, 

por lo cual es pertinente establecer de una vez que el trabajo doméstico, dado que 

es una actividad encaminada a crear fuerza de trabajo, no genera ningún 

excedente, todo el esfuerzo de la mujer en crear sus propias capacidades, la de 

los niños (incluyendo su procreación) y la del marido, equivalen a toda la 
capacidad o fuerza de trabajo que podría generar en sí misma o para ella 

misma, por lo tanto, todo el trabajo doméstico tiene que ser retribuido, de lo 

contrario un importante principio económico se estaría transgrediendo, es decir, el 

que establece que para lograr que la fuerza de trabajo se encuentre funcionando a 

plena capacidad debe cubrirse en todo su valor. 
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Esta perspectiva se pierde al confundir la remuneración con el valor de la fuerza 

de trabajo, es decir, sólo porque el capitalista no remunera al trabajador 

incluyendo la cobertura del trabajo doméstico, no quiere decir que éste último no 

forme parte del valor de la fuerza de trabajo. 

 

Es conveniente para aclarar el concepto del trabajo doméstico, y su papel que 

representa en la creación de fuerza de trabajo, definirlo formalmente, para ello es 

necesario llamar NVTDh al nuevo valor creado en fuerza de trabajo por el trabajo 

doméstico en el hogar9, denominar con VCM a los valores de uso (bienes y 

servicios) creados por la mujer y que son necesarios para crear parte de su fuerza 

de trabajo, llamemos con VCHN a los valores de uso creados por la mujer y que 

permiten crear el valor de la fuerza de trabajo del hombre y de los niños, no 

obstante, este valor forma parte de la fuerza de trabajo de la mujer que debe ser 

cubierto con otros bienes y servicios distintos a los que ella produce en el hogar, lo 

que significa que tiene que ser remunerado. Por lo tanto el valor de la fuerza de 

trabajo creado por la mujer puede escribirse formalmente como: 
 

CHNCM

h VVNVTD      (11) 

 

Pero como todo el trabajo doméstico tiene que ser remunerado, la mujer tiene que 

obtener un monto equivalente a K

CM
V , esto es, la remuneración que el capitalista 

entrega a cambio de la fuerza de trabajo femenina, y que busca dar cobertura a la 

fuerza de trabajo de la mujer con bienes y servicios similares a los que se generan 

en el trabajo doméstico en una magnitud igual a VCM, en ese caso lo que se 

llamará costo social del valor de la fuerza de trabajo creado por la mujer CSVFTf, 

se puede expresar: 

                                                         
9
 El valor según la teoría marxista se compone con la suma de los bienes intermedios más el nuevo valor 

creado, pero en el proceso los bienes intermedios sólo se limitan a reaparecer con el mismo valor que entraron 

al proceso de trabajo, en el sentido del trabajo doméstico estos bienes no cobran relevancia, el capitalista tiene 

que dar una remuneración para que el trabajador o su esposa, como parte del trabajo doméstico, los adquiera 

en el mercado. Por ello es conveniente centrar la discusión en el nuevo valor creado por la mujer que es lo que 

esencialmente interesa. 
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hK

CMCHNCM

K

CM

f NVTDVVVVCSVFT    (12) 

 

 

 Si ocurriese, lo que es muy probable, que 
CM

K

CM
VV  , entonces: 

 

CHNCM

f VVCSVFT  2      (13) 

 

Ahora bien, lo que la empresa o el capitalista debe pagar al hombre, si es él quien 

le trabaja, o a la mujer, si es ella quien le trabaja, evidentemente es: 
 

CHN

K

CM

f VVCEVFT       (14) 

 

Donde CEVFTf representa el costo empresarial (que puede ser capitalista) del 

valor de la fuerza de trabajo creado por el trabajo doméstico. 

 

El monto equivalente a VCM se halla cubierto por el propio resultado del trabajo de 

la mujer, y, obviamente, es necesaria para la creación eficiente y con una calidad 

normal del valor de la fuerza de trabajo que el capitalista cubre con la magnitud 

CHN

K

CM
VV  . 

 

Esta es una situación muy específica dentro de la teoría marxista del valor, en 

donde el trabajo siempre coincide con el valor de la fuerza de trabajo, lo cual se 

debe a que precisamente el trabajo doméstico se dedica a crear fuerza de trabajo, 

lo que no permite la existencia del excedente. El trabajo necesario de la mujer 

siempre será igual a su jornada de trabajo doméstico, y ésta al nuevo valor creado 

en fuerza de trabajo, es decir: 
 

h

t

D NVTDJTDTNM       (15) 
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En donde TNMD es el tiempo de trabajo necesario de la mujer, JTD representa la 

jornada de trabajo, el subíndice t hace referencia a que la variable está medida en 

tiempo de trabajo. 

 

Al agregar lo que el capitalista paga equivalente a K

CM
V , se incluye un tiempo de 

trabajo necesario para la mujer como fuerza de trabajo potencial (si sólo es ama 

de casa), de modo similar a los niños; o si labora, como parte del trabajo necesario 

para reponer su fuerza de trabajo, de esta manera, al trabajo necesario de la 

mujer en las actividades domésticas, se tiene que agregar el tiempo de trabajo 

necesario en la empresa y que equivale a K

CM
V , lo cual permite deducir: 

 
f

t

t

CM

f

t

Kt

CM

f

t

Kt

CM

ED CSVFTVCEVFTVNVTDVJTDTNMTNM   

(16) 

 

De nuevo el subíndice t hace referencia a que las variables están medidas en 

tiempo de trabajo. 

 

Es interesante observar que el costo empresarial del valor de la fuerza de trabajo 

( fCEVFT ) coincidirá con el costo social del valor de la fuerza de trabajo ( fCSVFT ) 

cuando el trabajo doméstico ya no sea necesario y no exista. 

 

Lo que se ha desarrollado con relación al trabajo doméstico son los conceptos y 

formalizaciones más generales, pero es conveniente hacer algunas 

diferenciaciones en lo que ocurre según algunos casos específicos, los cuales se 

pueden enumerar como sigue: 

 

1) Que la mujer trabaje a la empresa (que puede ser capitalista) y no efectúe 

trabajo doméstico para los hijos y el marido. 

2) Que la mujer trabaje y efectúe trabajo doméstico para los hijos y el marido. 

3) Que se trate de una mujer ama de casa con trabajo doméstico para la 

familia (incluyendo al marido) y que no trabaje a la empresa. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 165 

4) Que se trate de una mujer sola sin hijos ni marido 

5) Que sea una madre soltera 

6) Que el hombre asuma el trabajo doméstico para la mujer e hijos 

7) Que la familia (hombre, mujer e hijos) efectúen el trabajo doméstico 

8) Que se trate de un hombre solo sin hijos ni esposa 

 

En el primer caso el capitalista tiene que cubrir los gastos de reposición de la 

fuerza de trabajo femenina incluyendo una parte de la crianza de los hijos, la otra 

parte debe ir incluida en el valor de la fuerza de trabajo del hombre. 

 

En el segundo caso CEVFTf es sólo una parte del total del valor de la fuerza de 

trabajo que el capitalista remunera, debe tenerse en cuenta que una considerable 

parte del tiempo la mujer lo dedica a la producción en la empresa. 

 

En la tercera situación CEVFTf es un monto más alto, similar al total del valor de la 

fuerza de trabajo femenina que labora en las empresas, porque la mujer ocupa 

todo su tiempo en el trabajo doméstico, y su fuerza de trabajo potencial tiene que 

estar en condiciones de entrar a la esfera productiva social, como para el caso del 

capitalismo lo menciona muy bien W. Dierckxsens (ver más arriba). 

 

En el cuarto caso K

CM

f VCEVFT   y pudiera no ser un monto muy elevado, lo que 

en última instancia depende de cuánto tiempo la mujer pase en la actividad de 

producción de la empresa. 

 

La quinta situación es similar a la segunda, sólo que aquí la mujer únicamente se 

preocupa por la crianza de los hijos y no tiene que realizar trabajo doméstico para 

el marido. Si sólo fuesen la mujer y el hombre, no tendría que dedicar trabajo 

doméstico para hijos, pero sí para el marido. 

 

En el sexto caso, si la mujer trabaja la situación es similar a la segunda. Si la 

mujer no trabaja, es un caso similar a la de un padre soltero, a excepción que el 
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valor de la fuerza de trabajo de la mujer es más alto que el de los niños porque 

representa una fuerza de trabajo potencial para la empresas. En este atípico caso 

el CEVFT masculina debe ser más bajo que en la segunda situación (segundo 

caso), la tendencia del trabajo doméstico sería hacia la extinción. 

 

El séptimo caso para la empresa o el capitalista, es una situación en la cual el 

monto de CEVFT difiere muy poco del segundo caso, si la mujer y el marido 

trabajan a la empresa; o del tercer caso, si la mujer no trabaja a la empresa, pero 

existe una diferencia sustancial desde el punto de vista de la economía familiar, y 

es que la carga del trabajo doméstico se halla más equilibrada. 

 

El octavo caso es bastante similar al cuarto, pero es probable que el hombre se 

enfrasque menos en el trabajo doméstico aunque la necesidad lo amerite. 

 

Como puede verse, mientras se piensa, como Molineux, que al no pagar la parte 

correspondiente a CEVFT del trabajo necesario para la mujer, gracias al trabajo 

doméstico gratuito, ésta ya no forma parte del valor de la fuerza de trabajo familiar, 

se pierde una importante dimensión del efecto económico y social que tal situación 

genera en la sociedad en general, y en la sociedad capitalista en particular. 

 

Tal situación cobra especial relevancia cuando se analiza la eficiencia de la fuerza 

de trabajo, tomando en cuenta la situación de una sociedad en donde el sistema 

patriarcal tiene su espacio. 

 

Para simplificar la vinculación del efecto del patriarcado en interacción con el 

capitalismo, consideremos solamente dos casos que son relevantes. La situación 

de una madre soltera que trabaja para el capitalista o una empresa, y la situación 

en la cual la mujer realiza el trabajo doméstico para el hombre y los hijos y no está 

integrada en la producción social. 
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En la primera situación, sabemos que el capitalista tiene que dar cobertura al valor 

concreto de la fuerza de trabajo de la mujer (VCFT), incluyendo a su familia, que 

se compone de la agregación del costo concreto empresarial del valor de la fuerza 

de trabajo femenina que se desprende de la actividad en el trabajo doméstico 

(CEVFTf), más el valor concreto de la fuerza de trabajo femenina que se cubre con 

bienes que no tienen que ver con el trabajo doméstico y que complementan a éste 

(VCFTb)10. Si el capitalista da plena cobertura, esta suma se puede concebir como 

la agregación de dos vectores colineales, o sea: 

 

GRÁFICO 4.11. VALOR CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO FEMENINA 

COBERTURA Y EFICIENCIA 

 

  VCFT b  CEVFT f

VCFT = PrVCFT

(n
0
+1+Z

0
)  

 

  FUENTE: elaboración propia. 
 

 

La eficiencia de la fuerza de trabajo de la mujer es plena de acuerdo con el 

producto escalar, porque su fuerza de trabajo está siendo cubierta totalmente. 

 

Pero ahora asumamos que debido a la costumbre de hacer invisible el trabajo 

doméstico, el capitalista no cubre el valor de la fuerza de trabajo vinculado al 

trabajo doméstico, en tal caso la proyección del vector que representa al valor 

concreto de la fuerza de trabajo femenino, es exactamente igual al mencionado 

valor concreto de la fuerza de trabajo que no tiene que ver con el trabajo 

                                                         
10

 Aquí se incluyen los bienes intermedios necesarios para el proceso de trabajo doméstico. 
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doméstico, y por ende la eficiencia de la trabajadora se ve mermada, tal como se 

puede observar en el gráfico: 

 

GRÁFICO 4.12. INSUFICIENTE COBERTURA DEL VCFT POR NO 

REMUNERAR EL CEVFTf Y EFECTO EN LA EFICIENCIA. 

 



CEVFTf

 PrVCFT

(n0+1+Z0)

VCFTb

 
 

  FUENTE: elaboración propia. 
 

Conviene observar que a pesar que el capitalista obtiene una plusvalía 

extraordinaria porque paga al trabajador por debajo del valor de su fuerza de 

trabajo, la pérdida de eficiencia deteriora la producción, el uso de la tecnología e 

inevitablemente la obtención de plusvalía, no sólo la extraordinaria sino la que 

normalmente hubiese podido obtener de pagar el valor exacto de la fuerza de 

trabajo. Esto se debe a que la obrera o trabajadora es perjudicada como tal y en 

su condición humana. 
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Lo importante en este caso es establecer el hecho, no tanto el deber ser, para 

poder deslindar las consecuencias que de tal situación se desprende, tanto para la 

condición humana de las personas trabajadoras como para la actividad productiva 

de cualquier sociedad, incluyendo la sociedad capitalista. 

 

Analicemos en este momento la situación en la que solamente el hombre trabaja y 

la mujer se dedica al trabajo doméstico a tiempo completo, es un hecho que esto 

ocurre bajo un sistema patriarcal, y tal estado de cosas tiene sus consecuencias 

específicas que incluso puede estar fuera de la lógica del capital. Supongamos 

que el capitalista de alguna forma puede valorar el costo empresarial del valor de 

la fuerza de trabajo femenina (CEVFTf), y remunera dando una plena cobertura al 

valor de la fuerza de trabajo. En este caso, la fuerza de trabajo debe tener su 

calidad normal, y el capitalista esperará una fuerza de trabajo laborando en las 

mejores condiciones y por lo tanto produciendo con plena eficiencia y calidad. 

 

Esta idílica situación productiva comienza a nublarse cuando incorporamos el 

efecto del funcionamiento del sistema patriarcal; siendo la mujer ama de casa, no 

recibe el pago por su trabajo sino que es el hombre el que lo recibe; si él fuera el 

que realizara el trabajo doméstico, no habría problema, pero el asunto es que lo 

realiza su mujer o esposa, y en ese caso él tiene el poder de pagar o no los 

resultados del trabajo doméstico, y ello significa que se puede generar un proceso 

de aniquilación de la mujer por el hombre, jamás por los niños, o por los hijos 

porque éstos no tienen el poder de distribuir el resultado de la remuneración de la 

fuerza de trabajo. Incluso, en estas condiciones, el hombre puede arrebatar parte 

de VCM, dada la situación de dominación que puede ejercer sobre la mujer. 

 

Es necesario señalar que las sociedades patriarcales se caracterizan por hacer 

invisible el trabajo doméstico femenino en el hogar y por tomarlo de forma gratuita, 

por lo tanto es lo más frecuente que el hombre esquilme a la mujer y, en el caso 

en que se da plena cobertura al valor de la fuerza de trabajo con la remuneración, 

en el sentido que aquí lo hemos concebido, la mujer no lograría reproducir su 
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fuerza de trabajo y el propio proceso de trabajo doméstico se vería afectado, 

debido a que la fuerza de trabajo de la mujer ya no tendría una calidad normal; en 

consecuencia la estabilidad del hogar se pierde y por tanto se deteriora la calidad 

y eficiencia del trabajo doméstico y, por ende, las condiciones fisiológicas y 

psicológicas de la mujer, los niños y el marido. 

 

El análisis vectorial requiere aquí un refinamiento, pues mientras no se incluía el 

efecto del sistema patriarcal de dominación de la mujer, no era de vital importancia 

distinguir entre remuneración del valor concreto de la fuerza de trabajo con el 

concepto de eficiencia de la fuerza de trabajo, que es la proyección que el vector 

del valor concreto de la fuerza de trabajo hace sobre el vector de los parámetros 

socio tecnológicos, por lo tanto en esta situación aunque el capitalista remunera 

todo el valor de la fuerza de trabajo de la familia, al no pagar el hombre a la mujer 

el monto correspondiente al costo empresarial concreto del valor de la fuerza de 

trabajo, la eficiencia de la mujer en el hogar se deteriora lo que deteriora la 

capacidad productiva del trabajador, en el gráfico se muestra tal situación: 
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GRÁFICO 4.13. DETERIORO DE LA EFICIENCIA AUNQUE SE CUBRA VCFT 

DEBIDO A LA ANIQUILACIÓN DE LA MUJER POR EL HOMBRE 

 



CEVFTf

 PrVCFT

(n0+1+Z0)

VCFTb

REMUNERACION =VCFT

 
 

  FUENTE: elaboración propia. 
 

No obstante, es obvio que el capitalista más temprano que tarde se vería obligado 

a reducir la remuneración en coherencia con la eficiencia del trabajador, lo que 

podría complicar aún más la situación si el hombre sigue esquilmando el valor de 

la fuerza de trabajo de la mujer. 

 

Como puede verse, en casos como éste, la eficiencia y calidad de la producción 

generada por el obrero se ven mermadas, aun así la remuneración por parte del 

capitalista esté dando completa cobertura al valor de la fuerza de trabajo de la 

familia. Las razones por las que esto podría ocurrir son varias: 
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1) El hombre puede usar la parte de la remuneración que no le entrega a la mujer 

para pagar CEVFTf, en consumos que son dañinos para su salud y para la 

estabilidad familiar (alcoholismo, drogas, etc.).  

 

2) Si el trabajo doméstico comienza a perder calidad y eficiencia, a consecuencia 

de que el hombre retiene la remuneración que cubre el valor de la fuerza de 

trabajo femenina, puede ser que la parte retenida por el hombre que pertenece 

a la mujer se dirija a otros consumos que no permitan la adecuada 

reproducción de la fuerza de trabajo ni la de él ni la de su familia. Existen acá 

dos razones que deterioran la fuerza de trabajo de la familia, el consumo 

dañino y la insuficiente cobertura de la fuerza de trabajo de la mujer que la 

destruye. 

 

3) Si al mermarse la eficiencia del trabajo doméstico, el hombre compensa 

adquiriendo bienes en el mercado, estos pueden costar más y, por tanto, no se 

podría adquirir todos los bienes equivalentes a los que se han perdido por la 

reducción de la eficiencia del trabajo doméstico. 

 

4) Puede ocurrir que los bienes que se adquieren en el mercado aunque 

compensen en cantidad, no tengan la calidad de los bienes generados por el 

trabajo doméstico, y con ello la compensación no es plena. 

 

5) Cualquier paliativo no sería suficiente frente a la aniquilación de la fuerza de 

trabajo de la mujer a menos que restituyera el valor correspondiente CEVFTf. 

 

El efecto nocivo del patriarcado aparece cuando el hombre tiene un consumo 

dañino con la parte de la remuneración que le arrebata a la mujer, valor que 

corresponde a la fuerza de trabajo de ella. En consecuencia, el valor de la fuerza 

de trabajo familiar no estaría siendo repuesta ni cubierta, antes bien estaría siendo 

destruida, pero esta vez sería el propio hombre, no el capitalista, el que estaría 

entorpeciendo la cobertura del valor de la fuerza de trabajo familiar. 
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El análisis que se ha realizado en este apartado muestra que no sólo por razones 

humanas, sino también económicas y productivas, el sistema patriarcal debe 

desaparecer si todos los involucrados en las actividades socio económicas quieren 

ver mejorados sus objetivos. Pero el capitalismo parece observar ventajas en la 

vinculación de la dominación y subordinación de la mujer con los afanes de 

obtención de plusvalía de los capitalistas, lo cual, como ha sido evidenciado aquí, 

no es coherente con los hechos. 

 

4.2.2.2. LA COBERTURA DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO A 

ESCALA MUNDIAL Y SU EFECTO EN LA EFICIENCIA Y EL DESARROLLO. 

 

Los informes de desarrollo humano confirman tres cosas con base en su 

indicador: 

 

a) Los países con las mejores condiciones socioeconómicas tienen los mayores 

niveles per cápita del producto y se encuentran entre los de alto desarrollo 

humano. 

b) Los países con las mejores condiciones de ingresos, en general, poseen una 

mayor esperanza de vida lo que confirma que las condiciones de salud tienen 

relación con ingresos elevados y éstos a su vez responden a una mano de 

obra más eficiente. 

c) Los países con mayores niveles de educación poseen mayores niveles de 

ingresos, o sea son más eficientes, pero a su vez la eficiencia depende de 

estas mejores condiciones de vida y oportunidades que se desprenden de 

tener una mayor y mejor educación. 

 

De nuevo el círculo en el cual aparentemente no se hace posible el punto de 

partida, se hace patente, sin embargo, como se estableció en la parte de la 

evidencia en cuanto a la relación entre la cobertura de la fuerza de trabajo y el 
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avance tecnológico, son los países en los que se intuye una mayor cobertura del 

valor concreto de la fuerza de trabajo, incluso incorporando dentro de este valor la 

mayor equidad en la distribución de la riqueza, los que tienen el mejor desempeño 

productivo y aprovechamiento de la tecnología. Siendo países capitalistas, y como 

se pudo explicar a través del análisis vectorial, es difícil pensar que la cobertura es 

completa y que por tanto la productividad es la máxima, pero al menos se percibe 

la asociación entre la mencionada cobertura del valor concreto, el 

aprovechamiento de la tecnología y el desempeño productivo. 

 

Las tasas de explotación pueden ser muy altas en algunos de estos países, pero 

la cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo, puede ser mayor que en 

países subdesarrollados en algunos de los cuales la tasa de explotación puede 

ser, incluso, inferior que en los países desarrollados, mas sin embargo, es 

probable que el grado de cobertura del valor concreto sea menor con lo que la 

productividad es muy baja, tal y como se suele observar en los hechos. 

 

Por tanto el enfoque de la remuneración del trabajo basados en productividad 

puede ser más nocivo en países subdesarrollados con altas densidades del 

recurso humano, ya que incluso la incorporación de nuevas tecnologías pueden 

ser ineficaces debido a que la fuerza de trabajo se encuentra deteriorada porque 

su valor concreto no se cubre plenamente, estancando o bajando la productividad 

y el aprovechamiento de la tecnología. 

 

4.2.2.3. LA COBERTURA DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO PARA EL 

CASO DE EL SALVADOR Y SU EFECTO EN LA EFICIENCIA Y EL 

DESARROLLO HUMANO. 

 

Para El Salvador existen varios estudios en los cuales se ha constatado el 

comportamiento que vincula la cobertura del valor de la fuerza de trabajo con la 
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eficiencia y el desarrollo. Las primeras investigaciones muestran que se aprecia 

una relación positiva importante entre el comportamiento de los salarios y la 

productividad. Entre 1978 y 1995, la vinculación entre los diferentes tipos de 

salarios producto mínimos y el producto por persona trabajadora se presentaba 

así: 

GRÁFICO 4.14 

EL SALVADOR: PRODUCTIVIDAD GLOBAL Y SALARIOS PRODUCTO 

MINIMOS (DATOS ANUALES, POR HOMBRE, 1962=100)
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FUENTE: elaboración propia con base en datos del MIPLAN y el Banco Central de Reserva (BCR) 

varios números. 

SIMBOLOS: PRODUCTIV.: productividad por trabajador. SAL. IN. S. C.: salarios de la industria, 

servicios y comercio. TAR. A. G.: tarifa agropecuaria general. JOR. D. café: jornal diario del café. 

 

Tal comportamiento no varió mucho en la década de los noventa, lo cual se 

muestra en el gráfico que sigue: 
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GRÁFICO 4.15 

PRODUCTIVIDAD GLOBAL (BASE 1990) Y SALARIOS MINIMOS REALES 

(IPC/92)
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FUENTE: elaboración propia con base en EHPM varios números y PNUD, 1997. 

 

Aunque en la década de los noventa se nota la tendencia a un freno en el declive 

tanto de los salarios reales mínimos como en la productividad por persona, las 

evidencias más recientes (hasta el 2004) siguen mostrando esta vinculación entre 

las series temporales de los salarios y la productividad. 

 

Debe observarse que en toda esa década, los salarios de la industria, comercio y 

servicios, apenas cubrieron en dos años una canasta básica alimenticia (para 

nutrición), por otra parte si se analiza el gráfico anterior se podrá percibir que la 

mediana salarial estuvo por debajo del salario de la industria comercio y servicio 

por casi todo el período representado en el gráfico. Esto significa que más de la 

mitad de la población trabajadora salvadoreña no pudieron cubrir ni una canasta 

de alimentos para la nutrición en toda la década con los salarios que recibían. 

 

La capacidad de cobertura de los salarios mínimos en la década de los noventa, 

como se ha evidenciado en el gráfico y párrafo anterior, mostró que el salario de la 

industria, comercio y servicio (urbano) sólo pudo cubrir una canasta en apenas 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 177 

dos años en el lapso que va de 1991-1998, entre 1999 y 2002, la capacidad de 

cobertura subió ligeramente a 110%, manteniéndose estancada hasta el 2003 

cuando un ajuste de salarios mínimos llevó la cobertura hasta el 130%, pero en el 

2004, comenzó otra vez el proceso de deterioro de esta cobertura al bajar hasta el 

120%. 

 

La razón de esta importante tendencia al deterioro de la capacidad de cobertura 

de los salarios, se encuentra en que en los últimos años (1995-2005) el gobierno 

ha tendido a reducir los porcentajes de ajuste de los salarios mínimos y reducir la 

frecuencia con la que tales salarios se aumentan, el cuadro siguiente muestra el 

comportamiento del indicador variación del salario mínimo a lo largo del período 

entre frecuencia promedio en años con la que se han aumentado los salarios 

mínimos, entre los mismos años. 
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CUADRO 4.14. VARIACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS ENTRE 

FRECUENCIA PROMEDIO EN AÑOS EN QUE SE VARIARON. 

CATEGORIAS/AÑOS 68-78 78-88 88-98 85-95 95-05 88-05

TRABAJADORES
AGROPECUARIOSVARONES > DE 16 AÑOS 75.6 71.3 135.0

MUJERES < DE 16 AÑOS PARC. INCAP. 83.4 74.7 150.0

RECOLECCION DE COSECHA/POR
DIACAFÉ 300.0 50.5 44.1

AZUCAR 129.4 122.7 44.9

ALGODÓN 185.7 73.8 45.6

INDUSTRIA AGRICOLA POR
TEMPORADACAFÉ 112.0 73.6 91.8

AZUCAR 96.0 36.7 103.6

ALGODÓN 100.0 35.2 103.6

INDUSTRIA Y
SERVICIOSSAN SALVADOR 87.5 128.6 166.7 211 29 125.5

OTROS MUNICIPIOS 87.1 139.3 176.5

COMERCIO
SAN SALVADOR ND 125.0 166.7 211 30 128.5

OTROS MUNICIPIOS ND 137.1 176.5

 

FUENTE: elaboración propia con base en el documento Recopilación de leyes laborales, 

1998 y del Informe de coyuntura, ECA, Universidad Centroamericana "José Simeón 

Canas" UCA. Varios números. 

 

Debido a que en entre 1995 y 2005 la frecuencia promedio en años con la cual 

han aumentado los salarios mínimos asciende a 4 años, la mayor en todo los 

períodos plasmados en el cuadro, ello provoca que el indicador variación 

porcentual entre frecuencia en años promedio sea tan bajo. En consecuencia con 

esta dinámica tan débil en los ajustes de los salarios mínimos no es de extrañar el 

estancamiento y deterioro en la cobertura de la canasta básica (nutricional) de 

alimentos baratos, calculada por la DIGESTYC. 
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El deterioro de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo salvadoreña debido 

a tal situación salarial y de insuficiente cobertura de la misma, es una plausible 

explicación no sólo del comportamiento de la productividad a lo largo del tiempo 

de la historia económica y productiva de El Salvador, sino también del hecho 

irrefutable que esta economía no logre alcanzar el producto por persona de un año 

tan lejano como 1978, tal estado de cosas se ilustra en el gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO 4.17 
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FUENTE: elaboración propia con base en revistas trimestral de BCR de El 

Salvador. Varios números. 

 

Como resultado, relacionando toda esta información acerca de salarios, 

coberturas de canastas básicas y productividad; es fácil percibir que existe una 

relación entre la calidad de la mano de obra que produce y la cobertura del valor 

de la fuerza de trabajo; a menor cobertura, menor calidad y productividad, y 

viceversa. 
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Con el fin de precisar más ese problema, se revisarán dos estudios acerca de lo 

que se ha sostenido en esta tesis. 

 

La primera de las investigaciones se relaciona con un estudio empírico relativo a 

los salarios de nutrición11; este enfoque dentro de las teorías de los salarios de 

eficiencia que se han desarrollado en el dominio de las dos vertientes (neoclásicos 

y neokeynesianos) de la corriente principal, es la que más se asemeja a lo que 

Marx planteó en el capital relacionado a la fuerza de trabajo y su valor. 

 

A pesar de que el estudio que aquí se discute se enfoca en los salarios de 

nutrición no se perdió en éste la oportunidad de hacer una incursión en el ámbito 

de la verificación de la teoría presentada en esta tesis, sin embargo, es importante 

advertir que la propia teoría de los salarios de nutrición es en sí una prueba 

empírica del efecto de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo en la 

eficiencia. 

 

Para mostrar la verificación empírica se procederá del siguiente modo, primero, se 

presentará el impacto de los salarios/ingresos en la nutrición y eficiencia a través 

del indicador canasta básica como una proxy del valor de la fuerza de trabajo; 

luego incorporando el indicador canasta de mercado, como variable proxy del 

valor de la fuerza de trabajo, se verificará la influencia de su cobertura mediante el 

ingreso y  el salario sobre la salud, y de aquí se constatará su efecto con respecto 

a la productividad, conscientes de que los deterioros de salud tienen que tener un 

impacto en la actividad productiva. 

 

Como se ha dejado sentado, para una primera aproximación a la cobertura del 

valor de la fuerza de trabajo, se utilizó como un medidor del nivel energético para 
                                                         
11

 Ver Delgado, M. y Parada, M. 2004. 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 181 

un funcionamiento fisiológico adecuado la Canasta Básica Alimenticia usada para 

calcular el IPC  (CBA), la cual se construye a partir de los alimentos más 

consumidos y que aseguran la cobertura de los requerimientos diarios mínimos de 

caloría para una persona adulta promedio. 

 

De acuerdo con los datos observados entre 1992-2003, ningún salario mínimo (ni 

urbano, ni rural) es capaz de cubrir el valor de una CBA, los grados de cobertura 

oscilaron entre el 60% y menos del 80%. Únicamente el salario medio cotizable al 

ISSS (esto es el salario promedio de los trabajadores que cotizan al Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social) es capaz de adquirir una CBA; su nivel de 

cobertura fue un poco más alto que el 100%. 

 

Con los resultados de estas observaciones se corrió la primera regresión para 

verificar el nexo entre salud y cobertura de la CBA, como la aproximación de 

primer orden al valor de la fuerza de trabajo. 

 

Para ello se utilizaron los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos múltiples 

2003. Este modelo muestra que la probabilidad de enfermarse disminuye cuando 

aumenta el coeficiente ingreso/CBA, aumenta a medida que las personas 

envejecen y, del mismo modo, refleja que las mujeres tienden más a enfermarse 

que los hombres. 

 

El modelo Logit estimado fue el siguiente: 
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El parámetro relevante para el ingreso medido respecto a la CBA es de -0.01975, 

es decir que al aumentar la cobertura del ingreso respecto a la CBA en un 1%, la 

probabilidad de enfermarse disminuiría en 1.97%. Además por cada año que 

cumpla un individuo aumenta en 3.25% la probabilidad de enfermarse y, por otra 

parte, las mujeres tienen un 9.8% más de probabilidad de enfermarse que los 

hombres. 

 

Ahora bien, como una persona no dedicaría todo su ingreso a alimentos, ya que 

existen otras necesidades que debe satisfacer el individuo, utilizará parte de su 

ingreso para adquirir comida, el resto lo usará para cubrir otras necesidades. 

  

Por ello para tener una aproximación de segundo orden (más acertada) al valor de 

la fuerza de trabajo se utilizó el indicador canasta de mercado CM (la que se utiliza 

para el cálculo del IPC). Esta canasta es un conjunto de bienes y servicios que 

satisfacen las necesidades de alimentos, vivienda, vestuario y una categoría 

llamada misceláneos (salud, educación, etc.). 

 

Los resultados de las observaciones de los datos acerca de este indicador entre 

1992-2004, muestran que el salario promedio de los cotizantes al ISSS no es 

capaz de cubrir la mitad de la Canasta de Mercado; osciló entre 44% y 49%. La 

situación empeora para un salario mínimo (urbano), éste apenas es capaz de 

cubrir cerca del 25% de la Canasta de Mercado (varió entre 23.8% y 28%). Esto 

nos lleva a concluir que los trabajadores promedios no son capaces de satisfacer 

sus necesidades básicas; y que una gran parte de los trabajadores ni siquiera son 

capaces de cubrir sus necesidades alimenticias. 

 

Basados en esta información y utilizando los datos de la Encuestas de Hogares de 

Propósitos Múltiples antes mencionadas, se estimó una segunda regresión con la 
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misma ecuación Logit, pero esta vez sustituyendo la variable Ingreso/CBA por 

Ingreso/CM.  

 

Los resultados obtenidos indican que al incrementar la cobertura del ingreso 

respecto a la canasta de Mercado en un 1%, la probabilidad de enfermarse 

disminuye en un 4.6%. El resto de las variables mantienen su valor. 

 

Estos modelos de regresión nos indican que a medida que las personas van 

satisfaciendo sus necesidades básicas, la probabilidad de enfermarse disminuye 

considerablemente. 

 

Es plausible deducir que al deteriorarse la salud el trabajador reduce 

inevitablemente su eficiencia, sin embargo, tal afirmación no excluye la necesidad 

de verificar si tal efecto se expresa en los datos de la información disponible. 

 

Para ello, un segundo modelo fue estimado, con el fin de constatar el vínculo entre 

salud y productividad (PIB constante, base 90, entre cantidad de ocupados). Para 

medir la variable Salud se utilizó una variable instrumental indicando: el número de 

días promedio de incapacidad por enfermedad de los cotizantes del ISSS (o días 

subsidiados por enfermedad).  

 

En la mayoría de los sectores de actividad económica se constata, a través de los 

diagramas de dispersión, que en aquellos años donde los días subsidiados por 

enfermedad han sido altos, la productividad del trabajo ha sido baja y viceversa, 

cuando menores son los días subsidiados mayor es la productividad del trabajo. 
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Con base en esta evidencia se estimó la siguiente regresión: 

 

)(FBKFototPrSaluddoductividaPr jj 13210  
   (18) 

 

Donde j representa a cada uno de los nueve sectores de la actividad económica. 

 

Con este modelo se pudo observar que cinco de las nueve ramas confirman un 

nexo entre salud y productividad, tal como lo predice la teoría. Las ramas son: 

 

1.- La Industria manufacturera. 

2.- El Comercio, restaurantes y hoteles. 

3.- Construcción. 

4.- Electricidad, Gas y Agua. 

5.- Otros Servicios.  

 

Si se calcula un valor promedio de los cinco sectores en los que se reafirma la 

hipótesis, se puede decir que: por una variación porcentual en el número de días 

subsidiados por enfermedad, la productividad del trabajo disminuiría en un 

0.1384%. En otras palabras, si un trabajador se enferma por un día, la 

productividad se ve disminuida en un 0.1384%. 

 

Los datos aquí presentados confirman que un salario o un ingreso capaz de cubrir 

las necesidades básicas de la población y, en general, el valor de la fuerza de 

trabajo, hace que los trabajadores incrementen su capacidad para trabajar, 

aprovechando mejor la tecnología y haciendo mejorar la productividad del trabajo.  
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La segunda investigación que ha servido para verificar la vinculación entre la 

cobertura de los salarios con la productividad es la mencionada en el apartado de 

tecnología y eficiencia. Se había establecido que aunque la verificación a través 

de la matriz insumo producto señalaba que la mayoría de sectores han realizado 

cambio tecnológicos, tales mejoras no se traducen en aumentos considerables en 

la productividad y, en algunos casos, incluso la productividad ha bajado. 

 

Lo que de esta investigación conviene destacar para evidenciar que una menor 

cobertura provoca una reducción de la productividad, consiste en el hecho de que 

dos sectores que han visto caer su productividad aunque han realizado cambios 

tecnológicos, son sectores que han mostrado en el estudio de los salarios de 

nutrición, una relación negativa entre las condiciones de salud y la productividad, 

nos referimos al sector de la manufactura y al sector comercio, servicios, hoteles y 

restaurantes. Tampoco es casual que al observar los salarios reales promedios 

(según cotizantes del ISSS) de estos sectores, se caractericen por mostrar caídas 

importantes, al igual que al verificar el comportamiento de los salarios mínimos 

reales de estos sectores. 

 

La situación acerca de los cambios tecnológicos para los dos sectores 

mencionados se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 4.15. CAMBIOS TECNOLÓGICOS SEGÚN INFORMACIÓN DE LA 

MATRIZ INSUMO PRODUCTO. 

 

  4 5 6 7 8 9 12 

1978-1990 15% 20% 13% 6% 18% 11% 15% 

1990-2000 79% 84% 70% 65% 97% 62% 72% 

 
Ramas: 4) Productos alimenticios 5) Textiles y confección, 6) Madera y afines. 

Productos químicos, 7) Productos del petróleo, 8) Minerales y productos metálicos, 
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9) Maquinaria y material de transporte, 12) Comercio, turismo y transporte. 

(Fuente: Orantes; Cruz, et al. 2004). 

 

El comportamiento de la productividad de la manufactura (en forma agregada) y 

del sector del comercio, hoteles y restaurantes, se muestra a continuación en el 

cuadro. 
 

CUADRO 4.16. PRODUCTIVIDAD DE SECTORES RELEVANTES SEGÚN 

MATRIZ INSUMO PRODUCTO 

 

Año MANUFACTURA  

COMERCIO, HOTELES Y 

RESTAURANTES  

1978-1990 -60% -36% 

1990-2000 -9% -14% 

Fuente: Orantes; Cruz, et al. 2004. 
 

Puede observarse que a pesar de los avances tecnológicos que en términos 

porcentuales pasan del 60% para el período 1990-2000, las productividades han 

caído. Para el caso 1978-1990, debe tenerse en cuenta que incluye los años del 

conflicto armado en El Salvador, no obstante otras investigaciones han 

corroborado (Montesino, 1998) que incluir el efecto de la guerra no descarta el 

efecto del deterioro de la capacidad productiva de los trabajadores, debido a la 

insuficiente cobertura del valor de la fuerza de trabajo. 

 

De este modo toda la evidencia presentada es una verificación bastante elocuente 

del fundamental vínculo que existe entre la cobertura de la fuerza de trabajo y el 

comportamiento de la productividad y, por ende, del desarrollo humano; es claro 

que el punto de partida de este desarrollo humano requiere una cobertura plena 

del mencionado valor, pero luego esto último tiene un efecto productivo que 
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condiciona las mejoras de los niveles de vida y empleo de los trabajadores y, 

como antes se expresó, del desarrollo humano. 

 

La observación del comportamiento tecnológico nos muestra que la productividad 

puede aumentar con sus mejoras, sin embargo, es totalmente antieconómico 

hacer cambios tecnológicos al mismo tiempo que se deteriora la fuerza de trabajo 

al no darle cobertura a su valor, en este caso la tecnología no es aprovechada 

plenamente con lo que la productividad no alcanza todo su nivel potencial, y en el 

peor de los casos, la productividad puede caer, sin obviar que aunque en algunas 

situaciones muestre aumento, esto no podrá durar por mucho tiempo bajo 

condiciones de la insuficiente cobertura del valor de la fuerza de trabajo, es decir 

del despilfarro y destrucción de la vida de los trabajadores. 

 

4.3. LA GESTIÓN DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO Y SU 

IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO. 

 

La gestión del desarrollo se ha definido en los primeros capítulos como una acción 

humana para abordar el problema complejo del desarrollo de la sociedad, 

entendiendo el desarrollo  de una forma que sea sostenible y caracterizada por la 

inclusión de todos los seres humanos en las decisiones y el progreso, esto es, 

como un proceso de desarrollo humano permanente a lo largo del tiempo. 

 

Desde el punto de vista de la gestión del desarrollo el ser humano y su 

reproducción son colocados en el centro de atención, en ese sentido gestionar el 

valor de la fuerza de trabajo es un imperativo en el contexto de este enfoque. 

 

Sin embargo las sociedades pueden tener distintas naturalezas, pueden estar 

animadas por el lucro o bien pueden tener un carácter solidario. No se puede 
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emprender la gestión del desarrollo sin tomar en cuenta esta importante diferencia. 

Por otra parte, deben tomarse distintas estrategias según sea esta naturaleza. 

Existen dos tipos de sociedades que podemos diferenciar: la sociedad capitalista, 

con su racionalidad costo beneficio y carácter explotador, y las que pretenden 

sostenerse en una u otra forma de solidaridad, cooperación y concertación, en 

donde su principio fundamental es la no explotación del ser humano por el ser 

humano. 

 

4.3.1. GESTIÓN DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LA SOCIEDAD 

CAPITALISTA. 

 

Si la sociedad es capitalista, esto es animada por el lucro, se comprenderá que el 

límite de la capacidad de maniobra del gestor para el desarrollo, en el problema de 

la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, se hallará precisamente en cubrir de 

manera plena este valor. Esto ya de por sí es un problema de considerables 

proporciones, la razón principal se debe a que el cálculo del valor de la fuerza de 

trabajo para que contribuya de manera permanente y efectiva en el desarrollo 

humano debe hacerse de forma concertada entre los trabajadores, los 

empleadores y el gobierno, lo cual no es coherente con una economía cuya 

coordinación del sistema económico se encuentra entregada a las fuerzas del 

mercado que opera muy coherentemente con los intereses explotadores y sobre 

explotadores de la fuerza de trabajo por los capitalistas. El gestor del desarrollo, 

sin embargo, debe impulsar esta concertación y presentar alternativas específicas 

para alcanzar el estado ideal de cobertura total del valor de la fuerza de trabajo. 

 

Es muy interesante tomar en cuenta las implicaciones de alcanzar un proceso 

concertado y de consenso para establecer el valor de la fuerza de trabajo, aparte 

de lograr un trabajador muy eficiente, contribuye a que la economía capitalista 

pueda tomar otro rumbo distinto del lucro, de la racionalidad costo beneficio, de la 
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maximización de la ganancia, o del mayor nivel de explotación posible de la mano 

de obra. 

 

Necesariamente el proceso de concertación y de acuerdos alrededor del valor de 

la fuerza de trabajo, mueve el centro de gravedad de la racionalidad explotadora y 

sobre explotadora de la economía capitalista debido a su afán del lucro, hacia la 

racionalidad reproductiva cuyo fin principal es la vida humana, en todo lo que ella 

significa, es decir, sin depredación de la naturaleza por instintos mezquinos, y sin 

destrucción de unos seres humanos por otros, a través de cualquier medio, 

incluyendo la explotación del ser humano por el ser humano, que es la causa de 

todos los males de nuestro tiempo. 

 

El efecto de la insuficiente cobertura del valor de la fuerza de trabajo en el 

capitalismo, no solamente se patentiza en términos del comportamiento productivo 

en las empresas y en la economía agregada, sino que tiene impactos relevantes 

para la estabilidad de precios y el empleo, los cuales serán abordados con más 

detalle en el siguiente capítulo. 

 

Por el momento conviene advertir que en una economía que se basa en la 

explotación del trabajo ajeno, como lo es por excelencia el sistema capitalista, el 

diseño concertado de las políticas de ingresos en las cuales se considere la 

vinculación entre la cobertura del valor de la fuerza de trabajo y el desarrollo 

humano, debe ser la actividad de mayor importancia para el gestor del desarrollo. 

 

4.3.2. GESTIÓN DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO EN LAS 

SOCIEDADES SOLIDARIAS. 

 

Pero también en las sociedades solidarias el problema del valor de la fuerza de 

trabajo es de naturaleza vital, la razón principal se debe a que siempre es 

necesario para una sociedad que aspira al progreso humano, en el cual sus 

miembros experimenten mejoría legítima y también lícita, pretender alcanzar un 
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excedente en el proceso productivo; aunque este no sea el principio económico 

principal que se desprende de la racionalidad reproductiva, se halla implícito bajo 

las condiciones del progreso y solidaridad humana, especialmente para atender 

las necesidades de otros, para hacer frente a imprevistos y para generar cambios 

que mejoren las condiciones de vida del ser humano. 

 

Debido a la necesidad del excedente, el establecimiento bajo acuerdos y 

consensos, del valor de la fuerza de trabajo así como su cobertura se vuelve un 

imperativo económico y social. 

 

Por ello, es necesario comprender que las sociedades solamente pueden ser 

solidarias si sus principios básicos se desprenden de la racionalidad reproductiva, 

y ello requiere estructurar un sistema económico, social y político sostenido en la 

adecuada reproducción de la fuerza de trabajo, de la cobertura plena de su valor 

que no sólo implica principios técnico-naturales sino también económicos, 

sociales, político, éticos, en una sola palabra, humanos. 

 

En el capítulo siguiente se ensayará una propuesta del funcionamiento de una 

sociedad basada en el trabajo, cuyo principio fundamental es la racionalidad 

reproductiva, es decir, la cobertura del valor de la fuerza de trabajo que hace 

necesario un sistema de coordinación de la división social del trabajo que no 

coloca en el lugar central, sino en su justo lugar, al mercado. 

 

Los resultados teóricos y la verificación empírica realizada en este capítulo 

muestra que la reproducción de la fuerza de trabajo representa un papel central en 

el proceso económico en general, el cual no se trata del “uso y asignación 

eficiente de los recursos escasos”, sino de la formación de relaciones de 

producción que reproduzcan la vida en condiciones humanas, lo cual lleva 

implícito la eficiencia en la asignación y uso de los recursos, la economía por tanto 

se refiere a la racionalidad reproductiva como la fuente de las acciones 

económicas y de los principios económicos que de ellas se derivan. Dada la 
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importancia y la relación que la racionalidad reproductiva guarda con la cobertura 

del valor de la fuerza de trabajo, el siguiente capítulo abordará ampliamente este 

concepto. 
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CAPÍTULO V. GESTION DE LA COORDINACION SOCIAL DEL TRABAJO CON 

RACIONALIDAD REPRODUCTIVA COMO PREMISA PARA EL DESARROLLO. 

 

El problema de la gestión del valor de la fuerza de trabajo para el desarrollo forma 

parte, tal como se estableció desde el segundo capítulo, de la gestión de la 

coordinación social del trabajo, no obstante, dado el carácter fundamental de este 

concepto para la coordinación social ha sido tratado de modo especial en el 

capítulo anterior. Por tanto, en este capítulo será necesario volver a algunas de las 

conclusiones principales obtenidas ahí, que nos permitirán hacer un estudio 

riguroso de los problemas que la coordinación social del trabajo presenta para la 

gestión del desarrollo. 

 

El concepto de la gestión del desarrollo no deja lugar a dudas en cuanto a que, 

dada su naturaleza, tal gestión debe operar en la dirección de una coordinación 

social del trabajo cuya base sea necesariamente la racionalidad reproductiva. 

Fundamentar la gestión del desarrollo en otra racionalidad haría más difícil, si no 

imposible, el logro del desarrollo humano en forma sostenible, esto es, de modo 

permanente y armonioso en el tiempo. 

 

Ahora bien, la racionalidad reproductiva puede ser mejor comprendida y asimilada 

poniendo a prueba su existencia objetiva, su evidencia e influencia en las 

decisiones humanas a lo largo de la historia de los seres humanos. Aunque debe 

aclararse que esta poderosa tendencia en el comportamiento humano, se ve 

perturbada, frenada y hasta involucionada por otras racionalidades que 

corresponden a comportamientos económicos, sociales y políticos que resultan de 

la heterogeneidad entre los grupos sociales, y sus intereses, que conforman una 

sociedad concreta en el tiempo y el espacio. 

 

Obedeciendo esta irrefutable realidad, es conveniente partir con el análisis de la 

racionalidad reproductiva en el sistema de coordinación social del trabajo, desde el 

estudio del capitalismo, que es la sociedad contemporánea en que vive la mayor 
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parte de la humanidad y que ha tenido una existencia bastante considerable en el 

tiempo, esto hará más fácil explicar el efecto de la racionalidad reproductiva en la 

coordinación social del trabajo para otras sociedades que han existido o que 

puedan surgir en el futuro. 

 

Tanto Marx, como más recientemente Hinkelammert y Mora, han establecido que 

toda sociedad independientemente de su naturaleza social (comunismo primitivo, 

esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, etc.) requieren como principio 

básico la reproducción de la vida en condiciones humanas, lo que implica una 

serie de requisitos objetivos que no siempre la humanidad ha comprendido o, 

simplemente, no ha querido cumplir por buscar el beneficio de unos en detrimento 

de otros, ello ha llevado a un desarrollo de la sociedad humana caracterizado 

principalmente por ser caótico y en muchas ocasiones destructivo. Marx se refirió 

a un sistema de contradicciones objetivas en el proceso de desarrollo, que hacen 

avanzar las sociedades humanas a través de revoluciones sociales que ocurren 

con frecuencia de forma caótica y conflictiva, y que suelen ser por ello violentas; 

sin embargo, se puede intuir que en el enfoque genuino de Marx y Engels la 

posibilidad de un proceso de desarrollo armonioso no se descarta. 

 

De los aportes teóricos de Hinkelammert y Mora se desprende que tal situación 

que se intuye de la teoría de Marx, solamente es posible cuando la sociedad se ve 

impulsada por la racionalidad reproductiva, pero eso pasa por una comprensión 

del proceso de desarrollo humano que arranque, al menos, de esa apreciación tan 

acertada que hicieron Marx y Engels; esto es, de colocar en el centro de su 

análisis, apoyándose en la teoría del valor trabajo, estructurada en sus 

fundamentos por Smith y Ricardo, la reproducción de la vida, a través de la 

importancia que, incluso en el contexto de la producción capitalista, representa la 

necesaria cobertura del valor de la fuerza de trabajo. Necesidad que para llenarse 

entra en contradicción con el afán capitalista de obtener plusvalía. 
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Pero debe advertirse que esta lucha por el excedente producido por el que trabaja, 

ha sido característica de todas las sociedades humanas, al igual que la 

reproducción de la fuerza de trabajo. Por ello es tan importante comprender muy 

bien el enfoque de la racionalidad reproductiva en el proceso de funcionamiento 

de la coordinación de la división social del trabajo. 

 
5.1. LAS CONDICIONES DEL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 

CAPITALISTA. 

 

Para poder explicar utilizando el concepto de racionalidad reproductiva, las 

condiciones en que se desarrolla la sociedad capitalista, conviene proceder como 

se debe hacer para estudiar el mismo problema para cualquier sociedad, es decir, 

a través del establecimiento de las condiciones del desarrollo de la sociedad 

humana, en la cual lo principal es la reproducción de la vida y el progreso de todos 

los miembros de la sociedad en condiciones humanas. En otras palabras, es 

conveniente que semejante estudio tenga como punto de partida la situación ideal 

del desenvolvimiento de la sociedad. 

 

El manejo sistemático de esta parte del análisis, requiere tomar como fundamento 

los modelos de reproducción de Carlos Marx. La justificación para proceder de 

este modo se encuentra en que lo esencial en esta configuración teórica de Marx 

es precisamente la racionalidad reproductiva. 

 

5.1.1. LAS CONDICIONES IDEALES DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

ECONOMÍA. 

 

En la existencia de cualquier sociedad en la cual la división social del trabajo ha 

adquirido cierta magnitud, los miembros de la misma deben necesariamente 

realizar determinados intercambios de los productos que generan para poder 

reproducirse, Hinkelammert y Mora explican esto del siguiente modo: 
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Surge así un conjunto de m procesos de trabajo que aseguran mutuamente 

sus condiciones de posibilidad… garantizar estas condiciones de posibilidad 

requiere a su vez de ciertas condiciones que trascienden el ámbito de lo 

técnico-productivo. 

 

Por tanto los productores, para poder efectuar cada uno de ellos su propio 

proceso de trabajo, tienen que intercambiar sus productos entre ellos. Este 

intercambio no es necesariamente mercantil, pero tiene que ocurrir… 

(Hinkelammert y Mora, 2005: P. 111). 

 

Observemos que esta explicación es viable hasta para una etapa muy básica de la 

existencia humana, en la cual solamente se requiere una división social del 

trabajo, y la coordinación social necesariamente establecería el intercambio de 

productos aunque ello no implicaría las relaciones mercantiles, pues podría ser 

una red de productores laborando en una comunidad asociativa, conscientes de lo 

que cada uno produce para sí y lo que debe producir para otros procesos de 

trabajo, al igual que los otros procesos deben producir para él. En esta situación 

tan elemental, de lo que trata la distribución y el intercambio de productos entre los 

procesos de trabajo, es de asegurar la permanencia de condiciones productivas y 

llenar las necesidades para la vida, y esto último puede hacerse de modo 

progresivo o no. Si es de modo progresivo, se vuelve fundamental que la 

cobertura de las necesidades de la fuerza de trabajo sea inferior al producto que 

ella genera, esto es, se requiere un excedente, pero aun en este caso sigue 

siendo lo principal mantener las condiciones productivas y de vida: 

 

El producto del i-ésimo proceso de trabajo se convierte en insumo o parte 

de la canasta de consumo de algún otro (o de varios) proceso(s) de trabajo, 

y viceversa…Como ningún productor produce, mediante el proceso de 

trabajo que lleva a cabo, todo los elementos que necesita… tiene que 

adquirir los insumos y bienes de consumo restantes por medio del 

intercambio… 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 196 

 

El intercambio resulta ser entonces, una condición para la reproducción 

material de la vida de cada uno de ellos, pues tienen que intercambiar cada 

uno con los otros una parte de su producto, recibiendo cada uno una parte 

correspondiente del producto de los otros. Producto entregado y producto 

recibido, no pueden intercambiarse de manera arbitraria, sino en una 

relación tal, que cada uno de los productores reciba, por lo menos, el 

producto necesario para su subsistencia física. (Idem) 

 

Por cuanto cada productor tiene estas necesidades que son vitales, pues sin 

insumos se termina los bienes de consumo y luego muere de hambre, y sin bienes 

de consumo estará muerto antes de comenzar a utilizar los bienes de producción, 

es de suponerse entonces, que las mismas necesidades debe llenar la sociedad 

como un todo y viceversa, bajo condiciones ideales; Hinkelammert y Mora lo 

expresan así: 

 

…el conjunto universal de todos los procesos de trabajo debe producir el 

conjunto de todos los insumos y todos los bienes de consumo requeridos 
para garantizar la auto-reproducción del sistema. A su vez las condiciones 

generales de producción y reproducción deben ser garantizadas. (Idem). 

 

De este modo, en toda sociedad, y eso incluye al capitalismo, es condición 

imprescindible que se conjuguen de modo armónico un sector que produce bienes 

de consumo y otro que produce insumos o bienes de producción, 

independientemente del grado de desarrollo de la división social del trabajo, pero 

asumiendo su existencia, y pudiendo existir o no las relaciones monetario-

mercantiles. Suponiendo m procesos de trabajo, los vínculos esenciales entre 

todos ellos se expresa en el enfoque Hinkelammert-Mora: 
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GRÁFICO 5.1. EL PROCESO DE REPRODUCCIÓN SOCIAL. 

 

 

 

FUENTE: tomado de Hinkelammert y Mora, 2005: P. 110. NOTACIÓN: MP: 

medios de producción; CC: bienes de consumo; hi: horas de trabajo 

concreto empleadas en el i-ésimo proceso de trabajo; Pi(CC): producto de 
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consumo, i: 1, 2, …, k; Pi (MP): producto que es medios de producción, i: 

k+1, k+2,…, m. 

 

Aunque Marx concentró su análisis de la reproducción en la sociedad capitalista, 

tenía muy claro en su mente que este era un proceso general, en el sentido de 

que se trataba de condiciones que debían ser cumplidas para la propia existencia 

de la humanidad, conocía que toda división social del trabajo podía simplificarse 

para analizar sus relaciones fundamentales en dos grandes sectores: 

 

El producto total de la sociedad, y por lo tanto el conjunto de su producción 

se divide en dos sectores: 

 
I) Medios de producción, mercancías que por su forma deben, o por lo 

menos pueden entrar en el consumo productivo. 
II) Medios de consumo, mercancías que por su forma entran en el 

consumo individual de la clase capitalista y de la clase obrera. (Marx, 

C. 1980: tomo II: P. 362). 

 

A pesar de que Marx hace referencia al carácter social en el que están inmersos 

estos enunciados, se encuentra consciente de que su existencia y vínculos son 

una condición vital para cualquier sociedad: 

 

Sea cual fuere la forma social que adopte el proceso de producción, tiene 

que ser continuo, o, lo que es lo mismo, volver a pasar de forma periódica 

por las mismas fases. Una sociedad no puede dejar de producir, tal como le 

es imposible dejar de consumir. Considerado no en su aspecto aislado, sino 

en el curso de su incesante renovación, todo proceso de producción social 

es, entonces, al mismo tiempo, proceso de reproducción. (Marx, C. 1980: 

tomo I, P. 543). 
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Para Marx el proceso de producción es ante todo un proceso de reproducción, es 

decir lleva implícito esa racionalidad reproductiva que impulsa a llenar ciertos 

requisitos para condicionar la vida, sin embargo, Marx enfocó que bajo ciertas 

condiciones sociales esa tendencia se ve mediatizada por otros objetivos, por 

otras racionalidades que la supeditan a sus propios comportamientos, como 

sucede cuando el capital restringe las condiciones de reproducción a la necesidad 

de obtener la mayor plusvalía posible. 

 

No obstante, aunque Marx elaboró su análisis mencionando las categorías del 

capitalismo, procedió explicando los pormenores del proceso social de 

reproducción y señalando las condiciones ideales que lo permiten. 

 

Se tomará como punto de partida, por ello, el modelo elaborado por Marx para 

presentar el proceso de la reproducción simple y ampliada en su situación ideal, y 

luego se mostrará cómo las condiciones del capitalismo hacen imposible un 

proceso armonioso de reproducción. En otras palabras, aunque se utilicen las 

categorías propias del capitalismo, se procederá bajo el supuesto de que los 

agentes económicos son homogéneos, o bien, que se dividen entre trabajadores 

que administran y trabajadores directos, esto es, se asume la inexistencia del 

capitalista en su sentido riguroso. 

 

De esta manera, siguiendo la ruta establecida por Marx, y simplificando pero 

precisando el esquema presentado por Hinkelammert-Mora, se divide toda la 

producción social en dos sectores que se presentan a continuación: 

 

MODELO MATEMÁTICO 

 













PVCIIISE
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  (19) 
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En donde: 

 

Ci: capital (societal) constante del sector “i” cuya forma natural consiste en medios 

de producción. 

Vi: capital (societal) variable del sector “i” cuya forma natural consiste en fuerza de 

trabajo con un valor igual a los bienes de existencia en condiciones humanas. 

Pi: plusvalía del sector “i” o excedente de producción. 

i: producto social global del sector “i”. 

 

Para asegurar que nos mantenemos a un nivel de generalidad, se tomará la 

convención de que los elementos del modelo pueden ser nombrados con los 

conceptos tanto de una economía capitalista como de una economía asociativa 

(societaria, societalista o socialista). Dadas las definiciones arriba apuntadas y 

establecido claramente el nivel de generalidad en el análisis, no parece que esto 

genere confusión. De este modo el concepto contrapuesto al capital, en su sentido 

social, es el término de “societal”, el cual se definirá con toda precisión en un 

apartado posterior en este capítulo. 

 

Si el modelo 19 se considera de reproducción simple, la producción se genera en 

la misma magnitud y proporciones en todos los años. En este caso todo el 

excedente se destina al consumo personal de todos los trabajadores, como parte 

de su progreso, y no se acumula para acrecentar el capital. 

 

Cuando es así, es fácil deducir de 19 que, dada la materialidad de la producción 

de los sectores definidos, se debe de cumplir, para que la economía pasado un 

año renueve su actividad productiva sin problema, que: 

 

211
CPV       (20) 
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La magnitud en valor del capital constante en II que al finalizar el año queda en 

forma de bienes de consumo, debe ser igual a la magnitud en valor del capital 

variable y el excedente de I que al finalizar el año queda en forma de medios de 

producción. De este modo entre I y II se realiza un intercambio y la producción se 

puede iniciar en el año siguiente sin problemas. Se puede escribir el proceso en 

diagramas de bloque o esquema bloque, como sigue: 

 

GRÁFICO 5.2. ESQUEMA BLOQUE DE LA REPRODUCCIÓN SIMPLE. 

 

C1

C2 V2 + P2

V1 + P1SECTOR I

SECTOR II

+

+

= 1

= 2  
 
FUENTE: elaboración propia. 

 

Trasmutando los bloques entre el sector I y el II, es fácil obtener: 

 

121
CC      (21) 

 

y 

 

22211
 PVPV     (22) 

 

Esto es necesario para que la economía de reproducción simple se encuentre en 

equilibrio y reanude su producción en cada año. De este modo la oferta de medios 

de producción (S1) es igual a la demanda de los mismos (D1), y la oferta de bienes 

de consumo es igual a su demanda, esto es S2 = D2. 
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Esto es lo que Hinkelammert-Mora y Marx quieren expresar con sus 

representaciones, o sea, que para que una sociedad, cualquiera que sea su forma, 

pueda existir deben asegurarse, por un lado, las condiciones de la existencia 

humana, de la vida, y, por otro, las condiciones de la producción; y aun a este 

nivel es perceptible la complejidad del proceso, especialmente cuando los 

involucrados en la red de procesos de trabajo es una cantidad abundante de 

productores, tanto para producir bienes de consumo como medios de 

producción12. 

 

Pero al igual que Marx, Hinkelammer y Mora sostienen que lo normal en una 

economía progresiva es la reproducción ampliada, en este caso no toda la 

plusvalía o excedente se emplea para el consumo y progreso de los trabajadores, 

una parte se destina a acrecentar el capital constante y el capital variable, de 

manera que en el siguiente período la producción alcanza una magnitud mayor; 

para que este proceso surja se requiere que el valor del capital (societal) variable 

más la plusvalía (excedente) del sector I, cuya forma natural consiste en medios 

de producción, debe ser mayor que el valor del capital (societal) constante del 

sector II, que se expresa en forma de artículos de consumo; esto es: 

 

211
CPV       (23) 

 

Cuando ocurre esto, obviamente la producción de medios de producción 

sobrepasa las necesidades por los gastos de recursos en el período, es decir: 

 

121
CC      (24) 

 

                                                         
12

 “Sea cual fuese su carácter social específico… el proceso de reproducción económica se encuentra siempre 

entrelazado a uno de reproducción natural”. (Marx, C. 1980: tomo II: P. 330). 
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Mientras que toda la producción en bienes de consumo no cubriría las 

necesidades de los mismos, si los trabajadores decidiesen consumir toda la 

plusvalía generada en el período, o sea: 

 

22211
 PVPV     (25) 

 

En ese caso tanto los productores del sector I como los productores del sector II 

tienen la necesidad y capacidad de acumular parte de la plusvalía. 

 

Las tasas de acumulación del excedente no pueden ser arbitrarias las dos, ya que 

están supeditadas al intercambio balanceado entre los dos sectores, de este 

modo, una vez que uno de los sectores establece una tasa de acumulación, la del 

otro sector queda supeditada a asegurar el proceso de intercambios equilibrados 

entre artículos de consumo y medios de producción entre los dos sectores. 
 

El economista soviético Dadayán13, argumenta que mientras los intercambios son 

balanceados y los dos sectores crecen a ritmos desiguales y arbitrarios, la 

sociedad tiene un grado de libertad para escoger las tasas de acumulación que 

aseguran los intercambios equilibrados, pero para explicar el camino seguido por 

Dadayán, se requiere hacer las definiciones siguientes: 
 

Tasa de acumulación Ni: 

 

    
i

ii

i

VC
N




      (26) 

 

Por tanto: 

 

                                                         
13

 Dadayán, V. Modelos macroeconómicos. Progreso. Moscú. 1980. Es importante anotar que este autor se 

dedica en su obra a la construcción y formalización de modelos macroeconómicos, su estudio no hace 

referencia al problema que aquí estamos tratando acerca de la racionalidad reproductiva, el valor de la fuerza 

de trabajo y la coordinación social del trabajo. 
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iiiiin
VCNPP      (27) 

 
Composición orgánica del societal (capital) ni: 

 

     
i

i

i

i

i
V

C

V

C
n




     (28) 

 

Esta expresión implica que la composición orgánica en el tiempo permanece 

invariable. 

 

La plusvalía que no se acumula se consume y se denota como Pic, por lo que 

evidentemente: 

 

iniic
PPP       (29) 

 

De acuerdo con la sistematización hecha por Dadayán, y establecido Di y Si como 

las magnitudes de la demanda y oferta respectivamente entre los sectores, se 

puede estructurar en el diagrama de bloque siguiente el proceso de cálculo e 

intercambios equilibrados, asumiendo, primero, que es el sector I quien elige 

libremente la tasa de acumulación, quedando la del sector II supeditada, de 

manera residual, a las necesidades del intercambio balanceado para la realización 

de las mercancías. El proceso se muestra en el esquema bloque: 
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GRÁFICO 5.3. ESQUEMA BLOQUE INTERCAMBIO BALANCEADO ENTRE 

LOS DOS SECTORES EN LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA. 

 

 

 
 

FUENTE: elaboración propia con base en Dadayán, 1980. 
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Es evidente que la magnitud C1 se llena con la propia producción de 1; al igual 

que C1; de manera análoga en el sector II la magnitud V2 + V2 + P2C se cubre 

con la propia producción de 2. Si, además de esto, las demandas sectoriales son 

iguales a las ofertas, las mercancías se realizan y se genera un proceso de 

crecimiento con equilibrios en los intercambios. 

 

Pero también puede ocurrir que sea el sector II el que establezca la tasa de 

acumulación N2 de la plusvalía, en ese caso es el sector I que debe determinar de 

manera residual su nivel de acumulación, de tal forma que se genere un 

crecimiento con mercados equilibrados, el diagrama de bloque siguiente muestra 

la situación: 
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GRÁFICO 5.4. ESQUEMA BLOQUE INTERCAMBIO BALANCEADO ENTRE 

LOS DOS SECTORES EN LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA. 

 

 
 
FUENTE: elaboración propia con base en Dadayán, 1980. 

 

Cualquiera que sea el sector que decide la tasa de acumulación, para que el 

proceso de reproducción ampliada pueda efectuarse de manera equilibrada, se 

necesita que se cumpla lo que se resume en el siguiente esquema bloque: 
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GRÁFICO 5.5. ESQUEMA BLOQUE DE LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA. 

 

C1+C1

V2+V2 + P2c

V1+V1 + P1cSECTOR I

SECTOR II

+

+

= 1

= 2
C2+C2  

 
FUENTE: tomado de Dadayán, 1980. 

 

Finalmente: 

 

c
PVVCC

11122
    (30) 

 

Si trasmutamos los bloques en el diagrama, como en la reproducción simple, se 

deduce: 

 

12211
 CCCC    (31) 

 

y por otra parte: 

 

2222111


cc
PVVPVV   (32) 

 

Estas tres expresiones son equivalentes en el sentido de que si la demanda de 

bienes de consumo D2 expresada como una oferta de medios de producción S1, 

es igual a la demanda de bienes de producción D1 expresada como una oferta de 

bienes de consumo S2, entonces, necesariamente, la producción de medios de 

producción debe ser igual al capital constante más su incremento o capitalización 
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de ambos sectores, mientras que toda la producción de bienes de consumo es 

igual a las necesidades de los mismo por los trabajadores de los dos sectores. 

 

Ahora bien, queda por investigar la manera en que de las condiciones 30-32 se 

establece una expresión formal, que permita encontrar con total precisión las tasas 

de acumulación que aseguran el crecimiento con mercados balanceados; es claro 

que la ecuación que resulte en este análisis debe poseer, como dos incógnitas, las 

tasas de acumulación de ambos sectores, lo cual le permite al sistema tener un 

grado de libertad al que ya se ha hecho referencia, consistente en el 

establecimiento por cualquiera de los sectores de la tasa de acumulación según su 

elección libre. 

 

Pero también se vuelve relevante conocer, cuáles son las posibilidades en cuanto 

al equilibrio de los mercados, cuando se hace la diferencia necesaria entre tasas 

de ahorro y tasas de inversión. 

 

Para deducir esta importante ecuación es imprescindible hacer las definiciones 

siguientes: 

 

i

i

i
V

P
Z       (33) 

 

Que es la tasa de plusvalía o excedente del sector “i”. 

 

2

1




S      (34) 

 

Que es el parámetro de la producción relativa entre el sector I y el II, pero que en 

general cuando hay más de dos sectores se podría escribir como: 
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j

i

ij
S




      (35) 

 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores es fácil establecer para el caso de 

dos sectores las siguientes fórmulas: 

 

No. SECTOR I SECTOR II No. 

36 
111

VnC   
222

VnC   37 

38 
1111111

)1( VZnPVC 

 
2222222

)1( VZnPVC   39 

40 

1

11

1
P

VC
N


  

2

22

2
P

VC
N


  

41 

42 
111

VZP   
222

VZP   43 

44 
21

 S    

 

Con esta información y utilizando la ecuación de equilibrio 31 (puede usarse 

cualquiera entre 30 y 32) se puede obtener mediante operaciones algebraicas 

tediosas pero fáciles, la siguiente expresión que nos permite hallar las tasas de 

acumulación de los sectores para lograr el crecimiento con mercados equilibrados: 

 

         111111
22

2

11

1

2

222

22

1

111

11










 Zn

n
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SN

Znn

Zn
N

Znn

SZn
 

 

(45) 

 

Que se puede simplificar como: 

 

  SSNSN
21

   (46) 
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Donde: 

 

1
11

1




Zn

n
 ; 

1
1

1




n
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1
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2
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n

Z
  

 

Es evidente que con esta ecuación se pueden determinar una tabla de tasas de 

acumulación, para las cuales los mercados se encuentran equilibrados. Esta tabla 

requiere que se establezca con claridad cuál de los dos sectores escoge de modo 

arbitrario la tasa de acumulación, es decir, qué sector es beneficiario del grado de 

libertad, o bien representa el sector que establece el parámetro regulador. Como 

los dos sectores pueden jugar ese papel, es posible construir dos tablas, una en la 

que el sector regulador es el I y la otra en la que es el sector II. 

 

También es conveniente indicar desde este momento que  y  representan 

respectivamente la tasa de ganancia del sector I y el II, mientras que los otros 

parámetros, es decir,  y , son coeficiente técnico sociales pues incluyen en su 

definición tanto la composición orgánica del capital como la tasa del excedente, o 

del plustrabajo. 

 

La incógnita más interesante frente a este comportamiento de la economía, 

consiste en saber cuál forma social es la que facilita o posibilita de la mejor 

manera este proceso de reproducción, especialmente en un contexto en el cual el 

número de productores puede ser muy grande. 

 

El grado de libertad del que nos habla Dadayán, pareciera que permite cierta 

flexibilidad a través de que al menos uno de los sectores pueda acoplarse a lo que 

el otro realiza, siempre que pudiese estar al tanto de sus acciones. 

 

Sin embargo, ese grado de libertad sólo es posible si la economía crece a ritmos 

desiguales, lo que no parece ser una condición muy conveniente para el proceso 

de desarrollo, significa simplemente que uno de los sectores va a experimentar un 
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incremento más rápido de su riqueza que el otro. Tal situación se puede evitar si 

ambos sectores crecen al mismo ritmo. Puesto que ello implica incluir otra 

ecuación, se pierde el grado de libertad que se tenía cuando el único objetivo era 

que los intercambios productivos se efectuaran de forma equilibrada. 

 

La condición del crecimiento a iguales ritmos se desprende, de acuerdo con 

Dadayán, del aumento a iguales tasas de crecimiento del societal variable, que es 

el único componente del societal que genera valor, o sea: 

 

2

2

1

1

V

V

V

V 



     (47) 

 

pero sabiendo que: 

 

     
i

i

i

i

i N
n

Z

V

V

1



    (48) 

 

Es fácil deducir la segunda ecuación del sistema que puede ser resuelto para las 

dos incógnitas, esto es, las tasas de acumulación de los dos sectores que 

permitirán simultáneamente, tanto el crecimiento al mismo ritmo, como los 

equilibrios en los intercambios entre los dos sectores. En términos formales: 

 

 

  SSNSN
21

   (49) 

           0
21
 NN       (50) 

 

Resolviendo el sistema se encuentra N1=N*1 y N2=N*2, cuyas tasas permiten a la 

economía alcanzar un desarrollo equilibrado y estable. Esas tasas son las 

siguientes: 
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 S

SS
NN

1*

11     (51) 

 

Para el sector I que produce bienes de societal, mientras que para el sector II, que 

produce bienes de consumo: 

 



















 S

SS
NN

1*

22     (52) 

 

Conviene observar que la diferencia entre las tasas de acumulación entre estos 

dos sectores se encuentra en la tasa de beneficio, de tal modo que si ambas 

fuesen iguales, los sectores además, tendrían la misma tasa de acumulación. La 

expresión entre paréntesis es un coeficiente tecnológico y social que depende de 

las relaciones entre los productos de los dos sectores, las composiciones 

orgánicas y las tasas de plusvalía o plustrabajo. 

 

Debe recordarse que en este caso el grado de libertad al que antes se hizo 

mención, ya no se tiene, pues existe una solución única para alcanzar las dos 

situaciones que permiten que la reproducción de la sociedad ocurra en 

condiciones ampliadas y con crecimientos balanceados a ritmos iguales. 

 

La complejidad del proceso de reproducción se hace evidente, en una situación en 

donde la coordinación de la división social del trabajo se realiza a través de las 

fuerzas impersonales del mercado, es decir, en un estado de cosas en donde 

cada productor actúa de acuerdo a sus intereses individuales, que no sólo no 

tienen que coincidir con el de los demás, sino que pueden estar vinculados a 

través de la competencia. 

 

Pero mientras asumimos las condiciones ideales, de lo que se trata es que tales 

parámetros se realizan, y la economía se mueve a través de una senda estable de 
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crecimiento impulsada por la fuerza de la racionalidad reproductiva, por la 

necesidad objetiva de asegurar el desarrollo de la sociedad en condiciones 

humanas. 

 

Aunque el estudio de Dadayán no lo menciona, ni tampoco Marx en su tomo II en 

donde trata la reproducción social, es necesario llamar la atención en el hecho de 

que planteadas así las condiciones de la reproducción, lleva implícito un aspecto 

muy importante en las economías modernas y monetarias, y es el problema de la 

coherencia entre el ahorro y la inversión, en el modelo que analizamos se referiría 

más precisamente entre la tasa de ahorro Ai y la tasa de acumulación o inversión 

Ni. 

 

Mientras no se hace mención de tal problema, se está asumiendo el supuesto que 

quienes ahorran son los mismos que aquellos que hacen las inversiones, o si no, 

que las decisiones de los que ahorran se relacionan de una manera tan particular 

con los que invierten que siempre, en todo momento, Ai = Ni. 

 

Al igual que la racionalidad reproductiva requiere que los intercambios sean 

balanceados y los dos sectores crezcan al mismo ritmo, también necesita 

objetivamente que las tasas de ahorro sean iguales a las tasas de inversión, de lo 

contrario el producto no podría intercambiarse de modo balanceado, ni tampoco la 

economía podría crecer en el tiempo al mismo ritmo. Pero es necesario advertir, 

que el problema del ahorro y la inversión no es el único problema del proceso de 

reproducción simple y ampliada de la economía. 

 

Se ha mostrado en este apartado que toda sociedad, cualquiera que sea su forma, 

para reproducirse necesita asegurar dos condiciones, la vida humana de los 

productores a través de los bienes de consumo, y los parámetros de la producción 

material, a través de los medios de producción; se ha visto que si la coordinación 

de la división social del trabajo se encuentra animada por la racionalidad 

reproductiva, las condiciones necesarias para la realización equilibrada de los 
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intercambios de los dos bienes fundamentales de la economía, y el crecimiento a 

iguales ritmos estables, de los dos sectores económicos que producen los dos 

tipos de bienes, se cumplen irrestrictamente. 

 

No existe razón para dudar que ello no sea así, a menos que la racionalidad no 

sea la de asegurar la reproducción de la vida en condiciones humanas, sino otro 

tipo de racionalidad, en ese caso, el análisis debe trasladarse a investigar cómo 

queda la racionalidad reproductiva sometida a esa otra racionalidad o 

racionalidades, y cuáles son las consecuencias y cómo se explican en el proceso 

económico. 

 

Eso es lo que se abordará para el caso de la economía capitalista en el apartado 

siguiente. 

 
5.1.2. INCAPACIDAD DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA DE ALCANZAR LAS 

CONDICIONES IDEALES. 

 

Si la racionalidad reproductiva es una necesidad objetiva en el desarrollo 

económico y social, de qué manera se hace patente en el capitalismo dado que 

esta sociedad parece contradecir ese comportamiento objetivo. 

 

El problema en el capitalismo es que la racionalidad reproductiva se encuentra 

fragmentada, por un lado opera sometiendo a su influjo a la racionalidad formal 

referida a medios y fines, pero por otro lado, ocurre lo contrario y la racionalidad 

material o reproductiva se encuentra sometida a la racionalidad medio-fin, esto se 

debe a que en el proceso de desarrollo histórico de la sociedad la humanidad se 

ha dividido en grupos sociales o clases sociales, los cuales de resultas de su 

posición en la coordinación social del trabajo y las relaciones de propiedad han 

supeditado la racionalidad de sobrevivencia a la explotación, no sólo de la 

naturaleza sino de otros seres humanos, es decir, han sometido la racionalidad 

reproductiva a la racionalidad medio-fin, convirtiendo a otros en medios para 
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alcanzar el fin de su vida, la condición de su existencia, que es la obtención de 

plusvalía. Y resulta que esta racionalidad comienza a sobreponerse, a entorpecer 

la posibilidad de la existencia de esos otros, que sólo son medios para la 

racionalidad medio-fin de la obtención más alta de plusvalía. 

 

En el capitalismo aquellos cuyo afán es la sobrevivencia, no poseen medios de 

producción y deben vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y éstos 

cuya racionalidad es la reproducción de su vida en condiciones humanas, se 

convierten así en medios para el fin de obtener el máximo nivel de explotación de 

su trabajo, el mayor nivel de plusvalía. 

 

En concordancia con los estudios de Marx, y de Hinkelammert-Mora, cuando esta 

racionalidad de la plusvalía se impone, el sistema de coordinación social del 

trabajo es entregado a las fuerzas del mercado, porque cada capitalista debe 

actuar en competencia con los demás, en la obtención de la más alta plusvalía, y 

en conflicto con el trabajador a quien quiere extraerle el mayor grado de trabajo no 

retribuido; también aquí el mercado es considerado como el “gran gestor”, sólo 

que en unas condiciones en donde los trabajadores únicamente poseen su fuerza 

de trabajo y ningún otro medio de sobrevivencia, mientras que el capitalista es el 

propietario de los medios de producción y también de los medios de vida, a 

cambio de los cuales obtiene del trabajador la voluntad de que utilice su fuerza de 

trabajo para obtener plusvalía. 

 

En el contexto del principio de la racionalidad reproductiva, el estudio de las 

consecuencias de la formación social capitalista sobre esta racionalidad, es más 

conveniente abordarlo desde la contribución hecha por Marx acerca de la 

reproducción social del capital, porque ahí se patentiza de manera clara la 

conjugación de la necesidad de la reproducción de la vida en condiciones 

humanas, con la necesidad del capital de aumentar en forma ampliada la 

obtención de plusvalía. 
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En el apartado anterior se presentó el proceso ideal de la reproducción simple y 

ampliada de las condiciones materiales y de la vida humana de la sociedad; en el 

capitalismo ese proceso se traduce en la reproducción del capital a escala de toda 

la sociedad, pero esta reproducción del capital a escala de toda la sociedad, no 

significa que la reproducción al nivel de cada trabajador esté asegurada como 

ocurría con el proceso ideal, esto se debe a que en el capitalismo el proceso de 

reproducción solamente ocurre en promedio, de forma casual o de manera 

temporal; siendo estas últimas dos irrelevantes, la ocurrencia en promedio indica 

que siempre habrá productores que se encontrarán debajo del promedio, es decir, 

en condiciones deplorables para la vida, sin los suficientes insumos y sin los 

suficientes alimentos, por otra parte, varios capitalistas que no han tenido éxito 

(debajo del promedio) en la competencia, se hallarán en quiebra con sus 

empresas y, en consecuencia, se generará desempleo y miseria, hablar de tal 

situación promedio, es referirse a que el capitalismo mantendrá ese estado de 

cosas permanentemente. 

 

El mecanismo de perturbación del proceso ideal de la reproducción arranca de la 

situación en la cual el capitalista quiere obtener, como antes se expresó, el más 

alto grado de explotación del trabajador asalariado, para ello el capitalista 

permanentemente mejora la tecnología lo que lo obliga a elevar la composición 

orgánica o, al menos, mantenerla estable; a través de este proceso logra dos 

cosas, una, eleva la tasa de explotación y, dos, eleva la tasa de ganancia, lo que 

es plausible siempre que la tasa de plusvalía crezca más rápido que la 

composición orgánica del capital. 

 

Pero en el proceso anterior se genera un impacto indeseable, incluso para el 

capitalista, el deterioro de la participación del trabajador en el producto social cada 

vez más grande, comienza a minar la capacidad de realización de las mercancías 

producidas por el capitalismo y propender a las crisis de superproducción. 
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La situación anterior, es la perturbación y el sometimiento de la racionalidad 

reproductiva del trabajador a la racionalidad medio-fin capitalista animada por el 

afán de la plusvalía, y este estado de cosas desencadena por lo general fuertes 

conflictos entre los trabajadores y la clase de los capitalistas, que genera 

indeseables conmociones sociales y políticas. Pero el capitalista tiene otra razón 

más por la cual busca elevar la composición orgánica del capital, es decir, realizar 

mejoras tecnológicas; y consiste en la ventaja que obtiene en el proceso de 

competencia con sus congéneres de clase. El mercado capitalista asegura que 

aquellos empresarios que tienen la más alta composición orgánica, absorban parte 

de la plusvalía generada en las empresas que poseen menor composición 

orgánica, a través del establecimiento del sistema de precios de producción (ver 

anexo 2). 

 

Ese comportamiento sistemático de la economía capitalista por la obtención de 

plusvalía, termina por acumular mucha riqueza en manos de los capitalistas, y en 

reducir la participación de los trabajadores en el producto social y en lanzarlos a la 

miseria y al desempleo, tal situación aunada a la competencia de los capitales por 

la redistribución de la plusvalía a través de la nivelación por la tasa de ganancia, 

hace imposible los intercambios proporcionales entre los dos sectores de la 

producción social; se genera de esa forma un proceso anárquico en la producción, 

la economía capitalista se vuelve caótica, y se rompen las proporciones que se 

requieren para dar lugar a la reproducción de la sociedad en condiciones 

humanas, que es el resultado ideal que se desprende del proceso de producción 

basado en la racionalidad reproductiva. 

 

La economía capitalista se reproduce pero a través de un proceso caótico, 

sometida a la anarquía de la producción, las proporciones a que se refiere el 

proceso ideal ocurren sólo en promedio, la correspondencia entre el ahorro e 

inversión no se cumple debido a que no existe una razón general para que las 

decisiones de quienes ahorran concuerden con las de aquellos que invierten; esto 
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se puede mostrar retomando el modelo de Marx, así se puede escribir la ecuación 

de los equilibrios para la inversión como: 

 

  SSNSN
21

   (53) 

 

En donde N1 y N2 son las tasas de inversión que permiten calcular el nivel de 

acumulación o inversión. 

 

Comprendiendo que sólo si los que ahorran son los mismos que invierten, la tasa 

de ahorro Ai es la misma que la de inversión Ni, se deduce, por tanto, que en 

equilibrio del ahorro-inversión: 

 

2211
ANyAN      (54) 

 

De este modo se puede escribir: 

 

  SSASA
21

   (55) 

 

Es obvio que en el capitalismo los que invierten no necesariamente son los 

mismos que los que ahorran, ni las decisiones de los primeros tienen que 

estar de modo general en concordancia con las decisiones de los segundos; 

por ello, lo más probable es que: 

 

2211
ANyAN      (56) 

 

Mientras en la economía capitalista se observa que el consumo y el ahorro 

aumentan con el ingreso. La inversión depende de tantos factores que su 

complejidad hace que los incentivos de inversión, se rezaguen con relación a las 

razones que impulsan al ahorro, por tanto, puede ocurrir en general que: 
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ii
NA       (57) 

 

Esta disparidad entre ahorro e inversión puede darse de tal manera que las tasas 

de acumulación no satisfagan de ninguna forma la ecuación de balance, ni 

tampoco, por tanto, la del crecimiento a ritmos iguales. No obstante si, para seguir 

un camino sistemático, se supone que los planes de inversión sólo se hacen sobre 

la base de los recursos producidos, eso significaría que tanto las tasas de 

acumulación como las tasas de ahorro cumplen con la ecuación 53 ó 55, sin 

embargo, esto no implicaría que las tasas de ahorro e inversión coincidan en cada 

sector, antes bien, lo más probable en el capitalismo es que no coincidan, de este 

modo, como el lado derecho de la ecuación 53 y 55 es el mismo se puede escribir: 

 

 

0)()(
2211
 NANAS     (58) 

 

Indicándonos que cuando A1 > N1, entonces, A2 < N2; pues sólo bajo esas 

condiciones se cumple la ecuación 52. 

 

Es conveniente decir que una vez que hemos hecho las diferencias entre A y N, se 

hace evidente que podemos hacer los cálculos de acumulación, usando la tasa de 

ahorro o la de inversión, aunque obviamente sólo con base en la tasa de inversión 

es que se acumula; como se requieren hacer algunos cálculos usando la tasa de 

ahorro para efectos comparativos, diferenciaremos con un subíndice que hará 

referencia a las respectivas tasas cuando se obtenga algún indicador de la 

producción. 

 

De acuerdo con lo que se ha dicho, y tomando el caso en que A1 > N1, se deduce 

fácilmente que en el sector I se tendría que: 
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     (59) 
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Para el caso del sector II con A2 < N2: 

 

A
PAP

222
       (60) 

 

Dado que no se puede acumular más allá de lo permitido por el consumo 

capitalista, entonces, ya que: 

 

    
A

V
n

AP
2

2

22

1



     (61) 

 

 

Y:    
AA

VnC
222

      (62) 

 

Esto lleva a:   
AA

CCSD
2221

     (63) 

 

Mientras que en el sector I: 

 

    
cN

PVVDS
11121

     (64) 

 

Pero para que el equilibrio ocurra: 

 

AN
VV

11
      (65) 

 

Y como:    
AN

VV
11

      (66) 

 

Entonces:  
cNAA

PVVDSCC
1112222

    (67) 
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Por lo tanto, existe una superproducción de bienes de consumo, aunado con una 

insuficiencia de ahorro en el sector II. 

 

De modo similar, existe una superproducción de medios de producción en el 

sector I, debido al exceso de ahorro sobre inversión, y a la vez una demanda 

insuficiente de bienes de consumo. 

 

El nivel de empleo no está aumentando a plena capacidad, de modo que si en el 

período inicial había pleno empleo, si la población aumenta en correspondencia 

con la inversión de todo el ahorro, estaría surgiendo el desempleo tanto en el 

sector I como en el II. 

 

En el sector I, el desempleo ocurre porque el capital variable no creció lo suficiente 

debido al exceso de ahorro sobre inversión; mientras que en el sector II, al no 

poder realizar toda la producción de bienes de consumo que se ofrece, la cual a 

su vez equivale a la demanda de capital constante, no se podrá llenar, por tanto, 

ésta última necesidad, y, de acuerdo con la composición orgánica, no se podrá 

emplear, por ello, a todos los trabajadores nuevos que se han incorporado al 

sector II, según la utilización del ahorro. 

 

Como en la economía capitalista tal coherencia entre ahorro e inversión sólo 

puede ocurrir en promedio, en cada momento dado la producción capitalista 

siempre está sufriendo de alguna forma problemas de superproducción que a su 

vez se acompaña con desempleo y miseria. 

 

Bajo las condiciones antes apuntadas, la economía capitalista se desenvuelve a 

través de una dinámica que es importante explicar, tratando de aproximarnos 

utilizando las tasas de acumulación de equilibrio y conscientes que este proceso 

ocurre en promedio. Aceptando eso se puede decir que si asumimos que el sector 

II tiene una más alta tasa de ganancia individual que el sector I, N*1 > N*2 de 

acuerdo con las expresiones del equilibrio balanceado y al mismo ritmo. Mas esta 
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no puede ser una situación estable, pues del sector I se desplaza capital hacia el 

sector II, disminuyendo N1 y aumentado N2 hasta que ambas tasas de 

acumulación son iguales porque los dos sectores están obteniendo la ganancia 

media, pero hasta en ese momento cada capitalista en cada sector está pensando 

en modificar su tecnología para que el proceso vuelva a comenzar y tal capitalista 

pueda sacar ventaja. 

 

Por tanto, en todo este proceso animado por la elevación permanente de la tasa 

de explotación, la economía capitalista pierde todas las proporciones del 

intercambio balanceado y del crecimiento a iguales ritmos, desenvolviéndose a 

través de un proceso anárquico y caótico amenazando en cada momento con la 

destrucción del sistema. 

 

Así las cosas, se deduce que la variable principal del sistema es la tasa de 

explotación Z (la racionalidad de la plusvalía), la composición orgánica del capital 

entonces es una función positiva de la tasa de explotación ( 0 iii dZdnn ), y la 

propia tasa de acumulación también depende de las tasas de plusvalía [ ),( 21 ZZNi , 

donde i: 1, 2]. Por tanto, para estudiar la dinámica de la economía capitalista es 

necesario obtener la derivada parcial total de la función de la tasa de acumulación 

del sector I y el sector II, con relación a los cambios en la tasa de plusvalía Z, de 

donde se obtiene (ver anexo 3): 
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en donde 
1nZ

e representa la elasticidad composición orgánica tasa de plusvalía, 

esto es: 
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      (69) 

Esta elasticidad es muy importante, porque indica qué tan sensible es la 

composición orgánica del capital a las decisiones del capitalista acerca de la tasa 

de explotación. Si es inelástica ello implica que la tasa de ganancia del capitalista 

está aumentando, en otras palabras las mejoras tecnológicas capitalistas son muy 

eficientes. Si es elástica ocurre lo contrario. Con una elasticidad unitaria, la tasa de 

beneficio se encuentra estable, una situación probable sólo en el caso de elevadas 

tasas de plusvalía y composición orgánica. 

 

En la ecuación 68 puede percibirse que 
1

1

Z
N


 es una función de la elasticidad 

composición orgánica con respecto a la tasa de plusvalía, la cual se hace nula 

cuando: 
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En donde: 
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    (71) 

 

Aunque esta expresión es menor que uno, el resultado de la elasticidad puede ser 

más probablemente menor o mayor que uno14(ver anexo 4). Si es inelástica, se 

                                                         
14

 Está claro que se abre aquí un abanico de posibilidades vinculadas tanto a los parámetros como a la propia 

elasticidad composición orgánica del capital tasa de plusvalía, que, incluso, puede tener signo negativo. Por 
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puede presentar la relación entre la derivada y la elasticidad en forma gráfica 

como sigue: 

 

GRÁFICO 5.6. RELACIÓN ENTRE LA ELASTICIDAD 

COMPOSICIÓN ORGÁNICA TASA DE EXPLOTACIÓN Y EL 

COMPORTAMIENTO DE N(Z). 

 

i

i

Z

N





*

nzi
e

nzi
e0

 
 

   

  FUENTE: elaboración propia. 

 

En este caso (para i=1) puede verse que cuando *

11 nZnZ
ee  , entonces la relación 

entre la tasa de acumulación y la tasa de explotación es negativa, las mejoras 
                                                                                                                                                                           

razones de espacio obviamos, por el momento este estudio más especial para presentarlo brevemente en el 

anexo 4. 
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tecnológicas en esta situación no son tan eficientes como en el caso de la 

elasticidad de equilibrio. El capitalista aunque puede aumentar la plusvalía 

disminuyendo la tasa de acumulación, las tasas de plusvalía bajo esas 

condiciones serían bastante bajas, y solamente pueden aumentarse si disminuye 

la elasticidad, esto es, si la eficiencia de la tecnología para generar mayores tasas 

de explotación se eleva. Es fácil ver el efecto de las mejoras tecnológicas sobre 

las tasas de explotación, bajando la elasticidad, en el gráfico siguiente (i=1): 

 

GRÁFICO 5.7. EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA ELASTICIDAD 

SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA TASA DE ACUMULACIÓN Y LA 

TASA DE PLUSVALÍA. 
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  FUENTE: elaboración propia. 

 

De modo similar ocurre si la elasticidad es menor que la de equilibrio, en tal 

situación la pendiente de la función de la tasa de inversión es positiva, las tasas de 

plusvalía son muy bajas y solamente se pueden alcanzar mayores grados de 
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explotación del trabajo, manteniendo el porcentaje de inversión N por ejemplo, si 

se reduce la eficiencia tecnológica, es decir, si se hace que la velocidad de 

crecimiento porcentual de la composición orgánica, por unidad porcentual de 

aumento en la tasa de plusvalía, se eleve. En otras palabras, a medida que la 

elasticidad aumenta se hace más difícil con la misma composición orgánica, 

generar el mismo grado de explotación. 

 

Cuando la elasticidad coincide con la de equilibrio, los grados de explotación 

pueden ser muy elevados debido a que la pendiente de la función que relaciona la 

tasa de acumulación con el porcentaje de plusvalía, tiene una pendiente nula. 

 

El comportamiento dinámico del sector II es completamente análogo, la derivada 

en este caso para la función de la tasa de acumulación es la que sigue (ver anexo 

3): 
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Esta expresión se hace nula cuando: 
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En donde: 
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Es muy interesante lo que resulta al vincular este análisis, con una importante 

conclusión que se desprende de la sistematización hecha por Dadayán del modelo 

de Marx. Según este autor, lo que fue siempre un planteamiento aceptado en la 

teoría soviética, el sector I arrastra al sector dos en el proceso de crecimiento en la 

economía capitalista; la cual muestra un aparente ajuste automático, que sin 

embargo debe ser tomado con cuidado. 

 

Retomando y transformando la ecuación 46 del sistema, a una expresión 

equivalente se tiene: 

 

   





1
)1(

12
 N

S
N     (75) 

 

En donde es posible observar que si se aumenta la tasa de acumulación en el 

sector I, obviamente la tasa de acumulación del sector II se reducirá, y si se partía 

de una situación de equilibrio simultáneo, aunque la realización del producto esté 

asegurada, los dos sectores ya no pueden crecer al mismo ritmo, por lo tanto, 

ceteris paribus: 

 

    
21

NN         (76) 

 

En consecuencia, si se analiza por períodos, en el primer período el sector I crece 

más rápido que el sector II que, además, debido al efecto de la necesidad del 

equilibrio de los intercambios, experimenta una reducción en su tasa de 

crecimiento, sin embargo, a medida que pasa el tiempo la proporción que 

representa el producto del sector I con respecto al producto del sector II (es decir, 

S) aumenta, lo que se mantiene mientras el primero siga creciendo más rápido 

que el segundo, hasta que finalmente tal aumento del parámetro S en la ecuación 

75 eleve a tal nivel la tasa de acumulación N2 que permita que ambos sectores 

vuelvan a crecer al mismo ritmo. Esto quiere decir que mientras N1 se mantiene 
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constante después de su aumento, el sector II, primero sufre una caída en su 

crecimiento y luego se va recuperando hasta que crece al mismo ritmo que el 

sector I. Tal situación se muestra en el gráfico que sigue: 

 

GRÁFICO 5.8. AJUSTE EN EL PROCESO DE CRECIMIENTO 

ENTRE EL SECTOR I Y SECTOR II DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL 
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  FUENTE: elaboración propia con base en Dadayán, 1980. 

 

Es importante hacer notar que este proceso asume que los equilibrios en los 

intercambios se mantienen en todo momento, lo cual ya se ha comentado antes 

que presenta muchos problemas en una economía como la capitalista, pero aun 

aceptando tal supuesto, debe señalarse que tal proceso de ajuste debe pasar por 

una conmoción de la economía capitalista, desde el momento que una reducción 
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en los ritmos de crecimiento de uno de los sectores, en el contexto de la anarquía 

de la producción antes mencionada, tiene que llevar aparejado en la práctica 

quiebras de empresas desempleo y miseria. Si además, se relaja el supuesto de 

equilibrio de los intercambios el problema es mucho mayor. Tales problemas 

solamente podrían evitarse bajo un proceso de regulación social, que no es propio 

de la naturaleza de la sociedad capitalista. 

 

En la configuración teórica de Dadayán acerca del proceso dinámico antes 

mencionado, este autor no explica las razones del cambió en N1, lo introduce 

como un movimiento exógeno, eso quizás se deba a que el mencionado autor está 

más interesado en mostrar la construcción y características del modelo de 

reproducción de Marx, que en utilizar el modelo incorporando todas las categorías, 

leyes y principios teóricos que Marx desarrolló en su magistral obra acerca de la 

sociedad capitalista (“El capital”). 

 

Como sea, el asunto es que en el contexto del comportamiento de la elasticidad, 

es posible establecer que, dada una elasticidad composición orgánica tasa de 

plusvalía, el capitalista animado por su afán o racionalidad explotadora, intentará 

aumentar la tasa de plusvalía; dependiendo de las relaciones entre la elasticidad 

efectiva y la de equilibrio, él puede aumentar o disminuir N1 para elevar Z1, y si 

hace eso, el equilibrio se pierde y se inicia el proceso de ajuste. Si el proceso de 

ajuste no va más allá de modificar S, los cambios en N tendrían que estar 

respondiendo a una situación de corto plazo, donde todavía no se han 

experimentado los efectos de Z, porque cuando Z (la tasa de explotación) 

comienza a aumentar los cambios que se experimentarán en S no serán tan 

directos, si es que hay alguno. O si han ocurrido, podrían revertirse. 

 

Supongamos, como lo hace Dadayán, que S aumentó a consecuencia de que 

inicialmente se generó un aumento en N1; por otra parte, N2 y el ritmo de 

crecimiento del sector II se ajustó al del sector I. Pero cuando Z1 se ve afectado, 

su influencia se transmite al sector II elevando N2, si esta tasa aumenta tanto que 
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el ritmo de aumento ahora en el sector II es mayor que en I, el parámetro S 

empezaría a disminuir, al mismo tiempo que  aumentaría, y  N1 y  disminuirían 

lo suficiente para dejar constante N2, por ejemplo, aunque N1 quedaría a un nivel 

más alto que el inicial. 

 

La situación podía haberse analizado dejando constante S. En una visión de largo 

plazo, si al aumentar N1, se aumenta la tasa de explotación Z1, que es por lo cual 

se elevó precisamente la tasa de acumulación, aumenta  y se reduce , en una 

proporción tal que hacen que N2 se eleve manteniendo el equilibrio en los ritmos 

de crecimiento de los dos sectores. El cambio que debe sufrir N2 para que se 

mantenga el equilibrio en los intercambios y en los ritmos de crecimiento, es el 

siguiente (ver anexo 3): 
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En donde  es un valor positivo y se calcula: 
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Pero esto es un caso particular, en general, es más probable que ocurra que aún 

así el equilibrio no se alcanza, el sector II, por ende, aumentará su tasa de 

explotación, especialmente si ha sufrido una elevación en su tasa de acumulación. 

En ese caso la variación de N2, de acuerdo con la expresión 66 se encuentra 

influida por la elasticidad composición orgánica del capital tasa de plusvalía, y en 

consecuencia se va a generar un impacto similar sobre la tasa de acumulación N1, 

semejante influencia se puede escribir (ver anexo 3): 
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En donde  es un valor positivo y se obtiene: 
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De esta manera todo el proceso se puede resumir en que un aumento en la tasa 

de acumulación, eleva la tasa de explotación en el sector I, lo cual tiene un 

determinado efecto sobre la acumulación del sector II debido a los coeficientes 

socio tecnológicos, si ésta es suficiente para mantener el equilibrio del crecimiento 

en los dos sectores, pareciera que el ajuste ahí termina, pero en general no es así; 

pues el sector II sólo elevaría la tasa de acumulación si piensa obtener una mayor 

tasa de explotación y no únicamente por razones técnicas, la tasa de plusvalía, 

entonces, aumentaría y cuando ésta aumenta su impacto no solamente se hace 

sentir en el sector II sino que induce al sector I a elevar su tasa de acumulación 

por razones socio tecnológicas. De este modo la economía crece a ritmos iguales 

y con intercambios equilibrados entre los dos sectores fundamentales. La 

proporción S entre el producto del sector I y el sector II se mantiene constante, sin 

embargo, no existe razón general para que no pudiese cambiar en el tiempo, y se 

debería, más que a un mecanismo automático, al carácter caótico de la economía 

capitalista que puede dar lugar a una reacción demasiado lenta de uno de los 

sectores en el afán de obtener plusvalía. 

 

De acuerdo con lo explicado, el ajuste que la economía requiere para que el 

equilibrio en el intercambio y en el crecimiento se mantengan, puede darse sólo si 

se cumplen las condiciones del sistema de ecuaciones siguientes: 
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   (81) 

 

Dadas las variaciones en las tasas de acumulación, y siendo las derivadas 

parciales coeficientes conocidos, determinados por la elasticidad composición 

orgánica del capital con respecto a la tasa de plusvalía y, además, por los otros 

parámetros, se pueden calcular las variaciones que sufrirían las tasas de 

plusvalía, que mantendrían en equilibrio el sistema tanto en cuanto a los 

intercambios como en cuanto a los ritmos de crecimiento. Pero la expresión 81 se 

puede presentar en forma matricial, esto es: 
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En donde d  es el operador de la diferencial,  es el vector columna de las tasas 

de acumulación, ),(),(
2121

ZZNN  , representa la matriz jacobiana y  es el 

vector columna de las tasas de explotación. Por cuanto para que el sistema tenga 

solución debe existir la inversa de la matriz jacobiana, nuestro sistema de 

ecuaciones puede expresarse también como: 
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Estas expresiones son muy importantes en un sentido práctico, ya que si se tienen 

las variaciones de las tasas de explotación que se desean alcanzar, se pueden 

encontrar las variaciones de las tasas de acumulación de manera directa con la 

ecuación 82, pero si se tienen los cambios en las tasas de acumulación que se 

desean, la inversa del jacobiano permite obtener las variaciones en las tasas de 
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explotación que se tendrán. También puede presentarse una expresión más 

general para el caso en que la cantidad de sectores de la economía es n, por lo 

que el vector columna  y  tendrían n elementos, de tal manera que: 

 





 dd

)(

)(
    (84) 

 

Debe tenerse en cuenta que en la matriz jacobiana  y  se representan como 

vectores fila. 

 

De nuevo, lo que más salta a la vista en el proceso de ajuste de la economía 

capitalista impulsada por la racionalidad de la plusvalía, es la necesidad de la 

regulación, obviamente, la regulación no es lo primordial para el capital, su 

objetivo principal es la obtención de plusvalía a través de las dos formas 

fundamentales de obtenerla: explotando a los trabajadores de su sector, rama o 

empresa, y extrayendo plusvalía producida en los sectores, ramas o empresas con 

menos desarrollo tecnológico. Y esto es lo que provoca el proceso caótico, que 

determina que los estudiados equilibrios, solamente ocurran en el capitalismo en 

promedio. 

 

El modelo de reproducción capitalista muestra todas las condiciones del equilibrio, 

pero al mismo tiempo deja completamente claro que bajo el predominio de la 

racionalidad de la plusvalía, este proceso debe desenvolverse en forma caótica. 

Aun en el mejor de los casos en que existiese algún tipo de colaboración entre los 

trabajadores y los capitalistas y entre estos últimos, tal colaboración no puede ser 

plena, el funcionamiento del mecanismo de explotación y la formación de los 

precios de producción no lo permiten, ya que cada capitalista sabe que entre más 

explote al trabajador y más adelante vaya en la competencia con sus compañeros 

de clase, mayor será el cúmulo de plusvalía que amasará. Si esto no ocurriese, ya 

no se estaría tratando del capitalismo. 
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Una extensión importante del modelo marxista aquí esbozado, es el de 

reproducción con precios de producción capitalista para la economía mundial, en 

el cual se ha hecho énfasis en las diferencias existentes entre los países de alto 

desarrollo y los de mediano y bajo desarrollo. Éste se presenta en el apartado que 

sigue. 

 
5.1.3. MODELO DE REPRODUCCIÓN GLOBAL CON PRECIOS DE 

PRODUCCIÓN. 

 

En este modelo se parte del famoso problema de la transformación de valores a 

precios de producción, que es un tema controvertido pero que en esta tesis se 

sostiene que su solución no es plena en el sentido marxista, mientras no se 

aborde en el contexto de la racionalidad reproductiva. Si bien es cierto, existen en 

el presente soluciones técnicas plausibles, la versión tradicional de Marx tiene la 

virtud de permitir enfatizar en el importante hecho de la reproducción social, y del 

peligro que el proceso económico quede exclusivamente a expensas del mercado 

capitalista. 

 

Está claro que en la economía capitalista, los precios de producción no se forman 

en consecuencia con la racionalidad reproductiva sino en concordancia con el afán 

de la plusvalía, y ello es lo que le imprime un carácter caótico al proceso de modo 

que la reproducción del capital solamente puede darse en promedio, por lo tanto, 

es importante presentar esta versión que también tiene una amplia aplicación 

práctica, en el sentido que en cada momento del proceso de reproducción social y 

económica cada elemento del capital o societal, deben ser reproducidos para que 

las condiciones de la vida humana estén plenamente aseguradas para todos. 

 

Lo que se presenta a continuación, revela que el problema de la transformación de 

valores a precios de producción no es solamente un problema lógico, ni de cálculo 

de los precios, ni de transferencias de valor, sino que es una cuestión que tiene 

que ver, de manera relevante, con la reproducción de las condiciones económicas 
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de existencia humana, especialmente cuando algunos sectores (indicados en los 

esquemas de reproducción) pueden representar regiones o países en un sistema 

global de funcionamiento del capitalismo. 

 

En este apartado se inicia haciendo referencia a la antigua controversia alrededor 

del problema de la transformación entre los valores y los precios de producción, 

para luego presentar la tesis basada en la racionalidad reproductiva y, finalmente, 

el funcionamiento del modelo. 
 

5.1.3.1 DEL PROBLEMA DE LA REALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL AL 

PROBLEMA DE LA TRANSFORMACION DE VALORES A PRECIOS DE 

PRODUCCION. 

 

Con los esquemas de reproducción simple y ampliada, presentados por Marx en el 

segundo tomo de su obra “El capital”, el autor establece la forma en que el capital 

social se reproduce sobre la base de las relaciones de explotación, es decir, de la 

generación de plusvalía. Marx presenta este proceso en su forma valor y a través 

de intercambios equivalentes, señalando por supuesto que tal proceso ocurre en 

el contexto de las vicisitudes propias de un sistema caótico. Pero en este proceso, 

a mi juicio, al autor no le interesan los cambios equivalentes en sí porque está 

consciente que en la economía capitalista los intercambios ocurren mediante 

precios que, por lo general, se desvían de sus valores. Lo que los esquemas de 

reproducción dejan claro, es que la economía capitalista no puede reproducirse si 

no se cumplen ciertos requisitos técnicos y naturales que se vinculan 

inequívocamente con los valores de las mercancías, así se dé cualquier tipo de 

desviaciones en los precios con respecto a sus valores, de modo que para Marx 

esto último sólo puede repercutir en la distribución de la plusvalía entre los 

capitalistas, la cual se establece según el capital técnicamente aportado 

(composición orgánica y volumen). 
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A pesar de que Marx es consciente que el proceso de transformación de los 

valores en precios de producción (“El capital”, T. 3), necesariamente tiene que 

afectar a todos los componentes del valor del producto-mercancía (c+v+p), lo que 

le importa es que el capital social esté en condiciones para reanudar la producción 

en el siguiente período, es decir, aunque los elementos del valor del producto que 

conforman el capital social se hayan adquirido (vendido) a precios distintos de ese 

valor, desde el punto de vista natural-material (y por ende del valor-trabajo) las 

magnitudes deben sustituir a las consumidas en el proceso previo, sólo de ese 

modo la producción capitalista puede seguir existiendo en el tiempo. En 

consecuencia, toda la gama de diferenciaciones de precios posibles entre los 

distintas mercancías que se involucran en el proceso de reproducción del capital, 

terminan repercutiendo finalmente en la redistribución de la plusvalía entre los 

sectores de la producción social, que es a lo que Marx llamó la transformación de 

los valores en los precios de producción. 

 

Me atrevería a decir que en el análisis de Marx, los precios específicos de los 

elementos del valor de la producción social, no pueden ser observados, solamente 

se pueden evidenciar los precios de producción que resultan de la redistribución 

de la plusvalía total de acuerdo a las aportaciones de capital, es por ello que 

necesariamente la suma de los precios de producción de toda la sociedad es igual 

a la de sus valores, la suma de las ganancias a la suma de las plusvalías, y, en 

general, la suma de lo producido por el sector I (productor de medios de 

producción) es igual a lo consumido productivamente por el sector I y el sector II, 

lo que a su vez asegura que la suma de lo producido por el sector II (productor de 

bienes de consumo) equivalga a las necesidades de consumo de los trabajadores 

y capitalistas de los dos sectores. Ciertamente que aquellos capitalistas con 

mayores aportes en el capital social, poseen una mayor participación en la 

plusvalía global, lo que le da una mayor capacidad de maniobra frente a sus 

trabajadores; mientras que los que contribuyen con menos capital, se encuentran 

proclives a someter a sus trabajadores a la sobre explotación, esta es una 
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consecuencia que se ha tenido oportunidad de analizar en el capítulo IV de esta 

tesis. 

 

Lo expuesto anteriormente, obliga a estudiar el problema de la transformación en 

una forma más bien dinámica que estática, y, si nos atenemos a A. Emmanuel 

(1972), la objeción de Bortkiewicz, que al parecer fue la primera, pero que hoy es 

la objeción de todos los críticos, estaba presentada precisamente de manera 

dinámica, no obstante, es necesario decir que la causa de toda la confusión que 

sobre “el problema de la transformación” se ha generado, se ha debido a la 

manera en que Bortkiewicz planteó el problema. De este modo, aunque lo plantea 

incorporando los esquemas de reproducción de Marx, Bortkiewicz no se percata 

que al momento de integrar en uno solo los dos esquemas, el de reproducción y 

transformación, en su análisis no se enfrenta a un problema lógico sin más, sino a 

un problema efectivamente lógico, pero en el contexto de la teoría del valor trabajo 

y la plusvalía. 

 

Bortkiewicz objeta, aunque tiene frente a sí el modelo integrado: “…la 

‘transformación’ debe ser global o no ser. No se puede operar esta transformación 

en el producto (output) sin operarla simultáneamente en los insumos (inputs), 

especialmente los capitales constante y variable” (paráfrasis de A. Emmanuel, 

1972: p. 428). Esta objeción es válida para una operación cuantitativa de 

transformación de precios de un sistema multisectorial, pero no es valida en lo 

absoluto, si lo que se pretende es mostrar cómo la lógica del capital genera una 

desviación de los precios con respecto a sus valores y aún, bajo tales condiciones, 

el capital social se reproduce, incluso en las condiciones generales del intercambio 

no equivalente. Marx no elaboró un esquema integrado, se limitó a la presentación 

por un lado de la reproducción social y aquí obvió toda transformación de valores 

a precios, y por otro lado, a la elaboración del esquema de transformación de los 

valores a precios de producción, y aquí hizo caso omiso del problema de la 

reproducción simple y ampliada del capital. 
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Si había objeciones que hacer al nivel de desarrollo de la teoría de Marx en este 

aspecto, se pueden resumir en dos: 

 

a) No se puede hablar de la transformación de valores a precios de producción 

haciendo abstracción de la reproducción del capital, y viceversa. 

b)  La reproducción del capital social no se puede dar, en general, sobre la base 

del intercambio equivalente. 

 

Podría pensarse en una tercera objeción: “Los precios de producción no pueden 

ser observados directamente”, pero ello sólo reflejaría una confusión en cuanto a 

lo que Marx entendía por ese concepto, a saber: el que resulta de la redistribución 

de la plusvalía según el capital aportado. Marx comprendía que los intercambios 

se darían de forma no equivalente, mas no le importaba el precio relativo 

específico entre unas mercancías y otras, sólo la relación de transferencias de 

valor entre unas mercancías y otras. 

 

A la luz de estos argumentos, la “objeción de Bortkiewicz” se vuelve absurda, 

fuera de lugar; su preocupación (citada por Emmanuel, 1972: 430) al abordar un 

esquema integrado tipo Marx, sólo agrega más confusión a su absurda “objeción 

lógica”: “Esta solución, dice Bortkiewicz, es inaceptable, pues ella excluye del 

proceso de ‘transformación’ los capitales constante y variable. Las dos igualdades, 

suma de las plusvalías = suma de las ganancias, y, suma de los valores = suma 

de los precios de producción, se han mantenido, pero el esquema de llegada no 

es ya un esquema de equilibrio como el de partida.” Marx sabía que esto tendría 

que ser así, por ello, de lo que se trataba era de explicar la forma en que se 

llevaría a cabo la realización de la producción en este contexto, es decir, la 

reproducción del capital social en condiciones del intercambio no equivalente, a 

consecuencia de la transformación de los valores en precios de producción, de la 

redistribución de la plusvalía en concordancia con el capital anticipado. Pero 

Bortkiewicz no hizo la pregunta correcta, no planteó el problema de forma 

coherente con la teoría marxista y, en consecuencia, la confusión se entronizó, las 
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respuestas no fueron correctas o adecuadas y, para mencionar un resultado 

positivo, ha permitido lograr avances en el carácter particular y empírico de la 

teoría laboral del valor; no obstante, la pregunta adecuadamente enunciada se 

haya en pié: ¿Cómo se lleva a cabo la reproducción del capital social en el 

contexto de la transformación de los valores a precios de producción? 

 
5.1.3.2. DEL PROBLEMA DE LA TRANSFORMACION DE VALORES A 

PRECIOS DE PRODUCCION AL DE LA REPRODUCCION DEL CAPITAL 

SOCIAL. 

 

No se puede negar que Bortkiewicz visualizó que el problema de la transformación 

tenía que verse en un sentido dinámico, o sea, tomando en cuenta la reproducción 

del capital; a pesar de su incoherente objeción, en este aspecto, el problema fue 

bien establecido. 

 

Sin embargo, no todos los que se han visto involucrados en esta controversia han 

arrancado de tal planteamiento; ha sido habitual que algunos de los críticos partan 

de la sencilla transformación de los valores a precios de producción, en un 

contexto en el que los sectores no se encuentran intervinculados, es decir, no 

generan bienes que pueden ser consumidos productivamente por los demás 

sectores, en este caso algunos de los críticos de Marx, creen que éste no tenía 

nada que explicar, pues sus resultados corresponden a sus simples premisas, y 

francamente esto es lo que Marx presentó en el tomo tres de su obra “El capital”: 

 

…Esto es por necesidad cierto [se refiere a la doble igualdad 

valores=precios y plusvalía=ganancias] sólo si ningún bien interviene en la 

producción de ningún otro. En el caso más general advertimos que los 

bienes de capital se usan en la producción de otros bienes y que los precios 

individuales de los bienes de capital se desvían también de sus valores 

individuales. En este modelo más difícil podemos probar que sólo una de 

las dos igualdades debe darse… 
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La desviación individual de los precios frente a los valores –y aun la 

desviación total— no invalida la versión refinada [tipo Sraffa], si bien 

invalida ciertamente su versión más simple [tipo Marx]. (H. Sherman,1977: 

pp. 340-341). 

 

En los esquemas del tomo tres de su obra “El capital”, Marx muestra las industrias 

de la producción como si estuviesen aisladas entre sí, en el sentido de que 

ninguna produce para el consumo productivo de otra, de modo que en el proceso 

de la competencia del capital, la redistribución de la plusvalía y la transformación 

de los valores en precios de producción no puede afectar ni al capital constante ni 

al variable y, por lo tanto, las diferencias entre los precios de producción se deben 

a las diferencias entre las ganancias surgidas de la redistribución de la plusvalía. 

Marx quería enfatizar en este último aspecto, sin embargo, sabía que debía 

abordarlo en el contexto de la reproducción del capital, pero no lo hizo. 

 

Como consecuencia, algunos de sus continuadores cuando abordaron la situación 

de la modificación de los valores a precios en los componentes del valor de la 

producción, notaron que tal cosa sólo era posible para el caso de la variación en 

los salarios, no así para el capital constante (Mileikovski et al. 1981), sin embargo, 

asumiendo sectores aislados la “objeción de Bortkiewicz”, aunque es plausible en 

esta situación, también hubiese resultado absurda, de no ser porque es más 

absurdo considerar que los sectores de la producción están aislados. Si bien es 

cierto que en un sistema multisectorial algunas ramas de la producción pueden ser 

independientes entre sí, eso no quiere decir que estén aisladas y que no se 

relacionen de manera indirecta, además, en este caso, todos los componentes del 

valor de la producción deben ser afectados por la transformación de los valores en 

los precios de producción. 

 

Al explicar, Marx, cómo afecta la fluctuación de los salarios al precio de producción 

puso de relieve, aunque al principio expresa ceteris paribus, la manera en que el 
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fenómeno de la redistribución de la plusvalía puede influir en el cambio de la 

composición orgánica del capital, es decir en las condiciones técnicas de la 

producción capitalista. Ahora bien, es claro que este último resultado no es 

necesario, pero Marx tiene que aceptarlo porque de lo contrario, en las 

condiciones de su análisis de industrias aisladas aunque en competencia, la 

modificación necesaria del capital constante para mantener invariable la 

composición orgánica, desajusta el modelo de los precios de producción en 

términos de las dos igualdades (valores=precios; plusvalía=ganancia). 

 

Por cuanto no parece probable que la composición orgánica cambie siempre con 

las variaciones en los precios de producción, el análisis en el contexto dinámico de 

la reproducción del capital se volvía imprescindible. Por otro lado, no parece ser 

necesario que las modificaciones en los salarios ramales (sectoriales), debido al 

fenómeno de los precios de producción, se exprese en un cambio en la tasa de 

explotación; el porqué Marx hace este singular planteamiento, sólo puede 

responderse analizando la transformación de los valores a precios de una forma 

dinámica y junto a la reproducción del capital social. 

 

Al parecer, el estado incipiente en el que el autor de “El capital” dejó su teoría de 

los precios de producción, ha sido la causa de las confusiones y de las 

controversias generadas por este tema. 

 

Veamos, entonces, cómo se explica el proceso de transformación en una forma 

dinámica, vinculada al problema de la realización de la producción a escala global 

(mundial). Pero antes es necesario establecer el contexto teórico en el que se dará 

solución a este complejo problema. 
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5.1.3.3. LA RACIONALIDAD REPRODUCTIVA Y EL PROBLEMA DE LA 

TRANSFORMACION DE VALORES A PRECIOS DE PRODUCCION. 

 

Antes de pasar a la presentación de la solución al problema de la transformación 

de los valores a precios de producción de Marx, es necesario tratar de aclarar la 

importancia que para éste tenía el proceso de transformación en su sistema 

teórico. Se sabe que la obra económica fundamental de Marx, “El capital”, así 

como todo su trabajo filosófico y político, estuvo encaminado a mostrar el 

comportamiento de la sociedad capitalista como una fase histórica del proceso de 

desarrollo de la humanidad. Los precios son un hecho vital en la economía 

capitalista, Marx no podía pasarlos por alto, y efectivamente desde el primer 

capítulo de su obra económica su autor hace referencia no sólo al valor sino al 

precio de la mercancía. Pero es hasta en el tercer tomo en el que trata el problema 

de la formación de precios en el contexto de lo que él concibe como el orden 

capitalista. 

 

Acerca del orden económico capitalista ya se había pronunciado el fundador del 

liberalismo económico casi cien años antes, Adam Smith, en términos similares a 

los que utiliza Marx pero con diferencias flagrantes en cuanto a sus 

consecuencias. Para Smith el orden económico es el resultado de la confluencia 

de millones de seres humanos en el mercado, cada uno de ellos actuando 

aferrados a su interés personal, y aunque la acción intencional no es beneficiar a 

los otros sino a sí mismo el resultado no intencional de esta acción intencional 

individual, es la generación de un sistema social armónico que produce bienestar 

colectivo. Smith se refirió a este proceso como el que resulta de las virtudes del 

mercado en donde los agentes con los intereses egoístas más disímiles 

desembocan, como movidos por una “mano invisible”, en un sistema que se 

autoregula gracias al libre juego de la oferta y la demanda, de resultas de un 

automatismo del mercado. El orden defendido por Smith, y así lo concibe él, 

solamente es posible si se protege la existencia del contrato y la propiedad 
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privada. La idea de Smith obtuvo un fortalecimiento, varias décadas después a 

inicios del siglo XIX, con el enunciado de J. B. Say que establece que “toda oferta 

crea su demanda”, con este enfoque se afirma que mientras se mantenga una 

situación de libre mercado, las acciones individuales de las personas en cuanto a 

sus ofrecimientos de bienes y servicios no son más que la demanda de los objetos 

que se requieren a cambio de aquellos, este argumento, plausible en principio, 

refuerza y amplía la idea de la autoregulación económica procedente de una 

división del trabajo coordinada a través del mercado. 

 

Marx abordó el problema de Smith casi en los mismos términos, a tal grado que 

inició sus investigaciones ampliado y mejorando la teoría del valor establecida de 

modo sistemático aunque no muy consistentemente por Smith. Carlos Marx, en su 

análisis, considera que el capitalismo es una sociedad en donde el predominio de 

la propiedad privada resulta en el establecimiento de un orden como reacción al 

desorden que procede tanto de la lucha entre los propios empresarios, como entre 

los trabajadores y los capitalistas, de modo similar a Smith, Marx también cree que 

en el capitalismo cada cual se rige en función de sus propios intereses, el 

empresario quiere obtener la mayor plusvalía posible y el trabajador el mayor 

salario, pero el resultado de tan opuestos intereses se hace patente, a diferencia 

de lo que Smith y Say pensaban, en una situación caótica de efectos no 

intencionados, en la anarquía de la producción y del mercado. El autor de “El 

capital” explicó claramente el proceso mediante el cual la economía capitalista no 

conducía a una situación de autoregulación, sino de su propia autodestrucción, los 

efectos no intencionados se acumulan en desempleo, baja capacidad de compra, 

etc. que lleva a que la economía avance por un sendero de crisis en donde éstas 

son la regla y no la excepción. Y realiza esto, refiriéndose a un sistema de “leyes 

económicas” que no se hacen valer al modo jurídico, sino que se forman de las 

acciones egoístas de los individuos como efectos no intencionados que operan a 

espaldas de las decisiones de los capitalistas y trabajadores, y que empujan a la 

economía al caos. Estas regularidades son objetivas, de carácter compulsivo, en 

el sentido de que a pesar que se forman de las acciones humanas, se imponen a 
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ellos sin poder hacer contra las mismas, nada, mientras se les enfrente de modo 

individual, mientras la coordinación de la división social del trabajo se halle en las 

fuerzas del mercado. 

 

Pero Marx presentó la manera en que en este orden caótico, es decir en este 

proceso de constante generación de anarquía de producción, se forman lo que él 

llamó “los precios de producción”, a partir de su concepto del valor de las 

mercancías basado en el trabajo humano. Lo importante en este esfuerzo consiste 

en que, sin apartarse de las categorías del valor, muestra la manera en que ese 

mismo afán del que habla Smith, y que en el capitalista se expresa en la obtención 

de la mayor plusvalía, trae como consecuencia la formación de los precios, que 

Marx por esta razón llama “precios de producción”; lo que es evidente en este 

enfoque no es tanto el equilibrio aparente que se provoca debido a la 

intermediación de la oferta y la demanda, sino la necesidad caótica del proceso a 

causa de los intereses encontrados entre los miembros de la sociedad, 

coordinados por las fuerzas ciegas del mercado. 

 

Pero la versión de Marx fue rechazada, como era de esperarse, por los 

representantes del liberalismo económico y posteriormente por el neoliberalismo. 

A finales del siglo XIX y principios del XX, León Walras estableció un enfoque 

acerca de la formación de los precios de carácter determinista, se había 

abandonado ya como primitiva la teoría del valor-trabajo y se explicaban los 

precios monetarios como el resultado de la interdependencia de los mercados en 

el sistema económico, Walras se granjeó su fama gracias a la explicación del 

equilibrio general de todos los mercados en la economía que permitía encontrar de 

forma precisa y exacta, aunque de manera teórica y matemática, los precios de 

equilibrio de todos los sectores económicos. El sistema de equilibrio general de los 

mercados de Walras vino a complementar la visión armoniosa de A. Smith y a 

aumentar un mercado que hacía falta a la ley de Say, es decir el de dinero, bajo 

condiciones de equilibrio de todos los mercados de la economía; de igual modo a 
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principios del siglo XX, Vilfredo Pareto contribuyó con el equilibrio walrasiano 

postulando su teorema de la eficiencia económica o el óptimo de Pareto, que 

argumenta que un mercado de competencia perfecta debe llevar, a través del 

sistema de precios, a una situación inmejorable en términos del bienestar de la 

sociedad, es decir, a una situación óptima. 

 

Posteriormente, Friedrich Von Hayek, presentándose como crítico de los enfoques 

matemáticos tipo walrasiano, pero defendiendo el liberalismo económico fundado 

por Smith, se refiere al sistema de precios como un delicado mecanismo de 

señales que hacen que los mercados se ajusten hacia el equilibrio “como si” se 

tratara de un plan único. Todos estos enfoques, guardando ciertas distancias, se 

engloban hoy dentro de la escuela neoclásica, cuya corriente principal se 

caracteriza por tener una teoría de los precios específicos determinista y, en tanto 

tal, una visión que requiere la explicación a través de los equilibrios de los 

mercados, básicamente cuantitativa y utilizando como unidad de cuenta el dinero. 

 

En el presente este carácter determinista de la teoría neoclásica es, 

evidentemente, el principal defecto debido a los exagerados supuestos que 

requiere: 

 

El modelo, y por lo tanto la teoría neoclásica de los precios, es 

claramente determinista. Cada precio se determina unívocamente por el 

sistema interdependiente de todos los precios. Por ende, en cada momento 

del tiempo sólo hay un único sistema de precios óptimo cuya única solución 

es necesariamente la más eficiente (Pareto eficiente). (Hinkelammert, F.; 

Mora, H.; 2001: 242). 

 

Es este un modelo esencialmente mecánico, en el cual, las variables han perdido 

todo su carácter social y humano: 
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Este sistema de precios se piensa sin ningún límite de variación. Por 

tanto, cualquier precio puede moverse entre cero y una cantidad 

arbitrariamente grande. Esto es válido –dentro de este modelo— inclusive 

para el salario y la tasa de interés. (Ibid, 241). 

 

Bajo estas condiciones tan restringidas, los neoclásicos muestran la forma en que 

el equilibrio general se logra de manera óptima. No obstante, una comprensión 

actualizada de la teoría de Marx (Hinkelammert y Mora, 2001) permite ver que 

semejante comportamiento de la economía capitalista no se verifica, es imposible 

tomando las características anárquicas de esta economía determinar los precios 

de equilibrio, tanto el comportamiento de los precios, como el de otros aspectos 

económicos en general, sólo pueden ser explicados a través de una “teoría del 

caos”, ya expuesta en sus bases fundamentales por Marx como la anarquía de la 

producción y que en el presente se suele llamar “turbulencias”: 

 

Las turbulencias no se pueden explicar de una manera determinista, 

pero sí se pueden describir marcos de variabilidad para estas turbulencias. 

Sobre este hecho descansa la teoría marxiana de los precios. Ella no 

pretende poder explicar precios específicos, como lo sostiene la teoría 

neoclásica. En vez de eso describe el mercado como una turbulencia, en 

relación con la cual se pueden designar marcos de variabilidad. Marx 

analiza marcos de variabilidad de este tipo en relación al salario (el salario 

sólo puede variar entre algún mínimo de subsistencia y un máximo igual al 

producto neto total, o “producto de valor” en el lenguaje de Marx); en 

relación al interés (la tasa de interés a largo plazo no puede ser mayor que 

la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo), en relación con la 

ganancia (ésta es parte de la plusvalía, por tanto no puede ser mayor que la 

misma plusvalía), etc… (Ibid. 236). 
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En el enfoque de la racionalidad reproductiva se interpreta la teoría de Marx como 

una teoría de las turbulencias o el caos; bajo estas condiciones, la categoría 

trabajo abstracto no se establece para encontrar precios singulares de equilibrio 

óptimo, el intento de determinar tales precios lleva a la estructuración del concepto 

de competencia perfecta con su supuesto extremo de conocimiento perfecto. Lo 

que se requiere es un marco de variación dentro del cual se puedan formar los 

precios, y éste no se puede expresar en términos de precios ya que la teoría se 

tornaría tautológica, como sucede con el enfoque neoclásico. 

 

Por eso Marx necesitó una medida invariable frente a todas las 

variaciones posibles de los precios. La halló en el tiempo de trabajo 

socialmente necesario como una cantidad que mide el trabajo abstracto. 

Por tanto Marx deriva los marcos de variación de los precios en términos de 

este trabajo abstracto. En este sentido, su teoría del salario, su teoría de la 

plusvalía, pero también su teoría de la tasa de interés, formulan marcos de 

variación de los precios. (Ibid. 245). 

 

Hasta aquí se ha presentado la manera en que la teoría del valor-trabajo de Marx 

es la base para establecer los marcos de variación, sin embargo, solamente se ha 

hecho mención de la categoría de trabajo abstracto, la escuela neoclásica y los 

neoliberales no niegan la consistencia de la teoría del valor-trabajo, pero la 

consideran innecesaria en cuanto al análisis de la formación de precios. Para 

ellos, los precios relativos y de equilibrio vuelven superfluos los conceptos del 

valor porque aquellos permiten llegar a los mismos resultados con la ventaja de 

que son magnitudes “medibles” y “observables”. Pero en “la primera crítica a la 

economía política” realizada por Marx (Ibid, 246-247), se hizo patente el carácter 

dual de las mercancías y del trabajo. Marx sostuvo que en las relaciones 

mercantiles las mercancías se desdoblan en valor (de cambio) y valor de uso, al 

igual, el trabajo se expresa como trabajo abstracto que origina el valor y el trabajo 

concreto que se vincula con el valor de uso. 
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El mercado se abstrae del valor de uso en los intercambios, y ello es lo que 

precisamente hace que los neoclásicos puedan abandonar el enfoque del valor 

trabajo por los precios formales de equilibrio. Pero también Marx enfatizó en el 

trabajo abstracto, lo cual fue abundantemente cultivado por sus seguidores; pero 

no es que el marxismo hubiese olvidado el valor de uso, más bien, lo que plantea 

la llamada “segunda crítica de la economía política” (Ibid, 249) es de que no se le 

atribuyó la importancia fundamental que tiene, al hecho de reconocer que en el 

proceso de las relaciones de producción capitalista, tanto las mercancías como el 

trabajo que las generan aparecen siempre en su dualidad, ciertamente en los 

procesos de división del trabajo coordinados por el mercado, como en la economía 

capitalista, éste abstrae el valor de uso, por un lado convirtiendo a disímiles 

mercancías en el sustrato común, es decir el valor, el tiempo de trabajo 

socialmente necesario, de modo que pueda efectuarse el cambio, lo que la 

escuela neoclásica aborda a través de los precios de equilibrio óptimo; y, por otro 

lado, transformándolas en mercancías de utilidad abstracta, apreciables por medio 

de las preferencias de los consumidores. 

 

Pero Marx se refirió al valor de uso, a lo que se puede llamar utilidad concreta, es 

decir, a la cualidad que poseen las mercancías de llenar necesidades 

determinadas imprescindibles para reproducir la vida y el proceso productivo, esta 

utilidad concreta, sin lugar a dudas, se encuentra en un orden de importancia 

objetivamente más alto que la utilidad abstracta a la que se refiere la escuela 

neoclásica. 

 

Ahora bien, esta característica del mercado de abstraer el valor de uso no significa 

de ningún modo que el valor de uso no existe, lo que sucede es que el mercado 

como proceso coordinador de la división social del trabajo, como mecanismo 

impersonal, de forma espontánea y no intencionada, equipara las mercancías 

según el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario contenido en ellas, en 
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sus vinculaciones cuantitativas de valor, haciendo que el valor de uso que la 

utilidad concreta de las mercancías se patentice en los efectos no intencionados, 

pero perjudiciales, de la negación a la reproducción de la fuerza de trabajo y por 

tanto de la vida, en la generación de desempleo, en la destrucción del ambiente, 

etc. Es imposible encontrar estos resultados utilizando los procedimientos del 

equilibrio general y su sistema de precios tautológicos, solamente mediante un 

estudio que vincule esta dualidad de las mercancías y el trabajo en un proceso 

único, se pueden presentar esos marcos de variabilidad de los precios que 

muestran las peligrosas consecuencias de la división social del trabajo coordinada 

exclusivamente por el mercado. 

 

El problema de Marx es por tanto, cómo establecer una racionalidad 

tal, que permita la vigencia del “valor” (condición de posibilidad de la 

reproducción de la vida humana, equilibrio sostenible de la división social 

del trabajo) frente a la “medida del valor” (trabajo abstracto), la vigencia del 

valor de uso frente al valor de cambio, la vigencia de la vida real del ser 

humano, frente a la eficiencia formal orientada por la ganancia (o por la tasa 

de crecimiento). La teoría neoclásica ha tenido finalmente que reconocer 

esta crítica, pero la entiende en términos de “efectos externos” al mercado, 

mientras que Marx sostiene que no existe, ni es posible que exista, un 

sistema de precios “puro” que no produzca estos efectos destructores. (Ibid, 

258). 

 

La solución al problema de la transformación, o bien, la reproducción y la 

formación de los precios de producción en el capitalismo; muestra la manera en 

que se pueden establecer los marcos de variabilidad de los precios en un contexto 

en el cual no se pasa por alto la dualidad de las mercancías y el trabajo, en donde 

valor de cambio y valor de uso expresan los límites de la reproducción de la vida, 

la naturaleza y la actividad productiva, en condiciones en que el mercado coordina 

la división social del trabajo encaminada, en la persona de cada uno de los 
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capitalistas, a la obtención de la mayor plusvalía. En el acápite siguiente se aborda 

el proceso de reproducción del capital y la formación de los precios de producción. 

 

5.1.3.4. LA REPRODUCCION DEL CAPITAL GLOBAL Y EL PROBLEMA DE LA 

TRANSFORMACION DE VALORES A PRECIO DE PRODUCCION. 

 

Aunque es necesario presentar la reproducción del capital social integrada con la 

transformación de los valores a precios de producción, el procedimiento 

metodológico seguido por Marx de establecer las condiciones de la realización 

previamente al proceso de transformación, es imprescindible porque muestra los 

valores en las proporciones adecuadas al equilibrio de los intercambios, que luego 

serán sometidas a la transformación por la competencia capitalista. Por ello, mi 

punto de partida será la estructuración de un modelo de reproducción ampliada del 

capital en valores, para luego mostrar la manera en que opera el modelo bajo las 

condiciones del proceso de transformación. Los supuestos de partida, son en lo 

fundamental coincidentes, con los establecidos por Marx en el segundo tomo de 

su obra “El Capital”. 

 

El modelo pretende expresar la relación entre dos grupos de países (o regiones) a 

escala global, los desarrollados y los subdesarrollados, el esquema se escribe del 

siguiente modo: 
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ESQUEMA 5.1. EL SISTEMA DE REPRODUCCION GLOBAL 

 

 IA.-  Cc1A + Caf1A + V1A + P1A = þ1A  

 D 

 IIA.- Cc2A + Caf2A + V2A + P2A = þ2A  

        PSG(M) 

 IB.-    Caf1B + V1B + P1B = þ1B  

 S IIB.- Cc2B + Caf2B + V2B + P2B = þ2B  

 IE.-    Caf1E + V1E + P1E = þ1E  

 

TOTAL  Cc  + Caf  +  (V + P) = PSG(M) 

 

En donde: 

 

PSG(M): producto social global (mundial). 

D: países desarrollados. 

S: países subdesarrollados. 

IA: sector productor de “máquinas”. 

IB,IE: sectores productores de materias primas para IA y (IIA y IIB) respectivamente. 

IIA: Sector productor de bienes de consumo para los D. 

IIB: sector productor de bienes de consumo para los S. 

 

Cc: capital (societal) circulante principal; gasto en materias primas que al finalizar 

el proceso productivo queda en forma de “maquinas” (en el sector IA) y bienes de 

consumo (en el sector IIA y IIB), y que se necesita cambiar por nuevas materias 

primas para el proceso productivo del siguiente período. 

 

Caf: capital (societal) auxiliar y fijo; gasto en “máquinas” que al finalizar el proceso 

productivo queda en forma de materias primas (en los sectores IB y IE), bienes de 

consumo (sectores IIA y IIB) y “máquinas” (en el sector IA), y que en los primeros 
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dos casos se requiere cambiar por “máquinas” para reponer las que se han 

consumido en el período. 

 

C: capital (societal) constante, es la suma de Cc + Caf. 

 

V: capital (societal) variable; gasto en fuerza de trabajo que al finalizar el proceso 

productivo queda en forma de materia prima (IB y IE), “máquinas” (IA) o bienes de 

consumo (IIA y IIB)  y que en los dos primeros casos se requiere cambiar por 

bienes de consumo para reponer el desgaste de fuerza de trabajo. 

 

K: capital (societal) anticipado, es la suma C + V. 

 

P: plusvalía (excedente), que al finalizar el proceso productivo queda en forma de 

materia prima (IB y IE), “máquinas” (IA) o bienes de consumo (IIA y IIB) y que en los 

dos primeros casos se requiere cambiar por bienes de consumo (y lujo) para llenar 

las necesidades de los capitalistas. 

 

þ: producto social global por rama o sector. 

 

Este es un esquema de reproducción mundial ampliada, en el cual los sectores 

primarios se encuentran en los países subdesarrollados (aunque también poseen 

un sector IIB productor de bienes de consumo), mientras que en los países 

capitalistas desarrollados se establecen las industrias de producción de 

maquinarias (y otros materiales intermedios) que exportan hacia la periferia 

subdesarrollada, y de bienes de consumo para sus países (sector IIA). 

 

Las ramas o sectores se diferencian en cuanto al nivel tecnológico según su 

composición orgánica del capital, que en general podemos definir como: 

 

     
i

i

i
V

C
r       (85) 
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Donde “i” hace referencia a la rama o sector económico (se cambia la notación de 

la composición orgánica para no confundirla con las “n” ramas del estudio general 

posterior). Conviene expresar esta relación de la forma siguiente: 

 

     )1(
ii

rq       (86) 

 

Que al igual es un indicador de la composición orgánica del capital del sector “i”. 

Para poder comparar, de manera precisa, los grados tecnológicos de los sectores 

o ramas se requiere además, establecer el nivel tecnológico social o total 

(promedio): 

 

    )1(1
t

t

t

t
r

V

C
q 
















     (87) 

 

Definido esto, el nivel tecnológico de cada sector es más alto cuanto más elevada 

sea su composición orgánica del capital. Existen dos formas de hacer las 

comparaciones tecnológicas intersectoriales, de manera absoluta observando las 

“q” de cada sector, de modo que si qi > qj eso significa que el sector “i” es 

tecnológicamente superior al sector “j”; su composición orgánica es superior. Pero 

también se puede hacer una comparación relativa, para ello es necesario definir 

otra expresión más: 

 

     
t

i

i
q

q
Q       (88) 

 

Es decir, la relación entre el indicador de la composición orgánica del capital de la 

rama “i” con la composición orgánica de toda la sociedad (o total), aquellos 

sectores que sobrepasen este promedio social son las que poseen una tecnología 
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elevada, y las que se encuentren por debajo del promedio son sectores con baja 

tecnología. Se comprenderá que: 

 

     1



i

Q      (89) 

 

Es importante señalar desde este momento que si llamamos QD al indicador 

relativo de la composición orgánica del capital de los países o regiones 

desarrolladas, y QS al indicador de la composición orgánica de los países 

subdesarrollados, se evidencia que: 

 

     
SD

QQ 1      (90) 

 

Indicándonos que la economía de los países o regiones desarrolladas, poseen un 

nivel tecnológico más alto que se expresa en una composición orgánica del capital 

superior al promedio, y a la composición orgánica correspondiente a la economía 

de los países o regiones subdesarrolladas. 

 

Se puede estructurar un sistema tecnológicamente más avanzado en el cual 

existen dos productos de alta tecnología generados en los países desarrollados, 

se trata de materia prima sofisticada cĈ  y de maquinaria de alta tecnología afĈ , 

ambos tipos de mercancía son producidos sólo en los países desarrollados por los 

sectores IS y IR respectivamente. La materia prima sofisticada o de elevada 

tecnología, se requiere para producir la “maquinaria” sofisticada. El sector IA 

produce la maquinaria de baja tecnología para las ramas de los países 

subdesarrollados y para el sector IS en los países desarrollados, pero este mismo 

sector IA requiere de maquinaria sofisticada para su proceso productivo que debe 

adquirir de IR. Debe notarse que ahora esta rama IA aparece en los países 

(regiones) subdesarrollados. El esquema tecnológicamente más avanzado se 

puede representar del siguiente modo (el resto de símbolos ya han sido definidos): 
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ESQUEMA 5.2. EL SISTEMA DE REPRODUCCION GLOBAL 

  TECNOLOGICAMENTE AVANZADO 

 

 IS.- CcS + CafS + VS + PS = þS  

 D 

 IR.- RcĈ  + RafĈ  + VR + PR = þR  

        PSG(M) 

IA.- CcA + AafĈ  + VA + PA = þA  

IB.-   CafB + VB + PB = þB  

 S II.- Cc2 + Caf2 + V2 + P2 = þ2  

IE.-   CafE + VE + PE = þE  

 

TOTAL  Cc  + Caf + (V + P) = PSG(M) 

 

Las definiciones acerca de la composición orgánica del capital son válidas también 

para este modelo. 

 

La reproducción del producto social globalizado (PSGM) se asegura en la medida 

que todas las mercancías, tanto materias primas como “máquinas” y bienes de 

consumo, se realizan (comercian) de forma equilibrada; el diagrama de bloque que 

se presenta a continuación demuestra lo antes expuesto para el esquema 5.1: 
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ESQUEMA 5.3. REALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL GLOBALIZADO 

 

   IA.- Cc1A   +  Caf1A   +    V1A + P1A    = þ1A 

D 

   IIA.-  Cc2A   +  Caf2A    +    V2A + P2A    = þ2A 

               PSG(m) 

   IB.-         Caf1B    +     V1B + P1B    = þ1B 

S  IIB-    Cc2B  +  Caf2B   +     V2B + P2B    = þ2B   

   IE.-      Caf1E   +     V1E + P1E    = þ1E 

 

TOTAL  Cc   +  Caf   +    (V + P)     = PSG(m) 

 

En el esquema 5.3 se puede ver la realización o intercambios, entre los países 

desarrollados y subdesarrollados sobre la base de valores equivalentes. Es 

necesario decir que cada rectángulo (bloque) debe tener una entrada (llegada de 

flecha, compra) y una salida (inicio de flecha, venta). Supongamos que se ha 

finalizado la producción en un período determinado (un año, un quinquenio, etc.) 

de manera que, por ejemplo, en el sector IA se tiene un valor convertido en 

“máquinas” de Cc1A que se necesita convertir en materias primas, las que se 

producen en el sector IB, pero éste último necesita “máquinas” por un monto de 

Caf1B y bienes de consumo por un valor de V1B + P1B, que es el gasto (medido en 

valor trabajo) en que incurrió para producir materias primas por un valor de þ1B; 

por tanto este sector para poder llenar sus necesidades vende toda su materia 

prima a IA, el cual queda satisfecho, aunque no ha vendido sus “máquinas”, y 

luego, con el dinero, IB adquiere bienes de consumo del sector IIB por un valor de 

Caf2B, llenando el sector IB sus necesidades de estas mercancías. Pero aún faltan 

un par de intercambios, el sector IB tiene en forma de dinero un valor igual a Caf1B, 

por la venta de materias primas a IA, y el sector IIB tiene un valor en dinero de 

Caf2B por la venta de bienes de consumo a IB, ambos sectores requieren llenar sus 

necesidades de “máquinas” por un valor exactamente igual a sus respectivas 

cantidades de dinero. De este modo los dos sectores (IB y IIB) se dirigen a IA, que 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 258 

aún no ha vendido su cantidad de “máquinas” que produjo por un monto de Cc1A, y 

IB le compra Caf1B y IIB, Caf2B; de este modo todos los intercambios necesarios 

para comenzar el proceso productivo se realizan de forma equivalente, igual valor 

por igual valor. 

 

Para el caso del esquema tecnológicamente avanzado, los intercambios se 

pueden presentar: 
 

ESQUEMA 5.4. REALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL GLOBALIZADO 

 

   IS. CcS   +   CafS   +    VS + PS      = þS 

D 

   IR.   RcĈ    +  RafĈ     +     VR+ PR      = þR 

           PSG(M) 

   IA.    CcA   +   AafĈ     +    VA + PA     = þA   

 

   IB.          CafB    +     VB + PB     = þB 

S 

   II.    Cc2   +   Caf2   +     V2 + P2     = þ2   

 

   IE.       CafE   +     VE + PE     = þE 

TOTAL  Cc   +  Caf   +    (V + P)     = PSG(M) 

 

Ahora bien, estos esquemas de intercambios no varían para el caso en que se 

efectúa la reproducción ampliada del capital, los ciclos o secuencias de 

intercambios son los mismos, sólo que cada bloque lleva incorporado las 

magnitudes correspondientes a la acumulación, que se deducen de la plusvalía, 

(se simboliza la variable con el superíndice k), de acuerdo con las condiciones 

técnicas establecidas (las composiciones en que se combinan los insumos no 

humanos y la composición orgánica). Esto es, para el esquema 5.1: 
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ESQUEMA 5.5. REALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL GLOBALIZADO EN 

CONDICIONES DE REPRODUCCION AMPLIADA. 

 

   IA.- Ckc1A   +  C
kaf1A +    V

k
1A + Pc1A     = þ1A 

D 

   IIA.-  C
kc2A   +  C

kaf2A  +    V
k
2A + Pc2A     = þ2A 

                PSG(M) 

   IB.-         Ckaf1B   +    V
k
1B + Pc1B     = þ1B 

S  IIB-    C
kc2B +  C

kaf2B  +    V
k
2B + Pc2B     = þ2B   

   IE.-      Ckaf1E  +    V
k
1E + Pc1E     = þ1E 

 

TOTAL  Ckc   +  Ckaf  +    (Vk + Pc)      = PSG(M) 

 

Es evidente en el modelo que Pc ahora representa la suma de las plusvalías 

dirigidas al consumo de la clase capitalista en cada sector o rama de la 

producción. 

 

En la situación de reproducción ampliada cobra relevancia el problema del 

crecimiento balanceado, lo cual explicaré más adelante; asumiendo que esto se 

halla resuelto, es pertinente establecer cómo se soluciona el problema de la 

transformación desde el punto de vista de este modelo. 

 

Bajo reproducción ampliada o simple, se aplica el método de Marx para calcular la 

tasa de ganancia promedio, es decir, y tomando en cuenta la expresión (87): 

 

t

t

t

t
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t
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  (91) 

 

En donde Ki representa la suma del capital constante Ci más el variable Vi, de 

cada rama o sector. Y Pi la plusvalía (masa de plusvalía) sectorial o ramal. 1

tg  

simboliza la tasa de ganancia media. Y 1

t
P  representa la tasa de plusvalía (Pt/Vt) 
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de toda la sociedad o total (promedio). Con esta fórmula se puede calcular la 

ganancia media de cada sector, o bien: 

 

     
1.
timi

gKg       (92) 

 

Basados en estas expresiones matemáticas se estructura el sistema de 

ecuaciones tipo esquema 5.1, en donde se muestra el proceso de redistribución 

de la plusvalía: 

 

ESQUEMA 5.6. EL SISTEMA DE REPRODUCCION GLOBAL: 

  TRANSFORMACION DE VALORES A PRECIOS DE 

  PRODUCCION. 

 

 IA.-  Cc1A + Caf1A + V1A + gm1A = þP1A  

 D 

 IIA.- Cc2A + Caf2A + V2A + gm2A = þP2A  

          PSG(M) 

 IB.-    Caf1B + V1B + gm1B = þP1B  

 S IIB.- Cc2B + Caf2B + V2B + gm2B = þP2B  

 IE.-    Caf1E + V1E + gm1E = þP1E  

 

TOTAL  Cc  + Caf  +  (V + P) = PSG(M) 

 

En donde þPi representa los precios de producción de cada sector. La fórmula 

(91), por su parte, puede transformarse para tomar en cuenta la influencia de la 

composición orgánica o las diferencias tecnológicas intersectoriales en el proceso 

de redistribución de la plusvalía, esto es, tomando en cuenta (85), (86), (88), (91) y 

(92): 
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1

1

..
..

tii

t

tii

mi
PQV

q

PqV
g      (93) 

 

Llegados a este nivel, se vuelve necesario hacer un supuesto simplificador para 

observar solamente el efecto de las diferencias tecnológicas o de la composición 

orgánica, en el proceso de redistribución de la plusvalía entre las ramas o 

sectores. El supuesto consiste en asumir una tasa de plusvalía o explotación del 

trabajo asalariado igual al 100%, de este modo 11 
i

P  y, en consecuencia, 

también:  11 
t

P ; es decir, la tasa de explotación de toda la sociedad es igual al 

100%. Bajo estas condiciones (93) se puede volver a escribir como: 

 

iimi
QVg .      (94) 

 

Sustituyendo (94) en el esquema 5.6, podemos escribir un esquema 5.7 en el que 

es posible observar el proceso de redistribución de la plusvalía y la generación, 

por ende, de la ganancia media: 
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ESQUEMA 5.7. EL SISTEMA DE REPRODUCCION GLOBAL: 

  TRANSFORMACION DE VALORES A PRECIOS DE 

  PRODUCCION. 

 

 IA.-  Cc1A + Caf1A + V1A + V1A.Q1A = þP1A  

 D 

 IIA.- Cc2A + Caf2A + V2A + V2A.Q2A = þP2A  

           PSG(M) 

 IB.-    Caf1B + V1B + V1B.Q1B = þP1B  

 S IIB.- Cc2B + Caf2B + V2B + V2B.Q2B = þP2B  

 IE.-    Caf1E + V1E + V1E.Q1E = þP1E  

 

TOTAL  Cc  + Caf  +  (V + P)    = PSG(M) 

 

Teniendo en cuenta que bajo el supuesto de tasa de plusvalía del cien por ciento 

Pi = Vi, en el esquema 5.7 es evidente que aquellos sectores que tienen una 

composición orgánica del capital mayor que el promedio, 1
i

Q , obtendrán una 

ganancia superior a su plusvalía, mientras que los que tengan la situación 

contraria recibirán una ganancia inferior a su plusvalía. Si, por ejemplo, en el 

esquema 5.7 se acepta que: 

 

EBABA
QQQQQ

12211
1      (95) 

 

Aunque 
SD

QQ 1 ; entonces, en ese caso, se observan las transferencias de 

plusvalías entre los distintos sectores, unos cediendo valor (los de composición 

orgánica baja: IIA, IIB y IE) y otros absorbiendo (los de composición alta: IA, IB). Al 

igual se puede observar entre los distintos países o regiones, los países 

subdesarrollados “S” cediendo valor a los países desarrollados “D”.  Obviamente si 

una rama tuviese un indicador “Q” igual a la unidad, significaría que esta rama o 

sector no recibe ni cede plusvalía de/a otros sectores, su nivel tecnológico sería 

igual al promedio y su masa de ganancia sería igual a su masa de plusvalía, su 
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tasa de ganancia individual igual a la tasa de ganancia media. Es fácil demostrar 

en el esquema 5.7 que la suma de las ganancias medias de todas las ramas es 

igual a la suma de las plusvalías de las mismas, es decir: 

 

   
iiiimi

PVQVg .      (96) 

 

Hasta aquí, aparte de las estructuras de los modelos de reproducción, los 

esquemas son similares a los presentados por los seguidores de la “Objeción de 

Bortkiewicz”, es decir, el esquema de equilibrio antes de la transformación, tanto 

para reproducción simple como ampliada, aparentemente ha dejado de serlo, 

después de la transformación de valores a precios de producción, las ramas que 

poseen mayor composición orgánica del capital parecen producir más de lo que se 

requiere para el proceso de reproducción, mientras que lo contrario ocurre en las 

que muestran una baja composición orgánica (compárese, por ejemplo, el 

esquema 5.7 con el esquema 5.2, asumiendo reproducción simple). Y aquí es 

donde se vuelve importante señalar el verdadero problema para Marx, a él no le 

interesa presentar los precios específicos a que se venden las mercancías, con su 

“precio de producción” lo que quiere es mostrar la manera en que se ha 

redistribuido la plusvalía en concordancia con las composiciones del capital, lo que 

le importa es establecer claramente cómo algunos capitales deben ceder valor a 

otros en su proceso de competencia; sin embargo, y aquí su limitación, no nos 

presenta el mecanismo de traslado de estos valores entre las ramas, no lo hace 

porque su esquema se refiere a ramas aisladas. Si Marx hubiese planteado el 

problema en el contexto de la reproducción del capital (o a la inversa), hubiese 

presentado, probablemente, una explicación de la manera en que se transfiere el 

valor a través del proceso de formación de sus “precios de producción”. 

 

Voy a presentar una explicación sintética del mecanismo que Marx dejó 

inconcluso. Utilizaré un esquema bloque más simplificado, y partiré del esquema 

5.7, en el cual ya se ha dado el proceso de transformación de valores a precios de 

producción, esta vez supondré condiciones de reproducción ampliada; por lo tanto, 
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de las ganancias medias 
mi

g  obtenidas por los sectores se tienen que deducir los 

montos de acumulación del capital, los niveles de consumo de los capitalistas se 

verán afectados debido a la transferencia de las plusvalías, no obstante, la 

plusvalía total del sistema destinada para el consumo de la clase capitalista no 

quedará alterada, o sea: 

 

      
mcicic

gPP     (97) 

Esto se puede comprobar, teniendo en cuenta que (97) también se puede escribir 

como: 

 

      )()(
iimiiiic

PNgPNPP   (98) 

 

En donde Ni representa la tasa de acumulación de la rama “i”; de tal manera que si 

se toma en consideración la expresión (96) la comprobación es evidente. De la 

misma forma, la suma de todos los precios de producción es igual a la suma de 

los valores, es decir: 

 

      
iPi

þþ)(MPSG    (99) 

 

El esquema 5.8 muestra la manera en que se forman los precios de producción de 

Marx a través de intercambios no equivalentes, pero que no pueden transgredir la 

necesidad de reproducción del sistema, veamos: 
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ESQUEMA 5.8. REALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL GLOBALIZADO: 

TRANSFORMACION DE VALORES A PRECIOS DE PRODUCCION Y LOS 

INTERCAMBIOS NO EQUIVALENTES.CASO DE REPRODUCCION AMPLIADA. 

 

   IA.- Ckc1A  +  C
kaf1A   +   V

k
1A + gmc1A    = þP1A 

D 

   IIA.-  C
kc2A  +  C

kaf2A    +   V
k
2A + gmc2A    = þP2A 

               PSG(M) 

   IB.-         Ckaf1B    +   V
k
1B + gmc1B    = þP1B 

S  IIB-    C
kc2B +  C

kaf2B   +   V
k
2B + gmc2B    = þP2B   

   IE.-      Ckaf1E   +   V
k
1E + gmc1E    = þP1E 

 

TOTAL  Ckc   +  Ckaf   +   (Vk  + Pc)      = PSG(M) 

 

Las líneas a trazos indican las ventas-compras a precios por debajo del valor, 

mientras que las líneas continuas indican las compras-ventas a precios por encima 

del valor. De este manera, el sector (rama) IB productor de materias primas para IA 

vende toda su producción a ese sector por debajo del valor, no obstante el sector 

IB le compra bienes de consumo a IIB por debajo del valor, es evidente que lo que 

gana IB en su compra ventajosa con IIB lo pierde, todo o en parte, en su 

intercambio desigual con IA, el resultado va a depender de su composición 

orgánica relativa a los demás sectores, que ya conocemos por la expresión (95). 

Pero aún faltan las compras que las ramas IIB y IB deben hacer en la rama IA de 

los países (regiones) desarrollados; la rama IA, como se ha establecido, posee una 

composición orgánica del capital elevada en relación con IB y IIB de modo que 

puede vender su producto, “máquinas”, por encima de su valor a ambas ramas 

subdesarrolladas. De este modo, este ciclo se ve completado, la rama IA ha 

conseguido la materia prima que necesitaba mientras que el sector IB ha llenado 

sus necesidades de bienes de consumo y de capital auxiliar y fijo, por su parte la 

rama IIB ha podido también obtener sus “máquinas”. 
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Lo que el proceso de transformación en precios de producción señala, desde el 

punto de vista de Marx, es que a pesar de que los intercambios han ocurrido de 

forma no equivalente, el efecto final ocurre sobre la plusvalía (ganancias) de los 

sectores. En el ejemplo, como la rama IA es la que posee la más alta composición 

orgánica del capital, verá aumentar su masa de plusvalía gracias a que pudo 

vender por encima de su valor, extrayendo plusvalía de las ramas IIB y IB con 

menores composiciones orgánicas, pero también la rama IA se ve favorecida por 

comprar por debajo de su valor las materias primas que necesita. Por ello los 

sectores que ceden plusvalía verán reducirse la masa de ésta, como 

consecuencia de haber pagado precios por encima del valor y haber vendido a 

precios por debajo del valor. No obstante, a pesar de todos estos cambios no 

equivalentes, tanto en la rama desarrollada como en la subdesarrollada, los 

recursos necesarios para iniciar eficazmente el proceso reproductivo está 

asegurado, esto es, posee las magnitudes que se observarían si las mercancías 

se venden a su valor; por el contrario, las magnitudes de plusvalía que cada sector 

retira de todo el fondo de plusvalor creado en la economía, será mayor que la 

plusvalía individual para las ramas con alta composición orgánica del capital, y 

menor para las que poseen una baja composición orgánica. 

 

Cuando el proceso de los intercambios se ha completado en todas las ramas, 

algunas de las ramas de baja composición pueden comprar a precios más bajos 

del valor, pero vender también a precios más bajos y comprar a precios más altos 

a otras ramas, cediendo plusvalía, de manera similar algunas ramas pueden 

comprar a precios más bajos del valor a las ramas menos desarrolladas, pero 

enseguida vender a precios más bajos y comprar a precios más altos a ramas más 

desarrolladas y, sin embargo, obtener una ganancia diferencial, obviamente 

pueden haber ramas que sólo ganan; el resultado final, que son los precios de 

producción de Marx, con la economía en condiciones de iniciar un nuevo proceso 

de reproducción ampliada (o simple), muestra que algunas ramas han acumulado 

plusvalía a expensas de otras, mas, no obstante, la suma de los precios de 

producción es igual a la suma de los valores, y la suma de las ganancias [plusvalía 
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de la rama i más(menos) transferencia] es igual a la suma de las plusvalías en la 

reproducción simple, o la suma de las plusvalías para el consumo capitalista en el 

caso de la reproducción ampliada. 

 

Los precios específicos en que se intercambian las mercancías no pueden 

observarse, si bien se pueden obtener los valores relativos de las transacciones; al 

parecer, Marx pretendía probablemente abordar la determinación del valor de 

producción específico en una fase posterior. 

 

En el siguiente período (año, quinquenio, etc.) cuando el proceso de producción 

ha finalizado, se vuelven a efectuar los intercambios no equivalentes sobre la base 

de una nueva acumulación. El proceso puede sufrir cambios si se modifica la 

composición orgánica, la rotación del capital o los salarios (la tasa de explotación), 

pero mientras la reproducción no se detenga la economía capitalista continuará 

con su crecimiento balanceado, que, como Marx estableció, debe darse en medio 

de muchas vicisitudes propias de este sistema. 

 

Conviene en este momento retomar las variaciones en los salarios y su efecto en 

el precio de producción; es posible sostener que lo que Marx pretendía era 

mostrar que si se daba un proceso de redistribución de la plusvalía entre los 

trabajadores y los capitalistas, a favor de los primeros, esta situación repercutiría 

en la formación de los precios de producción reduciendo la masa total de plusvalía 

que los capitalistas se tienen que repartir en proporción a su capital, y viceversa. 

Marx notó, en su incipiente análisis, que cuando se variaban los precios del capital 

constante su modelo sufría cambios y desajustes importantes. Pero esta es una 

consecuencia lógica y explicable, las variaciones de salarios modifican la plusvalía 

porque ambos conforman el nuevo valor creado por el obrero, de modo que los 

capitalistas verán afectada la plusvalía total a distribuir, pero si lo que ocurre es 

que cambian los precios del capital constante, la plusvalía conjunta no puede ser 

modificada porque esta clase de capital no crea valor, de nuevo lo que ocurre es 

simplemente que las desviaciones de los precios del capital constante con 
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respecto a sus valores sólo es un mecanismo que permite la redistribución de la 

plusvalía entre los capitalista según sus proporciones de capital invertido. Pero en 

su modelo aislado Marx no percibió que los cambios de precios del capital 

constante debían ocurrir necesariamente, ello sólo lo hubiese podido ver si el 

modelo se hubiese planteado de forma integrada, es decir, considerando tanto la 

reproducción del capital como la transformación de valores en precios de 

producción. 

 

No obstante, si a lo que Marx quería referirse era a un aumento del precio del 

capital constante similar al de los salarios antes de efectuar la transformación, la 

situación parece irrelevante, visto en un modelo aislado; en un modelo integrado 

daría la impresión que la empresa puede vender a un precio que le permita 

recuperar la plusvalía que cedió, en el proceso previo, lo cual es imposible dado 

que su composición orgánica y su situación en el sistema interramal no ha 

cambiado. En este caso la rama seguirá cediendo la plusvalía que le corresponde 

entregar a las otras ramas con elevadas composiciones orgánicas. En la solución 

de este problema tan intrincado, se muestra la virtud de considerar el modelo de 

transformación de Marx en el contexto de la reproducción del capital, que al fin y al 

cabo es lo que le da vida al modo de producción capitalista. 

 
5.1.3.5. EL MODELO DE CRECIMIENTO EQUILIBRIO-DESEQUILIBRIO. 

 

Este modelo es bastante peculiar porque, por un lado, necesita de los 

intercambios no equilibrados para que la competencia del capital impulse el 

crecimiento, sin una redistribución de la plusvalía en función del capital invertido el 

sistema económico capitalista no funciona; por otro lado, aunque el intercambio 

ocurra de forma no equivalente, los medios de producción y el valor de la fuerza 

de trabajo deben ser asegurados de acuerdo a las proporciones de la 

reproducción capitalista para que la economía crezca, en otras palabras deben 

generarse unas tasas de acumulación de equilibrio que aseguren la acumulación 

acorde con la reproducción del capital. 
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Los modelos presentados en el apartado cinco, son casos particulares de una 

situación más general en la cual pueden existir una multitud de ramas. A pesar de 

ello, y aunque no es necesario, he decidido no desagregar el sector II de Marx 

más que en dos ramas, una para los países desarrollados y otro para los 

subdesarrollados, no obstante el sector I, sufre toda la desagregación posible, está 

claro que una desagregación similar se puede hacer en el sector II, lo que 

solamente aumentaría la cantidad de ecuaciones. Por tanto hay n ramas, las n-2 

del sector I y las dos ramas (n-1 y n) del sector II. En base a ello puedo escribir el 

sistema ramal globalizado de la siguiente forma: 

 

ESQUEMA 5.9. EL SISTEMA DE REPRODUCCION GLOBAL 

 

 IIn  Cc2n  + Caf2n  + V2n    + P2n    = þ2n  

  I1   Cc11    + Caf11    + V11    + P11   = þ11 

 D I2   Cc12      + Caf12    + V12    + P12    = þ12  

 . . . . . . . 

 IK Cc1K      + Caf1K  + V1K    + P1K   = þ1K 

 

          PSG(M) 

 IK+1 Cc1(K+1)  + Caf1(K+1) + V1(K+1) + P1(K+1) = þ1(K+1)  

 IK+2 Cc1(K+2)  + Caf1(K+2) + V1(K+2) + P1(K+2) = þ1(K+2)  

 S . . . . . . . . 

 In-1 Cc1(n-2)   + Caf1(n-2) + V1(n-2) + P1(n-2) = þ1(n-2) 

  IIn-1 Cc2(n-1)     + Caf2(n-1) + V2(n-1) + P2(n-1) = þ2(n-1)  

 

El problema con este sistema, una vez establecidas las relaciones entre las ramas 

de los países desarrollados y subdesarrollados (o bien de regiones), consiste en 

determinar las tasas de acumulación que permiten un crecimiento balanceado 

(con reproducción y al mismo ritmo). Para calcular esas tasas, me he apoyado en 

el procedimiento matemático utilizado por el profesor Dadayán (1980) para 
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obtener las mismas tasas, en el modelo bisectorial de Marx. Con el modelo 

multisectorial, obviamente, el procedimiento se volvió mucho más complejo, las 

fórmulas en ciertos momentos parecían inmanejables, sin embargo, fue posible 

sintetizarlas y encontrar los resultados relativos a las tasas de acumulación de 

equilibrio. 

 

Para explicar el proceso empecemos haciendo unas breves definiciones: 

 

r = C:V = (Cc:V)+(Caf:V) = m + ñ    (100) 

 

Se trata de la composición orgánica del capital. Conviene diferenciar entonces, las 

subcomposiciones o coeficientes capital circulante-capital variable “m” y capital 

auxiliar y fijo-capital variable “ñ”, iguales a sus tasas de cambio con respecto a V: 

 

 m = Cc:V = Cc:V; ñ = Caf:V = Caf:V  (101) 

 

Volvamos a definir ahora, por comodidad, la tasa de plusvalía: 

 

V

P
ZP 1 ;   de modo que: þ = C + V + P = (r + Z + 1)V (102) 

 

Es importante definir el coeficiente ramal de la producción, esto es: 

 

j

i

þ

þ


j
S       (103) 

En donde una vez que se establece “i”, se divide su producto entre el producto de 

las otras ramas “j”. Evidentemente para j=i, Si = 1. 
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Escribiendo la tasa de acumulación, se tiene: 

 

    





VC
N      (104) 

 

Ahora conviene establecer unos supuestos dinámicos: 

 

V

V




þ

þ
 y N

r

Z

V

V

)1( 



    (105) 

   

Que se obtiene de 104 y bajo el supuesto de que (C/V) = (C/V). Por lo tanto, se 

puede escribir: 

 

n

n

1-n

1-n

2-n

2-n

2

2

1

1

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ 












.......     (106) 

 

Si además definimos: 

 

)1( 


i

i

i
r

Z
a ;    para i:1,2,3,…,n   (107) 

 

Que como puede observarse representa la tasa de ganancia del sector “i”. 

 

Combinando (105), (106) y (107), se obtiene: 

 

nnnnnn
NaNaNaNaNa 

 11222211
.....    (108) 

 

La ecuación (108) nos permite construir n ecuaciones, de las cuales una es 

redundante; de ello resulta que tenemos n-1 ecuaciones con n incógnitas, sin 
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embargo, de las condiciones de equilibrio balanceado para la reproducción, o sea, 

por ejemplo, en el caso del esquema 5.5: 

 

E

k

B

k

B

k

A

k

A

k afCafCafCafCafC
12121


1A

þ    (109) 

 

es posible obtener la ecuación n, de modo que podemos escribir el siguiente 

sistema general: 

 


























n

i
ii

n

i
iiii

n

ij
j

iiijij

BHNBa

niNanNa

11

1

1,...,2,1:;0)1(



   (110) 

 

En la ecuación,  es el parámetro tecnológico-social que depende de las 

composiciones orgánicas o de sus componentes, es decir mi y ñi, por tanto, en 

general: 

 

)1( 


ii

i
i

Zw

u
      (111) 

 

En donde wi y ui pueden ser ri, mi o ñi (en algunos casos w = u); por otra parte, 

tanto H como B son parámetros que dependen de las relaciones entre los 

productos de las distintas ramas, esto es dependen de los valores de las Sj. La 

obtención de la ecuación enésima es tediosa, pero el procedimiento es simple en 

términos matemáticos (ver anexo 5). Para iniciar el proceso de deducción, basta 

con sustituir en (109) según Ckafi = (Cafi + Cafi) y tomar en cuenta las 

expresiones (100) a (108) definidas más arriba. 

 

La solución del sistema puede ser presentada con ayuda de la notación matricial, 

esto es: 
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11
.

nnnn
SNA       (112) 

 

En donde Ann representa la matriz con n-1 filas de coeficientes a  y la fila n de 

coeficientes Ba ; Nn1 es el vector de las tasas de acumulación de las ramas, o 

sea las incógnitas, y Sn1 es el vector columna de las expresiones del lado derecho 

del sistema de ecuaciones (110), compuesto por n-1 elementos iguales a cero y 

un elemento igual a  ii
BH   que corresponde a la ecuación n del sistema 

(110), de modo que: 

 

    SAN .1       (113) 

 

Que nos permite obtener las tasas de acumulación que aseguran el crecimiento 

balanceado del sistema con intercambios no equivalentes o, lo que es lo mismo, a 

precios de producción. 

 

El modelo puede ser considerado para un caso más general, en el cual el sector II 

se encuentra más desagregado, en tales condiciones existirían n- ramas del 

sector I, en donde  es un número entero positivo, y  ramas del sector II. La 

solución por el método matricial es totalmente similar al caso anterior para el 

sistema general de ecuaciones (110). 

 

La solución general para las tasas de acumulación en el modelo 110 es (ver anexo 

6): 

 

ni
B

BH

a
N

jj

jj

i

i
,...,2,1:;

1












 








   (114) 
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Las cuales pueden ser analizadas de forma análoga al caso bisectorial del modelo 

de Marx. Conociendo, por tanto, las elasticidades composición orgánica tasa de 

explotación, es posible conocer las relaciones entre los diferenciales de las tasas 

de acumulación y los diferenciales de las tasas de plusvalía, esto es, en forma 

matricial: 

 





 dd

)(

)(
    (115) 

 

Un aspecto importante que se desprende del modelo equilibrio-desequilibrio global 

consiste en que es posible demostrar que la redistribución de la plusvalía, y por 

ende la transferencia de valor, debe aumentar, de acuerdo con la teoría de Marx, 

fundamentalmente por tres factores: 

 

i) Aumento de la masa de trabajo o del capital variable que eleva la masa de 

plusvalía. 

ii) Aumento de la potenciación de la capacidad productiva del obrero a través 

de mejoras tecnológicas reflejadas en la composición orgánica del capital. 

iii) Elevación del grado (tasa) de explotación del trabajador. 

 

Para darle una naturaleza cuantitativa a estas conclusiones de Marx, es necesario 

transformar la superficial expresión de la ganancia media en una rama de 

producción (país, sector), o sea: 

 

    gmi = Ki . g1
t      (116) 

 

En donde gmi es la ganancia media del sector (país) “i”; Ki  es el capital anticipado 

y g1
t es la tasa de ganancia media de la economía (que puede ser mundial). 
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Esta fórmula (116) debe transformarse, como se decía, por operaciones 

matemáticas para deducir una expresión más esencial, que se puede escribir: 

 

    gmi = Vi . P1
 t . Qi      (117) 

 

En donde Vi es el capital variable, P1
t la tasa de explotación media de toda la 

economía mundial y Qi es el indicador de la composición orgánica del capital de la 

rama (sector o país) “i” con respecto a la composición de toda la sociedad. Si 

aplicamos el cálculo diferencial en (117) se tiene: 

 

dgmi = dVi. P1
 t.Qi + Vi.P1

 t.dQi + Vi.dP1
 t.Qi   (118) 

 

En otras palabras, el incremento de la ganancia media sólo puede ser el resultado 

de un aumento de la cantidad de fuerza de trabajo utilizada (dV i), de un 

incremento relativo de la composición orgánica (dQi) y de un aumento de la tasa 

media de explotación (dP1
t), que es lo que Marx estableció en su teoría del valor 

trabajo, y que antes se había mencionado. 

 

Teniendo en cuenta que Vi es igual a Pi/P1
i, la expresión dVi se puede escribir 

como: 

     Vi(P

i - P1
i)     (119) 

 

en donde P1
i es el ritmo de crecimiento de la tasa de explotación del sector o país 

“i” mientras que P

i es la tasa de crecimiento de la masa de plusvalía. De este 

modo (118) puede transformarse en: 

 

dgmi = Vi(P

i - P1
i).P1

 t.Qi + Vi .P1
 t .dQi + Vi.dP1

 t.Qi  (120) 

 

Estas conclusiones tienen una importancia fundamental para la economía 

internacional capitalista, pues llevan a determinar que los países con mayor nivel 
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de capital total invertido, con una composición orgánica elevada y una tasa de 

explotación inferior a la promedio (es decir, suponiendo que P1
i  = P

i = 0 de tal 

manera que dP1
t es resultado del aumento de las tasas de explotación de los otros 

sectores, y además que P1
i < P1

 t), obtienen incrementos de su ganancia media 

que deben provenir de otros sectores o países en los cuales ocurre una situación 

contraria. 

 

Existe un aspecto interesante que se puede hacer notar en el proceso de 

reproducción del capital y la formación de los precios de producción. Ha quedado 

claro en el acápite anterior que los montos que se destinan a la acumulación, 

aunque son calculados con las tasas de acumulación sobre la plusvalía, se 

deducen de la ganancia media que se genera en cada sector en el proceso de 

transformación, de este modo el sector i sólo podrá realizar la acumulación sin 

problemas siempre que la magnitud de su ganancia media sea mayor que el 

monto determinado para la acumulación, esto es: 

 

    
itii

KgPN .. 1      (121) 

 

Pero haciendo las sustituciones pertinentes se tiene: 

 

    
)1(

)1(.

tt

iit

ii
rV

rVP
PN




      (122) 

 

En donde transformando las expresiones notables y despejando Ni se puede 

sintetizar: 

 

    
i

i

t

i
Q

P

P
N .

1

1

       (123) 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 277 

De este modo: entre más alta sea la explotación en el país i con relación a los 

demás países (es decir a la tasa de plusvalía promedio), es más probable que la 

desigualdad no se cumpla y el proceso de acumulación en el país o sector i se 

verá entorpecido. De manera similar entre más atrasado tecnológicamente sea el 

país o sector i relativamente a los demás (o sea una baja Q i), mayor probabilidad 

existirá de que este país no pueda llevar a cabo su proceso de reproducción 

ampliada. 

 

No existe duda que los países subdesarrollados tienen como una característica 

principal el atraso tecnológico, mientras que, aunque es un tema controvertido, la 

evidencia parece indicar que también los países o regiones subdesarrolladas 

muestran mayores niveles de explotación del trabajo asalariado. 

 

En tanto las regiones o países subdesarrollados transfieren valor a las naciones 

desarrolladas, las posibilidades de experimentar un entorpecimiento del proceso 

productivo son amplias; en tal caso toda la reproducción global se puede ver 

comprometida, por lo que los procesos de endeudamiento no sólo representan 

una conveniencia para los países subdesarrollados sino también para los que 

tienen elevado desarrollo. Por otra parte, es interesante notar que los recursos de 

los créditos tienen su fuente en el valor transferido a través del proceso de la 

formación de los precios de producción. 

 

El modelo de crecimiento marxista de equilibrio-desequilibrio muestra, al igual que 

el modelo bisectorial, la imperante necesidad de la vigencia de la racionalidad 

reproductiva, y la difícil posibilidad de que la economía capitalista se desenvuelva 

sin conmociones de carácter económico, social y político. 
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5.1.3.6. EL PODER EMPIRICO DEL MODELO DE CRECIMIENTO EQUILIBRIO-

DESEQUILIBRIO Y DEL MODELO DE MARX. 

 

En este apartado se presenta la contribución que el modelo de crecimiento 

equilibrio-desequilibrio ha recibido de los estudios más recientes de las escuelas 

marxistas que utilizan los procedimientos de la programación matemática y el 

análisis insumo-producto15. Pero al mismo tiempo se hace una crítica en el ámbito 

técnico de las conclusiones a las que llegan estas escuelas en sus estudios 

empíricos. 

 
5.1.3.6.1. La matriz insumo-producto y la aplicación empírica del modelo 

marxista de crecimiento equilibrio-desequilibrio y por ende al modelo de 

Marx. 

 

La evidencia empírica de la teoría valor-trabajo de Marx ha sido siempre un 

enigma, quizás la mayoría de sus defensores e incluso de sus detractores, están 

de acuerdo en que esta teoría no presenta problemas cuando se analiza en 

condiciones muy simples (economía mercantil simple, p.e.); no obstante, los 

caminos se bifurcan cuando la teoría de Marx se busca evidenciar en los procesos 

que se generan en el sistema económico, y en su funcionamiento como un todo. 

Los marxistas, fieles a Marx, defienden la teoría de la explotación que se 

desprende del enfoque valor trabajo, y afirman sus consecuencias bastante 

desastrosas al menos para los sectores mayoritarios de la sociedad y, en el caso 

extremo, para toda la sociedad. Sin embargo, los detractores aducen que, primero, 

para poder hacer todas esas deducciones tendrían que ser capaces de evidenciar 

en el sistema económico el funcionamiento de la teoría del valor-trabajo, con todas 

las categorías propuestas por Marx, y, segundo, mostrar empíricamente la forma 

en que el sistema intrínsecamente lleva a consecuencias desastrosas. Mientras 

eso no se logre de modo “convincente”, en opinión de éstos, debe considerarse la 

                                                         
15

 Para una explicación en detalle de los métodos empíricos usados por estas escuelas y de su aplicación a la 

economía española, consultar Guerrero, Diego (1999); http//pc1406.cps.ucm.es/libros/ 
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teoría del valor trabajo de Marx como una teoría primitiva y atenerse a los 

enfoques que parten del comportamiento de precios, mercados y agentes 

económicos que, por lo general, poseen un aparato empírico bastante coherente. 

Sorprende quizás, siempre que no se atienda al carácter socio-político de su 

origen, que estas teorías concluyan en un capitalismo equilibrado y estable, y no 

en el desastre que predice el marxismo. 

 

Naturalmente, el poder explicativo del marxismo, aún sin la existencia de un 

aparato empírico, ha mantenido vivo su espíritu teórico y su influencia, pero las 

escuelas marxistas que han realizado estudios empíricos han abierto una 

posibilidad con el uso de la matriz insumo-producto y la programación matemática 

de crear un aparato empírico para la teoría del marxismo. 

 

Al momento en que Marx presenta el proceso de transformación de valores a 

precios de producción, no sólo se levanta una crítica a su coherencia lógica que 

aquí se ha dejado sin validez con el modelo equilibrio-desequilibrio, sino que se 

plantea: “Muy bien, pero cómo se evidencia eso en la práctica”. La respuesta es: 

haciendo uso de la matriz insumo-producto. 

 

Resumiré mucho este proceso, por los obvios problemas de espacio en la tesis, 

pero quienes estén familiarizados con las Cuentas Nacionales y el proceso 

insumo-producto comprenderán muy bien el significado empírico de esta 

explicación. 

 

Es posible con la información de las Cuentas Nacionales (jornadas trabajadas, 

horas trabajadas, salarios por tiempo, etc.) construir una vector de coeficientes de 

trabajo directo (“nuevo valor creado” en trabajo abstracto) que se puede llamar 

(a0), luego es conocido que los países que han elaborado una matriz insumo-

producto poseen la información pertinente para construir una matriz de 

coeficientes técnicos de insumos directos que podemos denominar A, y con la 
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información acerca del capital fijo, es posible construir una matriz de depreciación 

que podemos llamar D. 

 

Si llamamos (v) al vector de los valores unitarios de los bienes medidos en trabajo 

abstracto, podemos encontrar este vector haciendo uso del método elaborado por 

Leontief, esto es, los valores de los bienes se pueden escribir, dadas todas las 

definiciones, como: 

 

(v) = (a0) + (v)(A+D)    (124) 

 

El problema histórico del carácter empírico de la teoría marxista ha consistido en 

cómo estimar (v), la expresión (124) nos presta esa posibilidad, simplificando: 

 

(v)[I – (A + D)] = (a0)    (125) 

 

En la expresión, [I – (A + D)] es la llamada matriz de Leontief, su inversión nos 

permite encontrar los valores-trabajo de los bienes de la economía, es decir: 

 

    (v) = (a0)[I – (A + D)]-1    (126) 

 

Este es el resultado obtenido por las investigaciones empíricas de las escuelas 

marxistas, pero una vez obtenido esto se han concentrado en saber la forma en 

que se pueden calcular los “precios de producción” y la “tasa de ganancia media”, 

las razones al parecer se encuentran vinculadas a la necesidad empírica de 

aproximarse, por esta vía, a los precios en el mercado (también llamados precios 

efectivos). 

 

Aunque, evidentemente, es posible pasar de la expresión (126) al modelo de 

crecimiento equilibrio-desequilibrio inspirado en la tradición marxista, o al modelo 

bisectorial de Marx, el principal problema empírico que se presenta es la 

inexistencia de información acerca del valor de la fuerza de trabajo. Pero no es un 
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secreto que este valor, dada la definición de Marx, difícilmente puede ser deducido 

como un coeficiente técnico, es ésta una variable socioeconómica, e incluso con 

importantes connotaciones políticas, a pesar de ello no es indeterminada, puede 

obtenerse a través del establecimiento de una “canasta de bienes” para los 

trabajadores, cómo se debe hacer, éste es un gran problema que ha sido tratado 

en el capítulo IV, sin embargo no es una tarea imposible, demás está decir que la 

peor forma es asumiendo el consumo vigente de los sectores asalariados; 

supongamos, por lo tanto, que se obtiene por un método científicamente legítimo; 

con la “canasta de bienes” determinada se obtiene, aplicando (v), el valor de la 

fuerza de trabajo por ramas; conociendo esta variable se calculan las tasas de 

explotación ramal o sectorial, y con ello se construye el modelo macroeconómico 

según el esquema 5.9. 

 

Con el modelo equilibrio-desequilibrio, se encuentran las tasas de acumulación 

balanceadas, se transforman los valores a precios de producción, se analiza la 

influencia de la composición orgánica y las tasas de plusvalía, se obtiene la 

ganancia media, y se establece el proceso de transferencia de valores. Toda esta 

información, empezando por la determinación del valor de la fuerza de trabajo, es 

vital para el proceso de desarrollo y de políticas económicas. 

 

Ahora bien, la investigación empírica que se ha esbozado no requiere el abandono 

de los preceptos fundamentales del marxismo acerca de la teoría del valor-trabajo, 

es decir, se encuentra inmersa en el espíritu del enfoque genuino de Carlos Marx. 

 
5.1.3.6.2. La determinación de los “precios de producción unitarios” y la 

“tasa media de ganancia” en las investigaciones empíricas de las escuelas 

marxistas. 

 

El valor de la fuerza de trabajo para las investigaciones empíricas de las escuelas 

marxistas es un hecho, consiste en la canasta o cesta de bienes que consumen la 

clase asalariada, pero resulta que ésta se encuentra afectada por el proceso de 
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transformación de valores a precios, de modo que, según sus opiniones, debe ser 

valorada con los precios de producción. Hay que señalar de inmediato que ésta es 

una necesidad del modelo que utiliza los teoremas matemáticos de los valores 

propios (autovalores) y vectores propios (autovectores); no obstante, su enfoque 

acerca de lo que consideran “valor de la fuerza de trabajo” es coherente con lo 

que sucede en la realidad, es decir, que la cesta de bienes de los trabajadores se 

forma en el mercado. 

 

Basados en su hipótesis relativa al valor de la fuerza de trabajo, estiman, 

utilizando la información de las Cuentas Nacionales, una matriz que mide este 

valor en coeficientes de unidades físicas de bienes y que denominan B (el 

producto de la matriz de salarios unitarios físicos por la matriz de coeficientes de 

gastos en mano de obra). Luego, conociendo los gastos en capital circulante (no 

humano) y fijo, la antes mencionada matriz (A + D), construyen la matriz de gastos 

(A + D + B), que multiplicada por los precios permite calcular la matriz de costos. 

Para estimar el capital anticipado K, necesitan determinar la rotación del capital 

circulante, esto es la matriz T, para construir la matriz de capital circulante, es 

decir: KC = (A + B)T, finalmente construyen la matriz de coeficientes del stock de 

capital fijo KF, de este modo, sumando ambos, obtienen la matriz de coeficientes 

del capital anticipado:  K = KC + KF. Con esta información obtenida de las 

Cuentas Nacionales, se puede escribir la expresión formal de los “precios de 

producción unitarios”, P, o sea: 

 

P = P(A + D + B) + rPK    (127) 

 

En donde r es el escalar que representa la tasa media de ganancia. Realizando 

las operaciones matemáticas pertinentes, se llega al siguiente problema de 

valores y vectores propios. 

 

P = rPK[I – (A + D + B)]-1    (128) 
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En el cual a través de un procedimiento matemático conocido se estima el 

autovector de precios “P” y el autovalor (1/r) relacionado a la tasa media de 

ganancia “r”. Las conclusiones a las que llegan los investigadores marxistas son 

muy convincentes, si se hace [I-(A+D+B)]=H, y recordando la expresión (126) se 

hace [I-(A+D)]=H’; luego se acepta que rPK=(a1), entonces es posible observar la 

similitud entre la expresión (126) y la (128), y lo que es más importante comprobar 

que la cantidad de valor de la economía, aún después de la transformación de los 

valores a precios de producción sigue intacta. Escribiendo las fórmulas se 

comprueba lo antes expresado: 

 

(v) = (a0).H’     (126a) 

 

P = (a1).H     (128a) 

 

Tanto el vector de los valores como el vector de precios se han calculado con la 

misma masa de trabajo abstracto, de modo que lo único que “r” hace es 

redistribuir la plusvalía según el capital anticipado y, por ende, esto significa que 

en términos totales o agregados, los precios de producción son iguales a los 

valores medidos en trabajo. 

 

Aunque ésta es una explicación que Bortkiewicz aplaudiría con entusiasmo, Marx 

la vería con cierta indiferencia. En la misma, se ha vuelto imposible demostrar que 

la suma de las plusvalías es igual a la suma de las ganancias, mientras que la 

tasa de ganancia media ya no coincide con el cálculo realizado por Marx. No es 

difícil comprender que los precios de producción y la tasa de ganancia media 

calculados a través del método tradicional de Marx no coincidirán con los “precios 

de producción unitarios” y la “tasa media de ganancia r” estimada por los 

investigadores marxistas, estas últimas categorías se hallan sujetas al equilibrio y 

distribuyen la plusvalía de manera que sea posible construir la matriz insumo 

producto asignando de esa forma los precios, por otra parte, en la asignación de 

los costos y en la construcción de los acervos de capital, así como en la 
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determinación del “valor de la fuerza de trabajo”, van incorporadas las influencias 

de los precios, probablemente en un momento en que el proceso de transferencia 

de valores aún no ha terminado, sin embargo, no se puede negar que permite 

encontrar precios específicos con los cuales se está cediendo o absorbiendo valor 

trabajo entre las ramas o sectores, de manera similar ocurre con la tasa de 

ganancia, cuya magnitud debe ser coherente con el vector de precios 

determinado. 

 

Es imposible negar la utilidad de semejantes investigaciones empíricas, 

especialmente si se toman en cuenta las numerosas correlaciones entre “precios 

directos” (valores de mercado ramales), “precios de producción” y “precios de 

mercado o efectivos” que corroboran la teoría de Marx; pero, no obstante, dejan 

muchos aspectos fundamentales a oscuras, que el enfoque tradicional de Marx 

deja muy en claro. 

 

5.1.3.7. EL MODELO DE REPRODUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA COMO 

UNA REPRESENTACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN AMBIENTAL. 

 

Es un afán ambicioso el querer estructurar un modelo de economía ecológica, 

dada la complejidad tanto de los problemas económicos como de los ecológicos; 

no obstante tal cometido es posible siempre que se hagan explícitos los supuestos 

y simplificaciones que permitan mostrar la manera en que se entrelazan los 

principios económicos con los ecológicos. 

 

Uno de los principales axiomas que enunciaremos en este apartado, y que nos 

permitirá realizar lo expresado arriba, consiste en sostener que solamente la 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo da lugar a un flujo de energía coherente 

con el desarrollo humano y sustentable. 

 

Pero este axioma podría simplificarse más, para evitar la aparente necesidad de 

demostración que el anterior enunciado evoca. Se puede expresar: si no existe 
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cobertura del valor de la fuerza de trabajo, se destruye la propia humanidad del 

trabajador, pero el ser humano es antes que nada un ser natural, por tanto, se 

destruye de forma esencial la propia naturaleza, lo cual implica perjuicios de 

mayores dimensiones que deben ser mostrados de manera sistemática, es decir, 

a través de un modelo teórico. 

 

En la teoría ecológica se argumenta que cualesquiera perspectivas que pretenda 

presentar un panorama completo de los problemas de la sociedad-naturaleza, 

tiene que hacer referencia a tres fenómenos patentes en estos problemas: 

 

1. Sustentabilidad ambiental. 

2. Eficiencia económica. 

3. Equidad (Borrayo López; 2002: 9). 

 

En la actualidad existen una diversidad de opiniones y corrientes que buscan 

expresar el problema del desarrollo tomando en cuenta la vinculación entre la 

sociedad y la naturaleza (Borrayo L.; 2002: 64), la mayoría, no obstante, se 

enfrasca en explicar juntando los conceptos de la economía, la sociedad y la 

ecología en un todo, lo cual es una necesidad, pero no se hace el esfuerzo por 

encontrar aquellos conceptos que en su propia integridad, en su específico 

comportamiento engloba tanto apreciaciones sociales y económicas como las 

ecológicas. En esta tesis se sostiene, como se expresó al principio del apartado, 

que el valor de la fuerza de trabajo es un concepto de este tipo, un concepto 

holista por sí mismo. 

 

La visión estática de la escuela neoclásica, especialmente los teóricos del 

equilibrio general, impulsados por la necesidad de responder ante las críticas de 

que no se puede considerar simplemente como externalidades los problemas 

sociales y los ambientales, han incorporado en su enfoque del equilibrio general 

competitivo el efecto de tales externalidades convirtiéndolas en variables 

endógenas del modelo, comprobando en esta forma sistemática que el equilibrio 
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es posible hasta con la inclusión de los problemas relativos al ambiente (ibid. 

capítulo 2). 

 

Uno de las representaciones de la economía ecológica que se está volviendo muy 

usual, es la que utiliza el procedimiento de optimización dinámica (Ibid. capítulo 2), 

el modelo originalmente proviene del enfoque neoclásico de Ramsey acerca del 

crecimiento (Sala-i-Martin, 2000; Lomelí, et al 2003; Argandoña, et al. 2000). Se 

pretende hallar en este modelo, las funciones temporales de consumo y la 

inversión que permiten alcanzar el más elevado nivel de bienestar a través del 

tiempo. Específicamente, se buscan los niveles per cápita óptimos del stock de 

capital y el consumo que permiten optimizar el bienestar de los agentes sociales. 

 

En el enfoque de Ramsey no se hace ninguna referencia al problema ecológico, 

influido por la tradición neoclásica pareciera como si el crecimiento fuese ilimitado. 
 

El enfoque de la economía ecológica, en franca crítica ante la visión 

excesivamente optimista de los neoclásicos, presenta el problema en una forma 

similar, sólo que en este caso la restricción al crecimiento económico viene dada 

por una condición para el desarrollo sustentable, esto es, los activos ecológicos o 

también denominados capital natural; de modo análogo al modelo de Ramsey, se 

busca optimizar de forma dinámica el bienestar de los individuos racionales que 

viene expresado, concretamente, por el valor presente de la funcional de utilidad 

que depende de la función consumo con respecto al tiempo, y la función de los 

activos ambientales o el capital natural, y cuya variable adjunta consiste en el 

precio sombra de la calidad ambiental (el hamiltoniano); tal objetivo se encuentra 

sujeto a una restricción que consiste en una ecuación del estado del capital 

natural, y los límites impuestos por un mínimo de activos ambientales y el capital 

natural inicial y final, el problema se establece en horizonte infinito. Su 

planteamiento matemático se escribe: 
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En donde  es la tasa de preferencias y  es la reacción del cambio en el capital 

natural con respecto a la degradación ambiental. 

 

La solución de este problema dinámico, resulta en dos variedades para el 

equilibrio entre el valor social de la calidad ambiental (P: el hamiltoniano) y el 

capital natural (X), se trata de una variedad estable y otra inestable; mientras los 

activos ambientales se mantenga a un nivel adecuado, las fuerzas económicas 

llevarán el bienestar social y ecológico a su máximo, en una situación en la que 

perturbaciones no muy grandes hacen entrar fuerzas que permiten el 

restablecimiento del equilibrio. No obstante, si el nivel del capital ambiental es muy 

bajo se establecerá un equilibrio inestable, de modo que cualquier perturbación 

que haga disminuir más los activos ambientales, llevará a la sociedad hacia una 

catástrofe ecológica que obviamente anulará todas las actividades sociales y 

económicas, esto es, la propia existencia humana. Este interesante enfoque y 

variedades de equilibrio se ilustran en el gráfico siguiente: 
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GRÁFICO 5.9. VARIEDADES PARA EL EQUILIBRIO DINÁMICO ENTRE EL 

VALOR SOCIAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL P Y EL CAPITAL NATURAL X 

 

P

XX2X1Xmin

0
dt

dX

0
dt

dP

 
 

Fuente: elaboración propia con base en Borrayo L. 2002. 
 

Conviene señalar que la cobertura de la fuerza de trabajo, y el comportamiento 

económico que resulta de su insuficiente o nula cobertura es completamente 

análogo a lo que ocurre con el capital natural, de modo que lo mismo que se 

establece con relación a la optimización dinámica para el caso anterior, es posible 

deducirlo para el caso en el que la ecuación de estado se refiere al valor de la 

fuerza de trabajo, si la cobertura es muy baja se establece un equilibrio inestable, 

y por ende una leve reducción saca del equilibrio al sistema, sin que exista 

posibilidad de que pueda volver a él de forma espontánea. 

 

En el análisis estático, también se puede considerar como parte del mercado, el 

efecto de la insuficiente cobertura del valor de la fuerza de trabajo, lo que en la 

teoría tradicional sería considerado como una externalidad. 
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Ahora bien, en la economía ecológica se comprende bastante bien el fenómeno de 

la degradación ambiental y su impacto en el capital natural. Del mismo modo es 

imprescindible establecer el proceso a través del cual, la fuerza de trabajo al no 

ser cubierta en su valor, no sólo refleja una inequidad social sino que provoca un 

deterioro en la eficiencia económica y en la calidad del ambiente. 

 

En términos del modelo de optimización el valor de la fuerza de trabajo se 

encontraría siempre a un nivel muy bajo, significando que de existir equilibrio este 

sería con seguridad inestable; aún tomando la variable capital natural o activos 

ambientales, si la cobertura del valor de la fuerza de trabajo se concibe como un 

componente de este capital natural, es muy probable que éste se encuentra 

también a un bajo nivel, porque existe un efecto del comportamiento de la fuerza 

de trabajo sobre el capital natural no humano, al igual que con respecto al capital 

antropogénico, situación que no puede observarse en modelos de optimización, y 

que requiere un sistema analítico en el cual el valor de la fuerza de trabajo se 

exprese como parte del proceso de producción, en la interacción con el capital 

natural y antropogénico. 

 

Para poder hacer tal apreciación se requiere un enfoque que se sostenga en la 

racionalidad reproductiva. La propuesta de Hinkelammert y Mora, parte de 

argumentar críticamente que el proceso económico va más allá de lo que los 

neoclásicos conciben, los cuales tienen una visión que restringe tal proceso al 

mecanismo que se expresa en el sistema de precios, éste, según los dos autores, 

no implica todo el mercado, más bien es un subconjunto del sistema de mercados, 

el cual a su vez es un subconjunto del sistema de la división social del trabajo, en 

el que no solamente prevalece la importancia de los bienes en cuanto a su valor, 

sino también con relación a su valor de uso, cuya característica principal consiste 

en ser capaces de llenar una necesidad humana; también, es en esta esfera más 

amplia que las interacciones del mercado, en donde se establece el vínculo entre 

sociedad y naturaleza, de lo cual depende la calidad ambiental, que a su vez es 
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imprescindible para el funcionamiento adecuado de las sociedades humanas. 

Estos vínculos se muestran en el diagrama siguiente: 
 

GRÁFICO 5.10. VÍNCULOS ENTRE LA NATURALEZA Y LAS ESFERAS DE LA 

SOCIEDAD 

 

Sistema

de precios

Sistema de

mercados

Sistema de la división social

del trabajo

Naturaleza

 
 FUENTE: tomado de Hinkelammert y Mora, 2001. P. 305. 

 

En el enfoque de los neoclásicos, lo que no queda explicado por el sistema de 

precios es considerado como una externalidad, pero tal situación sólo puede ser 

realizada en la teoría, porque en la realidad no existe algo que pueda llamarse 

“externalidad”, simplemente es otra dimensión dentro del sistema de mercado que 

está presente en todo momento, incluso en aquellos en los cuales el valor se hace 

patente, por lo tanto en una visión más amplia que no solamente quiera ver los 

efectos de la formación de los precios y la homogeneización de las mercancías, 

sino que se pretenda enfocar las relaciones sociales entre los seres humanos y de 

estos en la naturaleza, y cómo ello tiene sus impacto tanto en las relaciones de 
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valor como en el sistema de división social del trabajo, se debe tomar en cuenta 

los vínculos generales entre la naturaleza y la sociedad. Más bien, la teoría 

neoclásica es la que presenta un “fallo” y debe ser sustituida por un enfoque que 

utilice conceptos que tengan las características de ser multidimensionales como lo 

es la misma realidad, tal interpretación es la que se puede deducir de los 

argumentos siguientes de Hinkelammert y Mora: 

 

Al concentrarse en las relaciones de valor la teoría neoclásica puede llevar 

al extremo el análisis de la racionalidad formal medio-fin, bajo la forma de 

análisis maximizador…ignorando o subestimando las otras formas de 

relaciones de coordinación de la división social del trabajo, que no actúan 

(parcial o totalmente) a través del sistema de precios, pero que igualmente 

son estrictamente necesarias para la existencia misma del mercado. 

 

El principal problema teórico no es, por tanto, “internalizar” las 

externalidades, sino “endogenizarlas” dentro de un marco teórico apropiado, 

esto es, una teoría de los mercados que trascienda el formalismo y el 

reduccionismo neoclásico. La economía neoclásica “falla” cuando se trata 

de explicar las interacciones directas entre agentes económicos que actúan 

en el conjunto interdependiente de la división social del trabajo, diferentes 

de las relaciones de valor a través del sistema de precios, incluso cuando 

estas relaciones son necesarias para el simple funcionamiento de los 

mercados. (Hinkelammert-Mora, 2001: 314). 

 

Pero la teoría neoclásica, en la medida que es una expresión hasta cierto punto de 

las ideas dominantes capitalistas, también hace referencia a comportamientos 

reales especialmente de los empresarios, de donde resultan los procesos de la 

degradación ambiental, y, en general, de la reducción de la calidad ambiental y, 

por ende, de la vida humana que los neoclásicos gustan llamar “externalidades”: 
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Concretamente se trata de una acción fragmentaria que hace que el 

productor en sus decisiones ignore o menosprecie la racionalidad material y 

reproductiva (y por tanto, el valor de uso), privilegiando la lógica de la 

racionalidad y la eficiencia formal. En la medida en que la lógica del 

comportamiento racional en un sistema de precios promueva esta acción 

fragmentaria, podemos decir que no es posible un sistema de precios que 

no produzca estos efectos externos negativos (destructores). (Ibid.: 304). 

 

Con estas palabras podemos volver al enfoque de la cobertura del valor de la 

fuerza de trabajo. Si se mantiene el desempleo en todas sus formas, si se degrada 

el ambiente y no se involucra a los trabajadores en las decisiones relativas a los 

vínculos sociedad-naturaleza, el valor de la fuerza de trabajo no está siendo 

cubierto, aun haciendo abstracción de la insuficiencia para cubrir necesidades 

mínimas, en ese caso la eficiencia social se encuentra deteriorada; pero, además, 

con una fuerza de trabajo que no se encuentra cubierta en su valor, la eficiencia 

económica cae inevitablemente, la producción o la creación de todo tipo de bienes 

y servicios no es la máxima que se puede obtener en condiciones normales, lo 

que significa que la tecnología y el uso de los recursos o capital natural y 

antropogénico, es ineficiente con lo que se está degradando el ambiente. 

 

Se puede mostrar esta situación que arranca en este entorpecimiento de la 

racionalidad reproductiva con respecto a la fuerza de trabajo, haciendo uso del 

modelo de reproducción diferenciado, en el cual aparecen ramas productoras de 

materias primas, que son los eslabones en el proceso productivo y que vinculan la 

naturaleza con todo el complejo sistema de producción de los más disímiles 

bienes y servicios. 

 

De este modo, si el sector que procesa las materias primas producidas por otra 

rama no da completa cobertura al valor de la fuerza de trabajo, su eficiencia está 

mermada y por ello requerirá una mayor cantidad de materias primas, elevando 

los niveles de extracción de los recursos de la naturaleza, si a su vez la rama que 
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extrae las materias primas no cubre adecuadamente el valor de la fuerza de 

trabajo, necesitará más capital fijo y auxiliar para extraer la materia prima debido a 

su deficiente uso, dado el deterioro que se provocaría a la fuerza de trabajo, lo que 

hace que la rama que los produce exija más materia prima, se genera un proceso 

circular en el que se multiplica el proceso de extracción, agotamiento, 

contaminación y degradación del ambiente, lo que reduciría aún más la cobertura 

del valor de la fuerza de trabajo, generándose así un proceso en cadena que se 

acrecienta cada vez en mayores proporciones. 

 

Es claro que el concepto de la cobertura de la fuerza de trabajo en el contexto de 

la racionalidad reproductiva, que se muestra a través del modelo marxista de 

reproducción en el que se hace patente tanto el carácter dual del trabajo como el 

de las mercancías, permite observar el proceso económico y social en el contexto 

del metabolismo entre la sociedad humana y la naturaleza. El modelo se 

encuentra en concordancia con las intenciones del programa teórico de 

Hinkelammert y Mora, esto es: 

 

Cualquier proceso de producción es parte de la transformación de la 

naturaleza en función de la reproducción del ser humano, que es también 

un ser natural… Pero toda transformación presupone su existencia y su 

reproducción, porque sin la naturaleza el ser humano no puede sobrevivir. 

(Ibid.: 169). 

 

El énfasis en esta articulación, conforma el punto de partida del programa de 

investigación basado en la racionalidad reproductiva: 

 

Por tanto, no es suficiente considerar los efectos de la actividad social sobre 

el medio ambiente, ni los determinantes externos que la naturaleza puede 

imponer sobre las condiciones de valorización y reproducción del capital. Se 

requiere de un principio metodológico unificador que dé cuenta de esta 

articulación. La teoría del doble carácter del trabajo –creemos- puede servir 
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como punto de partida para esta impostergable tarea, o al menos debemos 

intentar un desarrollo en esta dirección. (Hinkelammert-Mora: 249). 

 

Pero conscientes de la importancia del mercado en el proceso de coordinación de 

la división social del trabajo, Hinkelammert y Mora concluyen lo que constituye la 

finalidad de su programa de investigación: 

 

Si el mercado es una relación social, este puede constituirse, como en el 

capitalismo, sobre la base de una relación de fuerza y explotación; pero 

también puede constituirse sobre la base de una verdadera reciprocidad. A 

partir de esto hay que pensar en las alternativas. Lo que necesitamos es 

una nueva teoría de la intervención de los mercados que vaya más allá del 
alcance keynesiano. Pero más aún, lo que necesitamos es una teoría 

crítica de la racionalidad reproductiva del sistema económico. (Ibid.: 

322). 
 

 

5.1.4. EL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN SOCIO 

ECONÓMICA BASADO EN LA COBERTURA DEL VALOR DE LA FUERZA DE 

TRABAJO. 

 

El objetivo de este apartado consiste en presentar la importante relación que 

existe entre la cobertura plena de la fuerza de trabajo y la reproducción socio 

económica a nivel de toda la sociedad. En el capítulo IV pudo verse el efecto y las 

dificultades que en una sociedad como la capitalista presenta la cobertura del 

valor de la fuerza de trabajo y cómo ello incide de modo inequívoco en la 

eficiencia, por su parte, en este capítulo se establecieron las condiciones 

necesarias para que la economía y la sociedad se reproduzcan de forma simple y 

ampliada, las cuales deben cumplirse independientemente de las formas sociales 

en las que ocurre el proceso de producción. 
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En este apartado se vinculan dos problemas que tienen el mismo origen pero que 

se interrelacionan: primero, ha quedado claro en este capítulo que aun asumiendo 

una plena cobertura de la fuerza de trabajo, si no existe una forma social que 

asegure las condiciones necesarias de reproducción, la economía experimenta 

situaciones caóticas y críticas que tienen su impacto en el desarrollo humano. En 

segundo lugar, y es lo que se presentará aquí, si se cumplen las condiciones de 

reproducción, éstas no llevan al nivel máximo de producción posible si no se da 

una plena cobertura al valor de la fuerza de trabajo. Este análisis completa en un 

todo íntegro, las condiciones necesarias para la adecuada reproducción social y 

económica plena de la sociedad, que asegura el desarrollo en condiciones 

humanas; cualquiera que sea la forma social en la que ocurra el proceso de 

reproducción. 

 

En esta parte, además, se muestra que cualquier proceso de optimización que se 

basa en la asignación y utilización más eficiente de recursos, se encuentra 

supeditado al proceso de optimización social y económica aquí presentado. 

Porque es claro que no es óptima la producción en la cual se ha logrado deducir, 

la cantidad de mano de obra capaz de elevar la producción a su nivel máximo, de 

acuerdo con el uso de factores, si no se conoce si esta mano de obra está siendo 

remunerada de forma plena de acuerdo con el valor de su fuerza de trabajo, pues 

si esta remuneración es insuficiente para cubrir tal valor, entonces lo que el 

proceso de optimización de factores ha encontrado, no sería la producción 

máxima. Por ello la optimización basada en la cobertura del valor de la fuerza de 

trabajo, es prioritaria para el proceso eficiente de producción. A través de esta vía, 

se muestra la importancia de la eficiencia en el sentido social, con respecto a la 

eficiencia en el sentido técnico económico, o más bien, la eficiencia basada en el 

uso de factores escasos. 

 

Con todo lo anterior aclarado el análisis de la vinculación entre la cobertura de la 

fuerza de trabajo y el proceso de reproducción económica y social para el 

desarrollo humano se puede presentar en los términos siguientes: 
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Tal como ha quedado establecido en el presente capítulo, el sistema económico 

puede ser representado, de acuerdo al enfoque de Marx, como una estructura 

interrelacionada entre diferentes empresas, ramas o sectores; en general se 

puede escribir: 

 

TTTT

NNNN

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC























3333

2222

1111

    (130) 

 

En donde los subíndices T representan los valores totales de las variables. Ahora 

bien, cada una de las expresiones de 130 pueden ser expresadas como: 

 

)1( 
iiiiti

ZnVSV    (131) 

 

En la que i:1, 2, 3, 4,….,N; también es posible expresar VT(nT+ZT+1). Es evidente 

de 131 que Sit = (ni+Zi+1). 

 

De esta forma, independientemente de los vínculos entre los sectores, se puede 

agregar la economía del modo que sigue: 

 

 



N

i
TTTTTTitiiii

ZnVPVCSVPVC
1

)1()(   (132) 

 

Es fácil observar que:  
iNT

VVVVVV ....
321

  (133) 
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Teniendo en cuenta el concepto del producto escalar es posible restablecer la 

expresión 132 de modo que: 

 

 itit SVVS      (134) 

 

Por tanto, el sistema económico 130 se puede agregar teniendo conocimiento de 

dos vectores, o sea: 

 

 
N

VVVVV ;....;;;
321

    (135) 

 

 
Nttttt

SSSSS ;.....;;;
321

    (136) 

 

De acuerdo con lo que se ha expresado en el capítulo IV, el valor de la fuerza de 

trabajo tiene una cobertura plena cuando estos dos vectores son colineales, o 

bien, cuando el cociente de la producción agregada y el producto de los módulos 

de los dos vectores, es igual a la unidad, esto es: 

 

 
1

........

1
22

3

2

2

2

1

22

3

2

2

2

1







NttttN

TTT

SSSSVVVV

ZnV
Cos  

(137) 

 

En otros términos cuando: 

 
00      (138) 

 

Si ocurre que 1Cos , entonces el valor de la fuerza de trabajo está siendo 

insuficientemente cubierta, y el nivel de la producción agregada no es el máximo. 

Si sucede esto, debe lograrse la total cobertura del valor de la fuerza de trabajo 

para alcanzar el máximo nivel de producción. 
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El dato para alcanzar lo anterior, es el valor de la fuerza de trabajo; no existe un 

método preciso para determinar este parámetro socio económico, por lo que debe 

hacerse en la sociedad de modo social y humanista. En teoría, existen varias 

alternativas, tomaremos aquí la más sencilla, consistente en obtener los 

parámetros siguientes basados en los dos vectores relevantes, es decir: 

 

Nt

N

N

ttt
S

V
r

S

V
r

S

V
r

S

V
r  ;.....;;;

3

3

3

2

2

2

1

1

1
   (139) 

 

Tomando el mayor ri = r se construye el vector de la fuerza de trabajo con plena 

cobertura, o bien: 

 

);....;;;( 321 NttttS SSSSrV       (140) 

 

Con este procedimiento, además, se enuncia un principio económico que 

establece que el valor concreto de la fuerza de trabajo, en las empresas, ramas o 

sectores, viene determinado, como mínimo, por la proporción más alta, de entre 

todos los sectores, ramas o empresas, del valor concreto de la fuerza de trabajo 

con respecto al parámetro socio tecnológico. 

 

Bajo esa condición es posible demostrar: 

 

  22

3

2

2

2

1

22

3

2

2

2

1 ........1 NttttSNSSSSTSTST SSSSVVVVZnV   

(141) 

 

Puesto que: 

 

 SNSSSS VVVVV ;....;;; 321     (142) 
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Entonces de 140; 141 y 142 

 

   NtNtttttttNtttt SSSSSSSSrSSSSr  ........ 332211

22

3

2

2

2

1    

 

    1STSTSTitSi ZnVSV     (143) 

 

Que es lo que se quería demostrar, y por tanto: 

 

1Cos       (144) 

 

Y: 

      11  STSTSTTTT ZnVZnV     (145) 

 

Conviene señala que los parámetros socio tecnológicos en la situación con plena 

cobertura de la fuerza de trabajo, son distintos y, considerando la falta de 

aprovechamiento tecnológico en condiciones de insuficiente cobertura, la 

tendencia es que    11  STSTTT ZnZn . 

 

También: 

 

   STSTSTTTT PVCPVC      (146) 

 

La expresión derecha representa el máximo nivel de producción, el cual se 

alcanza cuando el valor de la fuerza de trabajo tiene plena cobertura a través de la 

remuneración. 

 

Una vez encontrado el nivel de producción de toda la economía, se procede a 

diferenciarlo respetando las relaciones establecidas por los parámetros 

fundamentales en cada rama, esto es: el valor de la fuerza de trabajo, la 

composición orgánica, y la tasa de excedentes. En otras palabras se puede volver 
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a construir el sistema 130, en el cual se cubre plenamente el valor de la fuerza de 

trabajo. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis anterior ha permitido ver que existen dos 

variables importantes relacionadas al valor concreto de la fuerza de trabajo 

agregada: la remuneración que no permite la cabal cobertura, es decir VT, y la 

remuneración que cubre plenamente el valor concreto de la fuerza de trabajo, esto 

es, VST. 

 

Con las magnitudes de estas dos variables, si se toman como módulos, se puede 

construir la situación de la economía agregada, que se ha obtenido del 

comportamiento de todas las empresas de la economía, en cuanto al problema de 

la cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo. Puesto que también se 

conocen los parámetros socio tecnológicos y, con ello, el nivel de producción 

agregado, se puede obtener el grado de cobertura que alcanza VT, a través del 

método conocido, es decir: 

 

 

 1




TTST

TTT

ZnV

PVC
Cos     (147) 

 

Teniendo presente que: 

 

 1 TTTTTT ZnVPVC    (148) 

Es fácil ver de 18 que: 

 

CosVV STT       (149) 
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Es decir que VT es la proyección del vector VST, o sea, en términos geométricos: 

 

 

GRÁFICO 5.11. EFECTO DE LA INSUFICIENTE COBERTURA DEL VALOR 

CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

 

 
 

   Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez que se ha dado el proceso de elevación de la remuneración de la fuerza 

de trabajo hasta la cobertura de su valor, la situación geométricamente se 

presenta: 

(nT+ZT+1) 

PrVST=VT 

 

VST 
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GRÁFICO 5.12. SITUACIÓN CON PLENA COBERTURA DEL VALOR 

CONCRETO DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

 

 
 

   

   Fuente: elaboración propia. 

 

 

Y el resultado, como se ha mostrado antes, es una producción más elevada, es la 

producción máxima, bajo condiciones en que la cobertura plena de la fuerza de 

trabajo ha sido alcanzada. 

 

De este modo, en presente apartado, se ha patentizado la forma en que se 

vinculan la reproducción de la fuerza de trabajo, en donde son fundamentales las 

condiciones de vida y consumo del trabajador y su eficiencia, con la reproducción 

socio económica simple y ampliada de la sociedad, bajo condiciones humanas. 

 
5.1.4.1. COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LA PRODUCCIÓN, EL VALOR 

CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO Y EL PROGRESO SOCIO 

TECNOLÓGICO. 

 

Si la cobertura de la fuerza de trabajo es plena, se presenta la cuestión acerca de 

cuales son las condiciones que permiten el crecimiento del valor concreto de la 

fuerza de trabajo. Es este un problema dinámico que aún no se ha tratado, y como 

en los otros problemas también aquí es necesario partir de una observación 

axiomática: el valor de la fuerza de trabajo debe crecer con el progreso de la 

(nST+ZST+1) 

PrVST =VST=VCFT 
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sociedad, el cual en términos económicos se encuentra vinculado al cambio socio 

tecnológico. Intuitivamente este axioma no tiene reparos, el ser humano en 

general desea disfrutar de los resultados del progreso de la ciencia y del progreso 

socio tecnológico, lo que condiciona el crecimiento del valor concreto de la fuerza 

de trabajo. 

 

Una consecuencia inmediata de esta interacción entre el valor de la fuerza de 

trabajo y el progreso socio tecnológico, consiste en el efecto que tiene sobre la 

producción. Es posible prever sin dificultad que la producción sólo puede crecer 

plenamente, en la medida que el valor concreto de la fuerza de trabajo aumenta 

con el progreso socio tecnológico. 

 

Haciendo uso de ese principio axiomático, es posible demostrar el comportamiento 

pleno de la producción, utilizando el concepto matemático de gradiente, cuando el 

proceso productivo se encuentra restringido por el crecimiento del valor concreto 

de la fuerza de trabajo ante los cambios socio tecnológicos (ver anexo 7). 

 

De este modo, si se quiere que la producción crezca de modo estable y eficiente 

es necesario no sólo que se dé plena cobertura al valor concreto de la fuerza de 

trabajo, sino que éste crezca junto al aumento en el parámetro socio tecnológico. 
 

5.1.5. RACIONALIDAD REPRODUCTIVA VS. RACIONALIDAD MEDIO-FIN Y SU 

EFECTO EN LA ESTABILIDAD DEL CAPITALISMO. VALORACIONES DESDE 

OTROS ENFOQUES. 

 

En esta parte es importante hacer énfasis en tres escuelas principales: el 

marxismo, la escuela neoclásica y los keynesianos. Estos dos últimas escuelas 

solamente conocen la racionalidad medio fin, aunque los keynesianos han 

incorporados aspectos influyentes de carácter institucional, pero no han podido 

encontrar, especialmente del lado de los trabajadores, un comportamiento basado 

en la necesidad de reproducir la vida socio-económica en condiciones humanas. 
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Por estas razones las dos escuelas son incapaces de dar soluciones eficaces para 

los problemas de la economía capitalista, los neoclásicos incluso poseen un 

arsenal teórico muy restrictivo y rudimentario, que no resiste la crítica al incorporar 

un concepto tan importante como el valor de la fuerza de trabajo. De la escuela 

marxista y sus continuadores más recientes (como Hinkelammert y Mora) se 

desprenden los conceptos de racionalidad reproductiva y valor de la fuerza de 

trabajo, cuya fundamental influencia en el comportamiento de la economía 

capitalista se hace patente, a pesar de que la racionalidad predominante sea la 

racionalidad medio fin de los capitalistas, estos temas se tratarán en detalle en los 

acápites siguientes.  

 

5.1.5.1. LA VALORACIÓN DESDE EL ENFOQUE MARXISTA. 

 

El estudio realizado hasta este momento, muestra que partiendo de las premisas 

teóricas señaladas por Carlos Marx y los planteamientos recientes de 

Hinkelammert-Mora, es posible conocer los parámetros a los que hay que 

ajustarse para que el comportamiento económico, redunde en la reproducción 

adecuada de la vida humana bajo condiciones sociales aceptables. No obstante, 

el principal obstáculo para poder alcanzar este desarrollo humano desde el punto 

de vista económico, se encuentra en la racionalidad medio fin y su capacidad de 

imponerse ante la necesidad de la reproducción de la vida en condiciones 

humanas. 

 

A pesar de que los capitalistas guiados por su afán de la plusvalía buscan 

reproducirse en condiciones ampliadas, tal cometido no se puede cumplir de forma 

armoniosa sino en medio de un caos, de una anarquía de la producción necesaria 

para que exista la posibilidad imprescindible para la clase capitalista de seguir 

aumentando la plusvalía, por ello los capitalistas como clase dominante o como 

sector social que puede influir en las decisiones sociales, entrega la coordinación 

social del trabajo a las fuerzas del mercado, a ese ámbito en el cual puede 

competir por explotar de la manera más amplia al trabajador y por llevar la 
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delantera en la competencia con sus congéneres de clase para tener una mayor 

participación en el reparto de la plusvalía social, producida tanto por sus 

trabajadores como por los de las otras empresas, ramas y sectores. 

 

Las consecuencias principales se han podido ver en los apartados anteriores, esto 

es, crisis económicas que corrigen de forma brutal las desproporciones entre los 

sectores, desempleo, quiebra de las empresas, endeudamientos y acumulación de 

miseria en ciertos sectores de la sociedad, y, cuando se pasa al plano global, en 

ciertos países que conforman la economía mundial. 

 

Tanto la racionalidad explotadora medio-fin de los capitalistas, como las fuertes 

desproporciones en los parámetros del equilibrio de la economía, dan lugar como 

una consecuencia inevitable a la sobre explotación de la fuerza de trabajo, 

situación que viene a agravar aún más las complicaciones propias de la naturaleza 

del sistema capitalista. 

 

En el capítulo IV se mostró la manera en que la deficiente cobertura del valor de la 

fuerza de trabajo deteriora la capacidad productiva del trabajador, su 

productividad, el aprovechamiento de la tecnología, la producción y finalmente la 

tasa de explotación y la tasa de ganancia, la quiebra de empresas, el desempleo y 

la inflación pueden sobrevenir a este deterioro de la actividad productiva. También 

se mencionó que dada la complejidad social de la determinación del valor de la 

fuerza de trabajo, se puede asegurar que el capitalismo nunca o casi nunca a 

pagado el valor de la fuerza de trabajo, lo que agrega una característica perversa 

más, al funcionamiento de este régimen económico, cuya base de funcionamiento 

reside en la supeditación de la racionalidad reproductiva a la racionalidad costo 

beneficio o medio fin. 
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5.1.5.2. VALORACIÓN DESDE EL ENFOQUE NEOCLÁSICO. 

 

El principal argumento del aparato analítico neoclásico, consiste en afirmar que 

entregada la economía a las fuerzas de la oferta y la demanda, éstas son capaces 

de llevar de manera espontánea hacia el equilibrio a la economía. 

 

En cuanto a la estabilidad de la economía capitalista sostienen que dada la 

tecnología y el stock de capital, bajo condiciones de competencia perfecta, basta 

con observar el mercado de trabajo para convencerse que el mercado permite 

alcanzar el pleno empleo con el más eficiente uso de los recursos. 

 

Pero se requieren dos conceptos importantes para poder afirmar lo anterior, la 

función o curva de demanda de trabajo y la función o curva de oferta de trabajo. 

Los neoclásicos deducen de la función de producción la curva de demanda 

aduciendo que los productores son de racionalidad medio fin, de modo que sólo 

pagarán de acuerdo con el producto marginal que generen los trabajadores, por 

cuanto la función de producción relevante para ellos es la que genera 

rendimientos marginales decrecientes, la curva de demanda es decreciente, es 

decir, tiene pendiente negativa, porque coincide exactamente con la curva del 

producto marginal. 

 

Por su parte, la curva de oferta de trabajo se desprende de la racionalidad medio 

fin del trabajador que hace decisiones comparando su tiempo de ocio con el 

ingreso que le genera el tiempo dedicado al trabajo, por cuanto el costo de 

oportunidad del ocio es el ingreso que no se obtiene, entonces entre más alto es el 

ingreso que se paga por el trabajo mayor es el costo o precio del ocio, hasta que 

llega al punto en que el trabajador decide laborar; esta versión acerca del 

comportamiento de los trabajadores no es la única, una visión más tradicional 

sostiene que el trabajo genera desutilidad, es decir malestar, por tanto el obrero 

solamente decide trabajar si el salario que le pagan es igual a la desutilidad 

marginal del trabajo, de este modo, tanto con la versión moderna como con el 
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concepto de la desutilidad, los neoclásicos deducen una curva de oferta creciente, 

o sea, con pendiente positiva, indicando que a mayor salario mayor cantidad de 

horas que el obrero dedica al trabajo. 

 

El equilibrio neoclásico ocurre cuando el salario real es igual al producto marginal 

del trabajo e igual a la desutilidad marginal del trabajo, en ese caso la cantidad de 

trabajadores empleados representan el empleo pleno, pues dado el 

comportamiento del producto marginal y la desutilidad del trabajo, no es posible 

absorber una mayor cantidad de mano de obra aunque la hubiese, y según los 

neoclásicos, esto no es la consecuencia del dominio en el mercado de algún 

agente, sino de las fuerzas impersonales del mismo. 

 

Todo el poder predictivo de la teoría neoclásica, descansa en la existencia de 

estas dos fuerzas que se desprenden del accionar de muchas personas animados 

por la racionalidad medio fin. 

 

Aunque Keynes compartía la racionalidad medio fin, y también pensaba que la 

función de producción se podía establecer de algún modo, no estuvo de acuerdo 

con la existencia de la curva de oferta, se pueden mencionar tres fuertes 

argumentos que no permiten conocer la función de oferta (ver Keynes, 1971): 

 

1. Los trabajadores no realizan sus contratos de trabajo basados en los salarios 

reales sino en los nominales. 

2. Pueden existir influencias por parte de los trabajadores y/o de los patronos en 

el mercado de trabajo. 

3. Aunque no se dieran las dos situaciones anteriores, es imposible que los 

trabajadores se pongan de acuerdo para establecer la curva agregada de la 

desutilidad del trabajo, es decir la curva de oferta; es posible que no exista un 

método para que los trabajadores puedan deducir una curva de desutilidad 

marginal del salario real, basados en el conocimiento del salario nominal y que 

sean capaces de ponerse de acuerdo. 
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Estas tres objeciones de Keynes, bastan para comprender que no se puede trazar 

una curva de oferta, esta es indeterminada, por tanto, no es posible, sin una de las 

grandes fuerzas del mercado, poder establecer un equilibrio y establecer el nivel 

de ocupación y de producción. 

 

A Keynes, cuyo objetivo era estructurar un nuevo modelo macroeconómico 

alternativo al enfoque neoclásico, le bastaron esas tres objeciones para lanzar por 

tierra, al menos por algún tiempo, el aparato analítico neoclásico. Pero existe una 

cuarta objeción, que es quizás la primera en importancia; y es la que establece 

que el trabajador no actúa con una racionalidad medio fin sino con una 

racionalidad reproductiva. En este caso el trabajo en lugar de ser un desagrado 

podría ser una necesidad vital, no sólo porque facilita condiciones de vida, sino por 

la realización social que podría representar, aunque el trabajador pueda hacer 

algunas valoraciones acerca del ocio y la renta del trabajo, tales reflexiones se 

hayan supeditadas a la racionalidad reproductiva. 

 

Si el trabajador actúa animado por la racionalidad reproductiva, la curva de oferta 

de trabajo, en el sentido neoclásico, también se vuelve indeterminada. 

 

Pero a pesar de la fuerte crítica de Keynes a los cánones neoclásicos, dio indicios 

importantes de que consideraba posible la formación de la curva de demanda 

partiendo de la función de producción, sin embargo, también menciona la 

posibilidad de la existencia de influencias en el mercado por parte de los patronos, 

pero aun así, dejó entrever que la curva de demanda pudiese existir. 

 

Críticas posteriores de los seguidores de Keynes, arremetieron contra las 

inconsistencia lógicas de la función de producción neoclásica, indicando su 

irrelevancia para el análisis del mercado de trabajo. 
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Pero hasta con estas críticas, supongamos que la curva de demanda de trabajo se 

puede deducir como la curva del producto marginal decreciente, e incorporemos a 

este arsenal teórico el comportamiento de la vinculación entre la cobertura del 

valor de la fuerza de trabajo y la productividad, es fácil darse cuenta que en tales 

condiciones la curva de demanda de trabajo (la función del producto marginal) se 

volvería totalmente inestable, al desplazarse con cada movimiento de salario e 

incluso sin cambios de este, bastando sólo que la cobertura del valor de la fuerza 

de trabajo no sea plena. 

 

Sometida la escuela neoclásica a esta revisión, sus dos fuerzas fundamentales del 

equilibrio se esfuman, y, por ende, su edificio teórico se derrumba, los estudios 

acerca del equilibrio o desequilibrio deben ceder paso a teorías más coherentes y 

consistentes como el marxismo. 

 

La racionalidad medio fin puede imperar en la visión de los empresarios 

capitalistas, pero es difícil concebir que tal sea la conducta predominante del 

trabajador, cuyo objetivo principal, bajo las condiciones del capitalismo, es 

reproducir el valor de la fuerza de trabajo en condiciones humanas, y buscar una 

manera viable de participar más en los excedentes (la plusvalía) generada 

también por su trabajo. 

 

5.1.5.3. VALORACIONES DE KEYNES Y SUS SEGUIDORES. 

 

Aunque Keynes en algún momento sostuvo que la curva de demanda de trabajo 

neoclásica era plausible, en otras ocasiones indicó que bajo imperfecciones del 

mercado, como influencias de trabajadores (sindicatos) y empresarios, tal 

comportamiento (el del producto marginal) podría ser irrelevante. 

 

Sus seguidores dieron fundamental importancia a tales opiniones de Keynes, y 

observando los hechos de los mercados imperfectos, estructuraron un modelo que 

puede resumirse en las siguientes premisas: 
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1. Los rendimientos marginales son constantes. Por tanto, producto marginal 

igual al producto medio. La condición de maximización neoclásica es imposible 

de cumplir en las condiciones capitalistas. 

2. Existen imperfecciones en el mercado de bienes, por lo que los precios se fijan 

como un margen sobre el costo. 

3. Existe una capacidad instalada que no necesariamente tiene que ser coherente 

con la absorción de toda la mano de obra disponible. El capitalista quiere 

utilizar toda su capacidad porque ahí maximiza su beneficio que obtiene 

pagándole al trabajador por debajo del producto medio. 

4. Las variables tienden a ser definidas más institucionalmente. 

 

En las premisas se hace evidente que la racionalidad medio fin sigue siendo la 

norma de conducta de los capitalistas, pero esta vez transgrediendo el criterio 

económico neoclásico, al pagar al trabajador por debajo del producto medio (= al 

producto marginal); los seguidores de Keynes entienden tal situación como 

“explotación”. 

 

Mientras comprenden que los capitalista comprimen el salario por debajo del 

producto marginal (= al producto medio) por vía institucional y, a la vez, los 

trabajadores tratan de elevarlo a través de su poder sindical o de organización y 

negociación, no logran establecer que existe un enfrentamiento entre las 

racionalidades medio fin y la reproductiva, y que esta última tiene un efecto 

virtuoso en la actividad económica que no se desprende de la racionalidad medio 

fin, que en este modelo muestra claros efectos nocivos; efectos que 

desgraciadamente, por la limitación de su análisis se atribuyen a las variables que 

se asocian a la racionalidad reproductiva, como el salario por ejemplo. 

 

El problema que se va a tratar para poder observar lo antes expuesto, es uno de 

los más angustiosos de esta época, se trata del problema de la inflación, para ello 
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se requiere poseer una ecuación de precios. Siguiendo los preceptos de los 

continuadores de Keynes, se puede escribir la ecuación de precios, esto es: 
 

Q
eP

Jf

W
P IH












    (150) 

 

En donde: WH, es el salario nominal por persona, , es la productividad media del 

trabajo, J , es la jornada laboral, f , uso de la jornada (en porcentaje), e, es el tipo 

de cambio nominal, PI, son los precios internacionales, , representa el coeficiente 

(cociente) técnico producto materia prima, y Q, representa el margen de beneficio 

de los empresarios. 

 

En la ecuación es fácil observar que si, ceteris paribus, WH, es decir, el salario 

nominal por persona aumenta, ello repercute de manera inmediata en los precios, 

atribuyendo un efecto inflacionario que puede ser infinito, similar a lo que sucede 

con Q. 

 

Aunque se observa una influencia institucional en el comportamiento y decisiones, 

el modelo no deja de estar determinado por vínculos relativos a los beneficios y los 

costos, es decir a la racionalidad medio fin, mientras el trabajo es un medio para 

alcanzar, por parte de los capitalistas, la producción y los beneficios, es, desde el 

punto de vista del modelo, únicamente un costo porque el trabajo no es un medio 

gratuito, no se puede negar que el modelo incorpora la influencia institucional de 

los sindicatos en el establecimiento de los salarios de los trabajadores, y por lo 

tanto hace ver la importancia de WH en su carácter de ingreso; sin embargo, esta 

visión es muy pobre, hace caso omiso que al ser el salario un ingreso tiene un 

efecto predecible en el comportamiento económico. 

 

El modelo no incorpora el efecto sobre la producción de la racionalidad 

reproductiva, con la actúa el trabajador, ni de las condiciones objetivas con las que 

se desenvuelve la fuerza de trabajo cuyo valor puede ser cubierto o no por los 
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ingresos. Tal situación es la que da lugar a sus conclusiones unívocas relativas al 

efecto de los cambios en el salario sobre los precios y la inflación. 

 

Si se toma en cuenta la racionalidad reproductiva y el efecto que la capacidad de 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo tiene en la producción, el impacto 

esperado que sobre los precios provocan las variaciones de los salarios sería 

distinta. Para probarlo, asumamos una situación simple, tal y como es el modelo, 

es decir, supongamos que la productividad media depende de los niveles 

salariales, dado que esta variable es muy importante en la cobertura del valor de 

la fuerza de trabajo, en ese caso se puede escribir: 
 

H
aWb     (151) 

 

En donde a  y b  son valores positivos. Puede observarse en este caso que, como 

lo predice la teoría valor de la fuerza de trabajo productividad, los aumentos 

salariales elevan la productividad y viceversa. Se trata en este caso de una 

versión muy simple porque no incorpora un coeficiente de cobertura, sin embargo, 

se asume que los aumentos salariales mejoran la cobertura y viceversa, de hecho 

obtendríamos el mismo resultado teórico si relacionáramos la productividad con el 

cociente salarios y cualesquiera canasta básica, siempre que el costo de esta 

última creciera más lentamente. Incorporando la expresión 151 en 150, se obtiene: 

 

Q
eP

JfaWb

W
P I

H

H














)(
   (152) 

 

Para determinar el efecto preciso de los salarios bajo condiciones de racionalidad 

reproductiva, es necesario derivar la expresión, con lo que se puede obtener: 
 

0
)( 2









HH
aWbJf

bQ

W

P
   (153) 
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Indicando, como se esperaba, que a medida que se eleva el salario nominal, 

también se elevan los precios, no obstante en este caso el efecto de los salarios 

sobre los precios no puede ser infinito, antes bien, a medida que los salarios 

aumentan el efecto productivo que generan, elevando la eficiencia, hace que el 

impacto sobre los precios no sólo se aminore sino que dependa de las decisiones 

basadas en la conducta costo beneficio de los empresarios, si los empresarios 

tienen un gran margen de beneficio, el efecto inflacionario de los salarios es 

perceptible pero se apaga a medida que pasa el tiempo, pero si Q es pequeña, el 

efecto inflacionario de los aumentos salariales sería casi nulo. De igual forma, si la 

tasa de cambio de la productividad con respecto a los salarios nominales es muy 

alta, el efecto inflacionario de los salarios sería menor que en el caso contrario. De 

forma más clara si se toma el límite de 152, se tiene: 
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  (154) 

 

De este modo se observa que cuando WH se hace muy grande el precio tiene un 

límite condicionado por Q, si se toma el resto como parámetros, aunque no debe 

dejar de hacerse notar que a , no es solamente un parámetro tecnológico sino que 

responde también a los comportamientos de la racionalidad reproductiva. También 

conviene decir que f  es un parámetro que se puede hacer funcional, partiendo de 

la teoría valor de la fuerza de trabajo eficiencia, de las variaciones salariales, el 

cual mostraría un comportamiento similar al de la productividad. 
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Ahora bien, debe observarse que cuando: 0
H

W , entonces: 

 













QeP
P I      (155) 

 

Está claro que el salario no puede llegar a ser cero, pero es ésta una regla de 

cálculo que nos permitirá presentar el comportamiento de los precios, a 

consecuencia de los movimientos salariales, en el gráfico que sigue: 

 

GRÁFICO 5.13. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN CONDICIONES DE 

LA RACIONALIDAD REPRODUCTIVA DE LA FUERZA DE TRABAJO. 

 

WH

P












QeP
I













QeP

Jfa

Q
I

 

 

  FUENTE: elaboración propia. 

 

Puede notarse que la banda entre la que aumentan los precios a medida que 

suben los salarios es más pequeña si el margen Q es bajo y viceversa, pero 

independientemente de esto, a medida que los salarios son más altos, es fácil 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 315 

notar que el efecto inflacionario es menor, esto debido a la mayor eficiencia que el 

trabajo va tomando. 

 

Si la función fuese como: 
 

    
2

H
aW       (156) 

 

Entonces los precios caerían con los aumentos de salarios, ya que: 
 

JfW

Q

W

P

HH
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     (157) 

 

En ese caso el gráfico sería el siguiente: 
 

GRÁFICO 5.14. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS EN CONDICIONES DE 

LA RACIONALIDAD REPRODUCTIVA. 
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  FUENTE: elaboración propia. 
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Se preguntará cómo eso es posible, pues en los hechos tal situación no se 

verifica, aquí es precisamente donde cobra su mayor relevancia el choque entre 

las dos racionalidades en cuestión, el predominio de la racionalidad medio fin 

provoca que los aumentos de salario eleven el margen de beneficio de modo que 

los precios podrían sufrir aumento, siempre que no deterioren el salario real, y, 

debido a ello, la curva en el gráfico se desplazaría hacia arriba. 

 

Los seguidores de Keynes piensan que la economía capitalista dejada a su libre 

albedrío no puede alcanzar el equilibrio con pleno empleo, ni tan siquiera con 

plena utilización de la capacidad instalada, su opinión principal, diametralmente 

opuesta a la visión neoclásica, consiste en que se debe intervenir, de esta manera 

la capacidad instalada puede ser totalmente utilizada y el empleo puede aumentar. 

Sin embargo, se ha podido ver que un problema como el inflacionario, el cual 

puede echar a perder las políticas keynesianas, viene determinado de modo 

fundamental por el margen de beneficios, de manera que las reducciones de 

salarios junto a la elevación del margen de beneficio puede dejar sin efecto, e 

incluso revertir, las políticas para aumentar el empleo y estabilizar la economía, y 

debe hacerse notar, por tanto, que un impulso intrínseco de la economía 

capitalista, muy bien explicado por el modelo marxista, consiste en la necesidad 

imperante de elevar la tasa de explotación y de ganancia, la una tiende a reducir la 

capacidad del salario de cubrir el valor de la fuerza de trabajo, y la otra a elevar los 

precios. 

 

5.2. LAS CONDICIONES DEL DESARROLLO BAJO EL PRINCIPIO DE LA 

RACIONALIDAD REPRODUCTIVA. 

 

Para que el desarrollo sea humano, estable y sostenible deben darse una serie de 

condiciones basadas en la racionalidad reproductiva: 

 

1. Establecimiento y cobertura del valor de la fuerza de trabajo. 
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2. Mercado regulado (societario) con base en acuerdos sociales participativos. 

3. Reproducción ampliada de los sectores económicos. 

4. Planificación participativa o societaria y correcciones en la distribución del 

excedente social provocado por el mercado. 

5. Crecimiento armonioso de la población. 

 

Uno de los grandes problemas en la regulación de la economía de modo 

participativo, consiste en la manera de hacer entrar al trabajo como principal 

fuente de riqueza y a la vez crear los incentivos personales para la participación 

sin que se sobreponga a la racionalidad reproductiva. De nuevo el papel que 

representa la fuerza de trabajo y la cobertura de su valor en esta cuestión es 

esencial. 
 

Es claro que el mercado capitalista no puede seguir siendo el mecanismo de 

coordinación social del trabajo, puede parecer muy pragmática y funcional para las 

empresas pero representa la incorporación de las relaciones sociales capitalistas 

que establecen su preponderancia frente al trabajo, y de este modo los aspectos 

vinculados a la fuerza de trabajo deben ceder a los dictados del mercado que son 

al fin de cuentas los del capital. 

 

Esa inclusión y subordinación del trabajo al capital, solamente puede hacerse 

desaparecer si es precisamente el trabajo quien establece los límites en los cuales 

algunos mecanismos de la economía de mercado van a funcionar, sometiéndolos 

de este modo al nuevo sistema de relaciones propio de la sociedad del trabajo. 

 

Un punto crucial para que ello ocurra, consiste en dar prioridad a la necesidad 

objetiva de establecer el valor de la fuerza de trabajo y su cobertura de modo 

participativo, lo que significa no dejar la determinación de estos importantes 

parámetros a las fuerzas del mercado. 
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Otro punto fundamental consiste en reconocer la realidad objetiva de que el 

trabajo acumulado más importante, en la actividad productiva, es el que se realiza 

en la creación de la fuerza de trabajo. Como éste es portador de una nueva 

relación social contrapuesta al capital, no se le puede llamar simplemente “capital” 

debe nombrarse más correctamente societal humano, toda persona es 

poseedora de una menor o mayor cantidad y de cierta calidad de éste y se forma 

con inversiones (no sólo monetarias)  en crianza, nutrición, educación, salud, 

información, etc. El societal humano no puede ser una relación de explotación, 

porque sólo despliega sus potencialidades en el propio funcionamiento de la 

fuerza de trabajo, esto es, en la actividad laboral de las personas y por lo tanto 

sólo puede hacerse patente a través de relaciones de colaboración, colectividad, 

comunidad, coordinación y cooperación. 

 

No se trata sólo de la diferencia formal entre dos conceptos, es definitivamente de 

fondo, el capital representa una relación social de explotación cuyo objetivo 

principal es la obtención, sobre toda las cosas, de plusvalía; el societal en cambio 

es una relación social de colaboración, de ayuda mutua, solidaria, cuyo objetivo 

primordial es permitir la reproducción humana, en un sentido tan amplio que 

incluye el recambio e interacción adecuados entre la actividad de la formación 

social y la naturaleza, en el sentido de una racionalidad reproductiva y no 

explotadora. Se trata de una diferencia de contenido y no sólo de forma16. 

 

El societal humano no surge, como ha quedado claramente establecido, con el 

afán del rédito sino con la racionalidad reproductiva de producir valores de uso 

para llenar las necesidades humanas. 

                                                         
16

 Etimológicamente proviene del latín “societās” que significa: asociación, reunión, comunidad, sociedad. En 

la teoría sociológica de sistemas “societal” se refiere a la acción de carácter social (que puede ser armónica o 

conflictiva) que se generan entre los intercambios de los objetos producidos y distribuidos en los subsistemas 

cultural, de participación, económico y político que conforman el sistema de la sociedad. (ver Jaguaribe, H. 

1977). Resulta fácil notar la relación de lo anterior con lo que hemos llamado societal en este artículo, sin 

embargo, la definición no proviene específicamente de estas fuentes, sino de la necesidad de darle la 

connotación necesaria para reflejar esa realidad que se expresa en las sociedades del trabajo. 
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Ahora bien, existe además el societal no humano, y en economías monetarias, 

de mercado y con propiedad privada, tanto éste como el societal humano pueden 

recibir réditos, pero en el contexto definitivo del predominio de las relaciones 

societalistas o societarias, es decir solamente una vez que se ha determinado de 

modo participativo el valor de la fuerza de trabajo para darle cobertura, y se ha 

puesto en pie de igualdad al societal humano con el societal no humano. 

 

No existe la menor duda de que solamente el societal humano crea valor, mientras 

en este caso los réditos pueden ser permanentes, en el otro deben terminar al 

cubrir el monto del societal no humano aportado. Pueden haber aquí “reditos 

solidarios” como entregar dos veces el monto, etc. pero ello queda supeditado a 

las determinaciones que provienen de las relaciones de colaboración, ayuda 

mutua y solidaridad17. 

 

Es necesario advertir que no hay ni tan siquiera una similitud técnica formal con la 

teoría del capital humano (aunque hay aspectos técnicos que se retoman), ya que 

                                                         
17

 La necesidad de enunciar nuevas categorías para la economía solidaria se hace patente en las siguientes 

expresiones: “Si nos centramos en la organización económica… o empresas solidarias, observaremos 

características que las distinguen del modo capitalista de producción. En primer lugar resalta el hecho de que 

son empresas de trabajadores… el trabajo como factor económico, se convierte en la categoría dominante 

subordinando al resto. Significa que el capital, como categoría y como relación social de producción, 

desaparece, generándose nuevas relaciones de producción. Estas… unidas a nuevas formas de propiedad… 

definen el nuevo modo de producción. En la economía solidaria el trabajo pierde su carácter de mercancía y 

vuelve a ser lo que de suyo es, algo propio del ser humano, es decir, se humaniza. Estas nuevas relaciones 

sociales de producción despojan a la categoría capital y trabajo de sus determinantes capitalistas. El capital, 

deja de ser capital y recupera su carácter de simple medio de producción para la elaboración de medios de 

vida y de nuevos medios de producción; y el dinero valorizado, es de nuevo, simplemente dinero, un medio 

para un fin [¿quizás sus funciones?]. Ambos dejan de lado las características que se le asignan o adjudican 

como “naturales” en el capitalismo, pero que no son de suyo propias sino adquiridas, perdiendo la apariencia 

de tener vida propia. Se deslegitima… la distribución capitalista, que señala como natural la apropiación de la 

ganancia por el capital, y del salario para el trabajo. El capital, es un factor que pierde su nombre porque deja 

de significar determinadas relaciones de producción, deja de dominar y empieza a dominar el carácter 

humano del factor trabajo, que es el factor que domina pero humaniza. Las empresas de la Economía 

Solidaria no son empresas de trabajo, son empresas de trabajadores sujetos y humanos, por ellos y para ellos. 

Los trabajadores no personifican ningún factor, no se manifiestan como dueños de un factor, aunque lo sean, 

no lo venden, son humanos intentando liberarse de sus necesidades para realizarse. De ahí que se diga que 

cambia completamente la racionalidad del modo de producción y su significado. La economía se transforma 

de forma radical”. (Escobar, Beatriz. Trabajo inédito acerca de la Economía Solidaria, octubre, 2004). 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 320 

mientras los salarios en ésta se establecen de acuerdo con la productividad 

marginal (el mercado) y se consideran como el rédito al capital humano; en la 

teoría del societal humano, la cobertura del valor de la fuerza de trabajo (la 

remuneración laboral) es solamente la magnitud de remplazo (con mejora) del 

desgaste de la mano de obra; el rédito es un porcentaje aplicado a la magnitud del 

acervo de societal humano. 

 

Evidentemente la mayoría de los procedimientos técnicos presentados por la 

economía son susceptibles de utilizarse en esta economía societalista, aunque su 

contenido esté determinado por el papel central que juega el societal humano. 

 

En una economía en donde el trabajo, el societal humano y la racionalidad 

reproductiva desempeñan un papel central, todos los agentes de la sociedad se 

involucran en una cooperación solidaria, o más precisamente societaria, para 

establecer de forma regulada los parámetros necesarios para que se cumpla la 

reproducción simple o ampliada. 

 

Entre las empresas, las ramas, los sectores y los países, a consecuencia del 

predominio de la racionalidad reproductiva sobre la racionalidad medio fin, se 

establecerá una comunicación, información y un proceso de planificación 

participativo para determinar los parámetros necesarios, como el valor de la fuerza 

de trabajo, las condiciones tecnológicas, la tasa de excedentes, entre otros. 

 

En la medida que el mercado, aunque con una naturaleza distinta que en el 

capitalismo, sigue funcionando en la coordinación social del trabajo, la sociedad 

consumidora y los vínculos interramales redistribuyen el excedente como parte de 

un reconocimiento social a la eficiencia y calidad de lo producido, no obstante, a 

diferencia del capitalismo donde este proceso permite la destrucción de las 

empresas menos desarrolladas o el estancamiento en la miseria de países y 

amplios sectores sociales, bajo las condiciones de una racionalidad reproductiva, 
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tal proceso servirá para transformar las condiciones socio económicas de esos 

sectores, ramas y empresas menos desarrolladas, estableciendo las correcciones 

necesarias de la redistribución operada por el mercado. 

 

La distinta naturaleza de este mercado societario, reside en que no posee un 

carácter excluyente característica inevitable en el mercado capitalista sometido a 

la racionalidad medio fin. La racionalidad reproductiva por su propia naturaleza no 

puede resultar en exclusión, en crisis, en quiebra de empresas y desempleo de 

amplias masas humanas, porque esto atenta contra la propia reproducción del 

sistema económico, social y político. 

 

El mercado societario es necesario para dar lugar a los incentivos individuales, a 

las iniciativa e innovaciones de personas, empresas, ramas, sectores y países, 

pero también, y de manera fundamental, para asegurar la flexibilidad del sistema 

de planificación participativa que, como es de suponer, se generará a través de un 

sistema complejo de interrelaciones, que tienen que ocurrir en un tiempo muy 

importante en el que las actividades sociales y productivas no pueden detenerse, y 

en donde la información y las asignaciones tienen que orientarse por medio de un 

sistema de señales basadas en los precios de mercado y en acuerdos, 

concertaciones y negociaciones entre sectores que han tomado su propia 

iniciativa. 

 

Evidentemente se requiere la estructuración de un importante aparato técnico y 

social, no para promover el poder central, sino para impulsar, fortalecer y 

organizar el poder participativo, de tal manera que se vuelve fundamental poseer 

métodos de rápida agregación y desagregación para que sea posible contrastar 

con la información, las propuestas, ideas y planes de los sectores sociales 

participantes en el proceso de planificación. 

 

Hasta el momento, en el proceso económico y social que se está analizando, se 

ha visto que la reproducción de la fuerza de trabajo y del sistema socio económico 
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son fundamentales, por cuanto en este proceso se encuentran inmerso el 

comportamiento de la población, se preguntará cómo se explica la dinámica de la 

población en este sistema. 

 

En el capítulo IV se tuvo la oportunidad de estudiar el comportamiento de la 

población de acuerdo con el planteamiento de Coontz, sin embargo, ahí mismo se 

señaló la insuficiencia de este enfoque debido a su concepto “neutro” de estándar 

de vida, el cual no es capaz de vincular adecuadamente la dinámica de la 

población al funcionamiento económico. 

 

La propuesta en esta tesis consiste en que el comportamiento de la población 

viene establecida, tal como lo sostuvo Marx y lo reafirma Coontz, por el sistema 

social imperante, ahora bien, el mecanismo preciso de este funcionamiento, no se 

asocia al estándar de vida, como piensa Coontz, sino al proceso de reproducción 

de la fuerza de trabajo. 

 

En el capitalismo, ya se ha dejado claro, que probablemente, el valor de la fuerza 

de trabajo jamás se haya pagado, de este modo la economía capitalista no sólo ha 

sido ineficiente, sino que ha impulsado en algunas clases o grupos sociales, 

regiones y países, la sobre población mientras que en otros los problemas del 

déficit de población en edad de trabajar empieza a ser parte de sus 

preocupaciones, lo menos probable y menos frecuente en el capitalismo es el 

crecimiento del valor concreto de la fuerza de trabajo a consecuencia de su mayor 

cobertura, esto se debe principalmente a que por lo general, el punto de partida de 

una elevación en su cobertura arranca de una situación en la cuál existe un déficit 

en dicha cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo, por ello, lo más 

común es que los aumentos en el salario real, para atenernos a un indicador 

específico, no elevan el valor concreto de la fuerza de trabajo, o lo aumentan 

poco, y como consecuencia la fertilidad crece, tal situación vinculada al proceso 

desmedido y caótico de competencia por llevar la delantera en la capacidad 
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tecnológica y en las ganancias, que se refleja en una composición orgánica del 

capital que se eleva, genera, como resultado, una superpoblación relativa. 

 

La dinámica general de este proceso no se distingue bajo las condiciones del 

predominio de la racionalidad reproductiva, pero, a diferencia del capitalismo, los 

puntos de partida de los aumentos en la cobertura del valor de la fuerza de 

trabajo, son situaciones en las cuales esta última se halla plenamente cubierta. En 

ese caso los aumentos del salario real, para usar un indicador específico, pueden 

provocar un aumento mayor en el valor concreto de la fuerza de trabajo, 

mostrando una elasticidad valor de la fuerza de trabajo salario real (
WVFT

e


) mayor 

que la unidad, y en semejantes condiciones la fertilidad (F) se reduce, si tal 

elasticidad es menor que la unidad pero mayor o igual que cero la fertilidad 

aumenta. En todos estos casos, se refuerza el proceso virtuoso de los aumentos 

de la eficiencia debido a la elevación del valor de la fuerza de trabajo y a su cabal 

cobertura. El proceso general se muestra en el diagrama siguiente: 
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GRÁFICO 5.15. COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN BAJO LAS 

CONDICIONES DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO. 
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FUENTE: elaboración propia. 

 

El comportamiento antes mencionado responde a que cuando la elasticidad 
WVFT

e


 

es mayor que la unidad, los trabajadores societarios o societalistas, experimentan 

la necesidad de inversión en societal humano lo que significa mayores gastos en 

su preparación y la de su generación, lo que implica un mayor control en su 

fertilidad. Es diferente si el salario real crece más rápido, esto es 10 
WVFT

e , en 

este caso, la mayor disponibilidad de recursos pueden ser usadas para atender 

una prole mayor. Determinar las elasticidades tiene que ver con factores naturales, 

de reproducción económica, institucionales, sociales, éticos y políticos, 
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precisamente por esta razón no pueden ser establecidos bajo las condiciones del 

capitalismo. El comportamiento armonioso de la población solamente puede 

ocurrir bajo condiciones de un proceso sistemático de planificación participativa. 

 

El impulso del desarrollo en condiciones de la racionalidad reproductiva, es un 

proceso complejo para establecer, como lo sostienen Hinkelammert-Mora, 

márgenes de variabilidad para los parámetros principales de la reproducción 

económico social, simple o ampliada, que presenten las características de ser 

procesos de desarrollo humano y sostenible que conjugan de modo coherente el 

mercado societario y la planificación participativa (societaria). 

 

El capitalismo ha dejado la determinación de las proporciones de la reproducción 

económico social al mercado basado en la racionalidad medio fin (de obtención de 

plusvalía), y este mecanismo simple, muestra un carácter repetitivo, consistente 

en provocar de forma permanente la exclusión de los beneficios del sistema social 

a amplias masas de la población, la generación de crisis, quiebras de empresas, 

desempleo, inflación, y la anarquía de la producción como una condición 

imprescindible para la existencia del capital y su sistema. 

 

5.3. OTROS TIPOS DE COMPORTAMIENTOS COHERENTES CON LA 

RACIONALIDAD REPRODUCTIVA. 

 

En este apartado vamos a considerar dos tipos de comportamientos en los cuales 

si la racionalidad medio fin desempeña algún papel, se halla absolutamente 

supeditada a la racionalidad reproductiva, ésta determina de manera fundamental 

la conducta de los agentes y como consecuencia resulta en procesos virtuosos 

que dan lugar al desarrollo de los beneficiados en condiciones humanas. 

 

El primer comportamiento tiene que ver con los procesos de migración que suelen 

tener su origen en las condiciones de exclusión, miseria y desempleo que provoca 

el mecanismo de los mercados capitalistas; nos aproximaremos a este fenómeno 
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en dos etapas: la primera hará uso del burdo modelo neoclásico de equilibrio 

general para la economía internacional, notaremos cómo este modelo nos explica 

de modo muy simple la forma en que la migración se genera debido a las trabas 

que los países de elevado desarrollo suelen poner, y que fundamentalmente 

tienen su base en la enorme disparidad tecnológica. En la segunda aproximación 

analizaremos la manera en que los procesos de sobre explotación de la mano de 

obra que se generan en la economía capitalista, redundan en la destrucción de la 

capacidad productiva del trabajador, que también se expresa en una migración 

masiva de la mano de obra que tiene dos efectos encontrados: 

 

1. El primero se trata del beneficio que genera, no sólo a los receptores directos 

de las remesas que hacen los migrantes, o sea sus familiares, sino también a 

la economía nacional. 

2. El segundo se refiere al daño que tal migración y remesas genera a la 

economía interna a consecuencia de encontrarse regida por la racionalidad 

medio fin capitalista cuyo comportamiento caótico, no sólo provoca 

permanentemente la migración, sino que no permite trasformar en beneficios 

para el aparato productivo de la economía interna, los enormes recursos que 

se reciben debido a ese mismo proceso anárquico capitalista impulsado por el 

afán de plusvalía. 

 

El segundo comportamiento que se estudiará, corresponde a la conducta de los 

pequeños campesinos que se ha denominado “efecto Chayanov” y que consisten 

en el afán de estos agentes por asegurar de la mejor manera el consumo de 

subsistencia, tal comportamiento es absolutamente coherente con la racionalidad 

reproductiva, así se presente tal conducta haciendo uso de los métodos de 

optimización. Este es un ejemplo importante de la manera en que pueden 

funcionar algunos principios de costo beneficio, pero supeditados a las decisiones 

gobernadas por la racionalidad reproductiva. 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 327 

Los modelos explicativos que se utilizan en este apartado hacen referencia a El 

Salvador por ser éste el país del cual, dado su comportamiento, se han deducido 

estos esfuerzos teóricos. Pero estos enfoques que muestran la importancia de la 

racionalidad reproductiva, pueden ser válidos para países con similares niveles de 

desarrollo. 

 
5.3.1. LA ECONOMÍA DE REMESAS DEL TRABAJO: EQUILIBRIO GENERAL Y 

LA ECONOMÍA AGREGADA 

 

Los modelos que se van a desarrollar buscan explicar de modo plausible por qué 

el factor trabajo se traslada de un país a otro, digamos de El Salvador (ES) a los 

Estados Unidos (EU). No obstante se persigue mostrar las razones y fundamentos 

económicos que impulsan a las personas a emigrar hacia los EU. Aunque 

pareciera obvio que todas las personas quieren disfrutar de las ventajas que tiene 

vivir en una economía desarrollada, es necesario presentar de manera clara y 

sistemática cómo desde el punto de vista económico (sin olvidar por ello que 

existen otros aspectos no económicos) las personas llegan a la decisión de 

emigrar hacia los EU. 

 

En este sentido se procederá a través de dos etapas: 

 

1.- Presentando el modelo de equilibrio general para el comercio internacional, en 

el cual se intenta patentizar la importancia de la elemental conducta de la 

búsqueda de un mejor ingreso y nivel de vida, en el proceso de migración de la 

fuerza de trabajo. 

2.- Mostrar el impacto económico de esta búsqueda del bienestar para la 

economía nacional. 
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5.3.1.1 LA MIGRACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO HACIA LOS EU Y LAS 

REMESAS EN EL MODELO DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 

 

Para poder estructurar una sistemática presentación del fenómeno migratorio, es 

necesario hacer algunas simplificaciones a través de una serie de supuestos o 

axiomas bastante conocidos en los modelos de economía internacional, y de los 

que conviene mencionar los siguientes: 

 

a) Tecnologías similares, con funciones de producción homogéneas y de grado 

uno. 

b) Movilidad del factor trabajo e inmovilidad del capital. 

c) Dotación fija de factores en cada país. 

d) Neutralidad del dinero. 

e) Competencia perfecta en el mercado de insumos y bienes. 

f) Las curvas de indiferencia o gustos vienen dados y son similares en ambos 

países. 

 

Debe señalarse que el supuesto de movilidad del factor trabajo e inmovilidad de 

otros factores, no es un supuesto muy común; sin embargo es de vital importancia 

aceptarlo para poder explicar el fenómeno de remesas y su efecto en la economía 

nacional. 

 

La línea argumentativa de este estudio se desprende de un importante artículo de 

Robert Mundell18 en el cual encuentra la forma en que toda las ventajas del 

comercio se pueden obtener con sólo aceptar una de dos situaciones, esto es, 

movilidad perfecta de un factor (o factores) o movilidad de bienes. En su artículo 

no queda la menor duda que aceptando trabas en el comercio de bienes, la 

flexibilidad de los factores conduce al mismo equilibrio del comercio internacional 

que se alcanza con la flexibilidad de los bienes. Este equilibrio también ocurre con 

                                                         
18

 Mundell, Robert. Comercio internacional y movilidad de factores. Artículo presentado en Caves, Richard y 

Johnson, Harry (comps.). Ensayos de economía internacional. Amorrortu Editores. Buenos Aires. 1971. 
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sólo aceptar la movilidad perfecta de uno de los factores, como se está asumiendo 

en este estudio. 

 

Conviene indicar, adicionalmente, que se trata de una economía con dos factores 

(K: capital y L: trabajo), dos bienes y dos países ES y EU. Cómo se suele hacer en 

estos casos se partirá de unas condiciones de equilibrio. Se admite que la 

economía de EU es relativamente grande frente a la de El Salvador, pero no hasta 

el grado de que el país más pequeño se especialice en un solo producto, es decir, 

se asume que en principio los dos países producen de los dos bienes. Bastará, en 

primera instancia, observar lo que ocurre en EU, de todos modos ES se considera 

precio aceptante, por otro lado, el impacto de lo que ocurre en EU con relación a 

ES se concibe bastante predecible. No obstante, en un segundo momento, más 

adelante, se abordará el mismo problema pero considerando, en conjunto, las dos 

economías. Proceder de esta manera aunque más tedioso, permite una mejor 

comprensión. 

 

Considérese entonces el diagrama de caja del gráfico 5.16, en el que se presenta 

la situación de equilibrio en el mercado de factores: 
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GRAFICO 5.16. DIAGRAMA DE CAJA. 

 
 

FUENTE: elaboración propia.  

 

Debemos señalar que EU se encuentra mejor dotado con recursos de capital con 

respecto a la economía de ES y por ello produce más del bien capital-intensivo, o 

sea, el producto X1, tal situación también se refleja en su curva de posibilidades de 

producción que se halla sesgada hacia la producción del bien capital-intensivo. La 

situación se muestra en el gráfico 5.17: 
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GRAFICO 5.17. CURVA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN DE EEUU  

 
FUENTE: elaboración propia. 

 

El punto A’ corresponde al equilibrio de la producción en el mercado de factores (o 

sea A), conviene advertir que tal equilibrio está vinculado con una relación de 

precios de los factores que es igual a la RMST entre el capital y el trabajo, vigente 

en toda la economía internacional, el cuál a su vez se asocia a la relación de 

precios (P1/P2) de los bienes que rige en la economía internacional también, si los 

precios de los factores no cambian, tampoco lo hacen los precios de los bienes y 

viceversa. 

 

Las ventajas del comercio internacional para EU se pueden observar gracias a la 

curva de indiferencia social que se ha trazado en el gráfico 5.17. EU puede 

consumir en el punto C2, exportando R-A’ del producto X1 a cambio de R-C2 del 

producto X2 en el que no tiene ventaja relativa. 
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Ahora bien, entre un país como ES y un país como EU es sabido que existen 

trabas de distinta índole en el comercio de bienes trabajo-intensivos como X2. Se 

va a suponer, para simplificar, que EU establece un arancel prohibitivo19 que 

convierte su economía en autárquica en relación con ES, no obstante, esto en 

condiciones de que existe movilidad perfecta del factor trabajo. 

 

El impacto inmediato del arancel, ceteris paribus, consiste en que la relación de 

precios de los bienes P1/P2 disminuye, lo que hace rentable la industria de la 

producción de X2, se genera, en consecuencia, una redistribución de los recursos 

de la industria de bienes X1 a la de X2, ello se muestra en el gráfico 5.17; la 

pendiente de la línea social de presupuesto se reduce y la economía de EU ahora 

consume en C1 alcanzando un menor nivel de bienestar social indicado por la 

curva de indiferencia I1, EU, ahora, sólo consume lo que produce y su nivel de 

ingreso nacional claramente se ha reducido; aún así los productores de X2 se 

encuentren relativamente mejor. 

 

Así las cosas, esta redistribución de los recursos, genera presiones en el mercado 

de factores; por una parte, la mayor producción de X2 intensivo en trabajo y menor 

producción de X1 capital-intensivo, genera un exceso de demanda de trabajo que 

hace subir su productividad marginal, y un exceso de oferta del factor capital lo 

que hace bajar su producto marginal, ello genera presiones sobre el costo de los 

factores que tiende a convertir ambas industrias en ahorradoras de trabajo, esta 

subida del producto marginal del trabajo y del salario hace que se traslade mano 

de obra, debido a su libre movilidad, de ES hacia los EU, haciendo que la dotación 

de los recursos laborales aumente en este último país, en el diagrama de caja se 

puede observar el proceso de aumento de la productividad marginal del trabajo y 

la disminución de la productividad marginal del capital en los aumentos de las 

relaciones capital trabajo que representan las curvas O1-A y O2-A. 

 

                                                         
19

 Esta es una pálida muestra de la enorme barrera que representa la superioridad y requisitos tecnológicos que 

no desaparecen de la noche a la mañana con cualesquiera forma de TLC. 
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Pero debido a que la entrada de mano de obra en EU aumenta la oferta laboral en 

este país las presiones sobre el salario se neutralizan. Además el afán de 

incorporar tecnologías intensivas en capital, el factor que tiende a volverse 

relativamente más barato, neutraliza las presiones hacia la baja del producto 

marginal del capital. 

 

El impacto de la entrada de mano de obra en el mercado interno de la economía 

de EU, al dejar intacta la relación de precios de los factores determina que la 

relación de precios de los bienes quede constante, tal situación permite que los 

EU alcance un nivel más alto de producción interna, aunque la renta nacional será 

menor e igual al consumo inicial C2, esto debido al pago de factores que debe 

cubrirse con los bienes que se exportarían de haber libre comercio. 
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GRAFICO 5.18. EFECTO EN LA CURVA DE POSIBILIDADES DE 

PRODUCCIÓN DE EU POR LA ENTRADA DE MANO DE OBRA DE ES. 

 

 

 
 FUENTE: elaboración propia. 

 

En el gráfico 5.18 puede verse que la frontera de posibilidades de producción se 

expande con sesgo hacia el bien intensivo en trabajo, es decir X2, a consecuencia 

del proceso antes explicado la línea de precios relativos se desplaza hacia arriba y 

a la derecha. Es posible observar en el gráfico que el consumo va a estar siempre 

en C2 ( cX
13

, 
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X ), la magnitud medida por el segmento C2-B = cXX
1313

  es el 

pago del factor trabajo a ES.  

 

El definitivo monto de consumo de los residentes de EU se halla pues en C2. 

Demás está decir que el ingreso nacional de ES se ve aumentado de manera muy 

importante debido al ingreso de factores. El gráfico 5.18 muestra la situación para 

EU en cuanto a la frontera de posibilidades de producción. 
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Como antes se expresó, esta situación se corresponde con un mercado de 

factores para EU en el cual a pesar del aumento en la dotación del factor trabajo la 

relación de precios de los bienes no cambia, al igual que las relaciones capital 

trabajo para las dos industrias; las presiones sobre estas relaciones se pueden 

observar en las líneas a trazos, en el gráfico 5.19, a consecuencia de la necesidad 

de instalar tecnologías intensivas en capital. Es evidente en el gráfico la reducción 

del bien X1 y el aumento del bien X2, como ya se había establecido en el diagrama 

de la frontera de posibilidades de producción de EU. 

 

GRAFICO 5.19. EFECTO EN EL MERCADO DE FACTORES DE LA ECONOMÍA 

DE EU POR LA ENTRADA DE FUERZA DE TRABAJO DE ES. 

 

 

 
 

FUENTE: elaboración propia. 
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Mundell hace énfasis en señalar que en este modelo el equilibrio se establece a 

los precios relativos internacionales iniciales de libre comercio, pero no gracias a 

la movilidad perfecta de los bienes sino a la movilidad de un factor (en su artículo 

es el capital); para la economía de ES este proceso es importante para explicar el 

fenómeno de la migración, y del surgimiento de las remesas que se halla muy 

relacionado a las disparidades del desarrollo que frenan el libre comercio. 

 

Es posible demostrar que el aumento en EU de la producción de X2, es igual a la 

disminución en la producción de este bien en ES; mientras que la disminución en 

EU de X1 es igual a la magnitud de aumento de este producto en ES. También 

debe señalarse que este proceso reduce en ambos países el sesgo respectivo en 

la curva de posibilidades de producción. 

 

Para poder mostrar la anterior afirmación, es necesario remitirse a la demanda y 

oferta global (mundial) de los bienes X1 y X2, es decir, si la reducción de un bien 

en uno de los países es igual al aumento de la producción del mismo bien en el 

otro país, ello significa que tanto la demanda global de los bienes como la oferta 

deben mantenerse constantes. Por otra parte, se ha establecido que la razón de 

precios de los factores y los bienes se mantienen constantes. En otras palabras 

después del establecimiento del arancel, el proceso de ajuste que provoca la 

movilidad de trabajo debe hacer que la demanda y la oferta mundiales se igualen 

a los precios relativos que regían antes del establecimiento del arancel. Por cuanto 

las productividades marginales (los ingresos) de los dos factores no cambian 

tampoco deben hacerlo los precios de estos y por ende los precios de los bienes, 

esto, a su vez, significa que la demanda mundial no sufre modificación, no se 

desplaza porque no ha habido cambio en los ingresos. 

 

Ahora bien, para comprobar que la oferta se mantiene constante y se iguala a la 

demanda a los precios relativos que regían antes del arancel, necesitamos 

mostrar que el aumento de la producción en EU del bien X2 es igual a la reducción 

de la producción de este mismo bien en ES, y que el aumento de la producción del 
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bien X1 en ES se iguala a la reducción de la producción de este mismo bien en 

EU. 

 

Para ello se hace necesario traslapar los diagramas de caja de ambos países, 

como se presenta en el gráfico 5.20, en éste se puede observar que ES posee 

abundancia en el recurso de mano de obra y el capital es su factor escaso, 

mientras que EU refleja la situación contraria. ES tiene una dotación de trabajo O2-

LES y una dotación de capital de O2-KES, mientras que EU tiene una menor 

dotación de trabajo O2-LEU y una mayor cantidad de recursos de capital O2-KEU; a 

los precios de equilibrio inicial EU produce en A, con, relativamente, abundante 

producción en el bien capital intensivo X1, y poca producción en X2, trabajo 

intensivo; lo contrario ocurre en el diagrama de caja para ES, en donde se produce 

en B con sesgo en la producción del bien trabajo intensivo, así ambos países 

producen de acuerdo con la dotación de sus factores. 

 

GRAFICO 5.20. MERCADOS DE FACTORES DE EU Y ES. 
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FUENTE: elaboración propia. 
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Como ya se había establecido, más arriba, la aplicación del arancel por EU en el 

bien X2 genera, por un lado, que el producto marginal del trabajo aumente y el del 

capital disminuya en este país, por otra parte, en ES ocurre lo contrario pues con 

el arancel su demanda de exportables se reduce al igual que la oferta de los 

importables, ello eleva el producto marginal del capital y reduce el del trabajo, lo 

que en condiciones de inmovilidad del capital y movilidad del trabajo, provoca que 

la mano de obra se desplace de ES a EU, esto contrae el diagrama de caja de ES 

en una magnitud equivalente a la reducción del recurso de mano de obra por el 

proceso de migración de la misma hacia EU, es decir de O2-LES a O2-L’ES, de este 

modo, en los EU el diagrama de caja se expande en una magnitud igual a la 

contracción sufrida por el diagrama de ES, o sea, de O2-LEU a O2-L’EU. 

 

Como finalizado el proceso de ajuste los productos marginales se mantienen 

constantes, las proporciones de los factores en el equilibrio no se modifica, y, por 

ende, el precio relativo de los factores permanece constante a la proporción inicial, 

determinando que los precios de los bienes se queden iguales a la proporción 

existente antes del arancel. La producción de equilibrio de EU pasa de A hasta A’, 

elevando la producción de X2 y reduciendo la de X1; mientras que lo contrario 

ocurre en ES, al pasar del punto de equilibrio B al punto B’, pero como la 

proporción de los factores para los dos bienes es la misma en ambos países, y la 

salida de mano de obra en ES se iguala exactamente a la entrada de trabajadores 

en EU, el segmento A-A’ es idéntico al segmento B-B’, pero esto solamente quiere 

decir que los triángulos AQA’ y BDB’ son idénticos, con lo cual también se 

demuestra que el aumento en EU de X2, esto es A-A’, es igual a la disminución de 

ese mismo producto en ES, pasando de B a B’; mientras que el aumento en ES de 

X1, B-D, es igual a la reducción de la producción de este mismo bien en EU, o sea 

A’-Q. Debe agregarse, además, que es evidente que el aumento en ES del uso del 

capital equivale a la reducción en EU de la utilización de este mismo rubro. 
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En los gráficos 5.21(EU) y 5.21(ES) puede constatarse, desde el punto de vista de 

las curvas de posibilidades de producción de cada país el efecto de la migración 

de fuerza de trabajo desde ES a EU. Demostrado que la oferta mundial queda fija, 

al igual que la demanda global, se deduce de inmediato que los precios relativos 

de los bienes son los mismos que antes de establecer el arancel, la entrada en EU 

de mano de obra desplaza la curva de posibilidades de producción hacia fuera 

(curva a trazos) con sesgo en el bien trabajo-intensivo X2, de este modo en este 

país aumenta la cantidad de este bien y se reduce la de X1 que es capital 

intensivo. En el caso de ES, la salida de fuerza de trabajo hacia EU, provoca que 

su curva de posibilidades de producción se desplace hacia adentro (curva a 

trazos), contrayéndola, con sesgo en la producción del bien intensivo en mano de 

obra, provocando la disminución del bien X2, como quedó demostrado en los 

diagramas de caja, en la misma magnitud en que aumentó su producción en los 

EU, al igual que aumenta X1, precisamente en una cantidad igual a la reducción en 

este mismo bien experimentada en EU. 
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GRAFICO 5.21. EFECTO DE LA MIGRACIÓN DE LA MANO DE OBRA DE ES 

HACIA EU EN LAS CURVAS DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN. 
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FUENTE: elaboración propia. 

 

Dado que las curvas de presupuesto vinculadas a los precios relativos de los 

bienes en los dos países tienen la misma pendiente, ello determina que la curva R 

también posea la misma pendiente en ambos países, de manera que los 

triángulos AFA’ y B’GB sean idénticos, asegurando que el aumento en X2 

experimentado en EU equivalente a A’-F sea igual a la reducción en el mismo bien 

en ES igual a B-G, y de la misma forma, el aumento en X1 que ha ocurrido en ES 

igual a B’-G sea equivalente a la reducción experimentada en ese mismo bien en 

EU igual a A-F. 

 

Es interesante observar que el retorno al equilibrio con igualación de las 

productividades marginales de los factores y de los precios en ambos países no 

ocurriría si se incorporan, ceteris paribus, costos de transporte y/o el 

establecimiento de un arancel en ES sobre el bien X1, en este caso el mayor 

producto marginal en EU con respecto al producto marginal (menos arancel o 
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costo de transporte) en ES mantienen el proceso de migración de este último país 

al primero, y sólo desaparecería si no se hicieran remesas por pago del factor 

trabajo, esto es, si los trabajadores emigrantes de ES gastaran todo su ingreso en 

EU. 

 

5.3.1.2. EFECTO DE LAS REMESAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL. 

 

El modelo de equilibrio general permite hacerse una idea precisa y sistemática de 

las razones económicas que provocan la migración de la mano de obra de El 

Salvador (ES) hacia los EE.UU. (EU), las dos razones más importantes que se 

hacen patente son, uno, las trabas que EE.UU. tiene para el comercio de los 

bienes en los que El Salvador tiene ventaja relativa y, dos, las disparidades de 

ingreso que a consecuencia de lo anterior se generan y que resumen, de forma 

muy esquemática, las diferencias de desarrollo entre los dos países; con el 

surgimiento de las remesas, a consecuencia del proceso migratorio, el modelo 

muestra cómo se van atenuando tales diferencias, indicándonos de manera 

especial, que en condiciones de trabas comerciales para los bienes de El Salvador 

que afectan su economía interna, su fuerza de trabajo, de la cual está bien dotado, 

fluye hacia donde está el empleo y la riqueza generando una especie de economía 

de remesas del trabajo. Por ello, este modelo de conducta económica basado en 

el equilibrio general no deja la menor duda de que el fenómeno de remesas está 

permitiendo la formación de un comportamiento económico en El Salvador que se 

sostiene en los ingresos que recibe el factor trabajo, fuente de las remesas, el cual 

puede denominarse economía de remesas del trabajo. 

 

Pero a pesar de lo plausible del modelo de equilibrio general para explicar el 

problema de remesas, es deseable hacer un contraste entre sus principales 

resultados, al menos a través de unos indicadores gruesos de la economía 

agregada, para ello obviamente, se vuelve imprescindible hacer una formalización 

de modelos de la economía agregada, aunque sea a un nivel muy elemental. Por 

tanto, en afán de encontrar esos indicadores que muestren el impacto de las 
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remesas en la economía nacional se ensayará con dos modelos 

macroeconómicos muy conocidos e importantes, uno de ellos es el que analiza la 

economía como un todo a través del efecto multiplicador en la demanda agregada 

y la producción, y el otro intentará aproximarse al impacto de las remesas en la 

economía nacional, haciendo uso de un modelo agregado con dos bienes, los 

transables y los no transables. Este último, es muy interesante pues continúa el 

análisis exactamente donde lo deja el modelo de equilibrio general, es decir, al 

momento en que las remesas del trabajo llegan a la economía nacional y todo, 

según ese modelo, vuelve al equilibrio, lo cual, como se sabe, sólo es una idea 

teórica pues los procesos y fenómenos económicos no se detienen. De este 

modo, abrimos este apartado abordando el modelo de demanda agregada para 

una economía de remesas, y luego analizamos el efecto de las remesas con el 

modelo de bienes transables y no transables. 

 
5.3.1.2.1. La demanda agregada y la economía de remesas del trabajo. 

 

En el modelo de equilibrio general ha quedado claro que una de las razones por 

las cuales surge la economía de remesas, es la disparidad de ingresos entre El 

Salvador y los EE.UU., tal diferencia provoca un flujo migratorio hacia este último 

país con elevados ingresos desde El Salvador, país que tiene muy bajos ingresos, 

y luego tal fenómeno permite la repatriación hacia El Salvador de los pagos al 

factor trabajo que hacen los EE.UU., es decir, las remesas. Tomando en cuenta 

este mecanismo que se evidencia en los hechos, se puede construir una función 

de remesas que depende del diferencial de ingresos entre EE.UU. y El Salvador, 

esto es: 

 

)(
00

YYRYRR
ffff
     (158) 

 

En donde Rf representa el volumen real de remesas Rf0 es el componente 

exógeno de la función  es el parámetro de sensibilidad de las remesas a los 

cambios en el diferencial de ingreso, Yf es el ingreso nacional de los EE.UU. y Y 
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representa el ingreso nacional de El Salvador. La función nos dice que a medida 

que la diferencia de ingresos entre EE.UU. y El Salvador crece, aumentan las 

remesas a este último país por concepto de pago al factor trabajo. 

 

Ahora bien, por cuanto el diferencial del ingreso busca ser una representación 

bastante simple de las diferencias de desarrollo, es de suponerse que tales 

diferencias no cambian de forma coyuntural, en otras palabras, el diferencial es 

bastante estable en el corto plazo, de este modo se puede asumir que el nivel de 

ingreso en los EE.UU. es  veces el volumen de ingreso de El Salvador, y en ese 

caso20: 

 

  YRYYRR
fff

)1()(
00

     (159) 

 

Así podemos definir dos parámetros relevantes en la economía de remesas del 

trabajo, la propensión marginal a remesar del diferencial del ingreso, o sea, , y la 

propensión marginal a remesar del ingreso nacional, esto es, (-1); incorporando 

la función de remesas en la demanda agregada, nos resulta: 

 

   MRXGICDA
f
     (160) 

 

En esta ecuación se asume una función de consumo lineal 
da

cYCC  , y una 

función de importaciones como mYMM 
0

, la inversión puede depender de la 

tasa de interés o considerarse exógena, mientras que el gasto público y las 

exportaciones se pueden consideran variables exógenas. 

 

Por otra parte, en el ingreso disponible debe descontarse de los impuestos 

aquellos que se cobrarían a las remesas, ya que estas últimas no pagan impuesto 

sobre la renta (lo que está éticamente justificado), por tanto, en la función 

consumo: 
                                                         
20

 En términos empíricos  debe ser calculada con base en los ingresos per cápita de los dos países. 
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Igfmod
RRTYttRtYYY 

0
)1(   (161) 

 

En donde t,T0, Rg y RI, representan, respectivamente, la tasa impositiva, los 

impuestos exógenos, las transferencias del gobierno y las transferencias 

internacionales. Esto provoca una importante modificación en la tasa impositiva 

sobre el ingreso, de modo que: 

 

  
Igfmod

RRTtRYtYY 
0

'     (162) 

 

En donde: 

 

   )1(1'  tt        (163) 

 

Y dado que la propensión marginal a remesar sobre el ingreso se espera menor a 

la unidad, t’ < t. 

 

Tomando una situación de equilibrio, o sea DA = Y, es posible deducir el 

multiplicador del ingreso, en donde se hace evidente el importante impacto que las 

remesas hacen a la economía nacional: por una parte el parámetro del 

multiplicador se ve aumentado permitiendo un mayor estímulo en la demanda por 

cambios en las variables exógenas, y por otro lado, los cambios exógenos en las 

remesas elevan la demanda agregada y generan un efecto multiplicador del 

ingreso. El multiplicador de la economía de remesas del trabajo es el siguiente: 

 

   
mtc 
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     (164) 
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En donde c es la propensión marginal al consumo, t’, la tasa impositiva ajustada y 

m la propensión marginal a importar. Es claro que este multiplicador es más 

elevado que el conocido multiplicador de la economía abierta tradicional, esto es: 

 

   
mtc 


)1(1

1
       (165) 

 

Conviene anotar que el componente exógeno de las remesas Rf0 contribuye a 

impulsar la demanda, no obstante no es un generador de capacidad productiva del 

país en la medida que se transforma fundamentalmente en demanda de bienes de 

consumo, sin embargo, eso significa que una estrategia de política adecuada 

podría dar lugar a que este componente de la demanda agregada se vaya 

convirtiendo cada vez más en una demanda importante de bienes de inversión 

que permitan la formación de capacidad productiva en el país. 

 
5.3.1.2.2. La economía de remesas del trabajo en el modelo de bienes 

transables y no transables (TNT). 

 

El análisis de la conducta a través del equilibrio general en el comercio 

internacional nos permite deducir que existe una relevante entrada de recursos a 

la economía nacional; no hay la menor duda que tal ingreso no puede ser 

considerado como un “regalo” eventual, el mecanismo expuesto en el acápite 

5.3.1.1 muestra que se trata de un proceso genuinamente económico basado en 

racionalidades individuales plausibles. 

 

En El Salvador, las necesidades formales y jurídicas del Sistema de Cuentas 

Nacionales, obliga a perder de vista la razones económicas antes mencionadas, 

mas un estudio riguroso del fenómeno de remesas revela que, dadas ciertas 

condiciones, no se trata de la entrada eventual de “regalos”, los argumentos 

esgrimidos en esta tesis prueban de manera fehaciente que existen más fuerzas 
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que obligan a que la entrada de recursos originados en la migración sean tratados 

más como ingreso de factores que como remesas. 

 

Es obvio que un cambio de perspectiva de esta índole lleva a percibir el importante 

impacto que tiene para la economía nacional, esto es: 

 

a) Nuestro producto nacional se vería incrementado de manera fundamental, 

precisamente por el monto de remesas. Hasta el presente se incluyen en el 

cálculo del ingreso nacional disponible, lo cual sería correcto si las remesas 

fueran “regalos eventuales” irrelevantes en proporción al producto. 

  

b) Los indicadores de crecimiento diferirían de los obtenidos con el indicador 

del PIB de manera esencial. Lo mismo ocurriría con los indicadores de 

eficiencia. 

 

c) La comprensión acerca de la contribución de los agentes productivos en la 

generación de la riqueza del país adquiriría una mayor profundidad y apego 

con la realidad económica. 

 

d) Obligaría a reconsiderar todo el sistema de la política económica para 

adecuarlo a esta realidad, de modo que permita obtener el mayor provecho 

del mecanismo económico de la “economía de remesas”. 

 

El análisis sistemático del impacto de las remesas en la economía agregada 

puede arrancar de un modelo macroeconómico tipo Mundell-fleming, en el cual se 

puede presentar de forma convincente la manera en que el ingreso de remesas 

ponía en peligro la estabilidad monetaria, fiscal y cambiaria, de modo que llevó al 

país a optar por la dolarización. Pero una vez aceptada la situación dolarizada del 

país, el modelo de Mundell y Fleming no nos es tan útil, ya que el fenómeno de 

remesas se asemeja a una situación en la cual el país ha descubierto importantes 

recursos de exportación muy valiosos de tal forma que la economía experimenta 
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un boom al cual se le suele llamar “mal holandés”, no obstante, esta concepción 

no es muy dichosa para explicar nuestra situación, pues este fenómeno se asocia 

a recursos naturales agotables, lo que no responde a una situación de auge 

productivo que se desprende del proceso migratorio de la fuerza de trabajo, 

“recurso” inagotable en principio, aunque más o menos sometido a barreras y 

trabas migratorias que tienden a reducir la movilidad laboral internacional. A pesar 

de ello en El Salvador no parece atenuarse de modo serio, ni a corto ni a largo 

plazo. 

 

Bajo estas condiciones no se puede hablar de “mal holandés”, sin embargo, el 

modelo macroeconómico de bienes transables y no transables que suele utilizarse 

para explicar el fenómeno del “mal holandés” puede ser utilizado con éxito para 

explicar lo que está ocurriendo en la economía agregada dolarizada. 

 

En este modelo el efecto del proceso migratorio se incorpora a través de las 

remesas que se consideran como ingreso de factores. Por otra parte, se relaja el 

supuesto de inmovilidad de bienes y se considera que la economía tiene dos 

bienes importantes los transables (exportables-importables) y los no transables. 

Las áreas más importantes que este modelo ayuda explicar son: 

 

1. Precios Agregados 

2. Asignación de recursos 

3. Competitividad; y, 

4. Productividad. 

 

1. Precios Agregados 

 

Se asumen dos países EU que es el país extranjero o el resto del mundo y ES que 

es la economía domestica; las variables de EU se van a denotar con una “f” como 

súper índice.  
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En este modelo se inicia analizando los grandes indicadores para la 

competitividad, donde es importante el tipo de cambio real, o sea:  

 

P

eP
R

f

      (166)  

 

Se definen los precios agregados (P y Pf) en función de los dos bienes es decir: 

 
f

N

f

T

f PPP )1(       (167) 

 

NT
PPP )1(       (168) 

 

Esto significa que los índices generales de precios se obtienen como medias 

ponderadas, con ponderación entre 0 y 1 ( 0 <  < 1 ), de los precios de bienes 

transables (PT) y no transables (PN). 

 

La relación entre los precios tiene que ver con  las diferencias de desarrollo entre 

EU y ES y con el libre comercio; en primer lugar, tenemos que los precios de los 

bienes no transables en el extranjero son mayores a los precios de los bienes no 

transables en ES. 

N

f

N
PeP       (169) 

 

Esto hace que las personas que trabajan en EU estén incentivadas en adquirir o 

preferir los bienes no transables salvadoreños. 

 

En segundo lugar el libre comercio hace que: 

 

T

f

T
PeP       (170) 
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Tomando en consideración 169 y 170 

 

PeP f       (171) 

 

En la economía dolarizada las ecuaciones son más simples, ya que “e “ se vuelve 

irrelevante, entonces 
f

NT

f PPP )1(      (172) 

 

NT
PPP )1(      (173) 

 

Y las relaciones, por cuanto: 

 

N

f

N
PP   entonces: PP f     (174) 

 

El tipo de cambio real en este caso es: 

 

P

P
R

f

D
        (175) 

 

Este tipo de cambio o relación de precios no responde a políticas cambiarias 

tradicionales por que “e” no existe, la competitividad se basa en innovaciones, 

tecnología, calidad y eficiencia. 

 
2. Remesas, cuenta corriente y asignación de recursos. 

 

Una entrada de remesas deteriora la cuenta corriente debido a la asignación de 

recursos que pueden enunciarse: 

 

a) Un aumento del ingreso eleva la demanda de bienes transables 

(importables). 
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b) El aumento de demanda de no transables traslada recursos de los 

comercializables (exportables) a no comercializables (no transables). La 

gráfica 5.22 muestra este efecto. 

 

 
GRÁFICO 5.22. EFECTO SOBRE LOS PRECIOS RELATIVOS TRANSABLES 

NO TRANSABLES DEL AUMENTO DE DEMANDA DE NO TRANSABLES. 

 
FUENTE: Dornbusch, Macroeconomía de la economía abierta, 2000. 

 

c) La medida de precios relativos (PN /PT) a favor de los no transables 

aumenta demanda de transables. 

 

Es necesario enfatizar que estos cambios o influencias se pueden volver muy 

nocivos una vez que desaparece el Boom, especialmente si no hay una 

estabilidad  del nuevo sector exportador (o remesas) si no que incluso 

desaparece o se hace incipiente. 

 

DN’ 

DN 

SN 

YN YN1 YN2 

PN/PT 
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3. Remesas, Cuenta Corriente y Competitividad 

 

Los movimientos de precios provocados por la entrada de remesas pueden 

deteriorar la competitividad a través de tipos de cambio. (Utilizando el artificio 

logaritmo para la ecuación 175) 

 

     LnPLnPLnR f

D
    (176) 

 

Derivando con respecto a PT se tiene: 

 

     0




PPP

LnR
f

T

D


   (177) 

 

Lo que significa que si aumenta PT nuestra competitividad se deteriora. 

 

Ahora bien, si el cambio es en PN : 

 

     0
)1(









PP

LnR

N

D


   (178) 

 

La subida de los precios no transables deteriora la competitividad. Si el Boom 

es pasajero como se asume en el “mal Holandés”, la entrada elevada de 

divisas o de recursos del resto del mundo puede ser muy perjudicial ya que en 

esas condiciones:  

 

a) Se deteriora el sector exportador tradicional o en general todos los 

exportables no relacionados con el auge. 

b) Se reasignan los recursos a favor de bienes y servicios no transables. 

c) Aumentan las compras de bienes y  servicios no importables. 

d) Se  deteriora la competitividad. 
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Estos perjuicios solamente son importantes si el sector exportador del auge o en 

nuestro caso las remesas desaparecen, pero es interesante notar que todas estas 

señales se corroboran en la economía de El Salvador, sin que ello significa que se 

experimente el “mal holandés”. 

 

4. Productividad y Precios en el Modelo TNT 

 

En condición de optimización se tiene que  

 

     
T

T
P

W
a       (179) 

 

La productividad marginal (igual a la media) con rendimientos constantes debe ser 

igual al salario real en el sector transable. Por otro lado, 

 

     
N

N
P

W
a       (180) 

 

Con  las últimas dos ecuaciones se pueden construir los precios relativos con base 

en productividades, esto es:  

 

     
T

N

N

T

a

a

P

P
      (181) 

 

De modo similar para Estados Unidos: 

 

     
f

T

f

N

f

N

T

f

N

f

T

a

a

P

P

P

P
     (182) 

 

Por lo que sabemos de los precios se llega a:  
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T

N

f

T

f

N

a

a

a

a
      (183) 

 

Entre más atrasado sea nuestro sector de transables más fuerte es el deterioro de 

la competitividad debido a las remesas de trabajo. 

 

En conclusión solamente si este flujo de  remesas llega a desaparecer o volverse 

muy incipiente, su efecto sobre la competitividad y reasignación sería altamente 

nocivo, más si el flujo de remesas se utiliza en mejoras tecnológicas el peligro se 

reduce, tanto desde el punto de vista de reasignación como de competitividad (tipo 

de cambio). 

 
5.3.2. EL MODELO DEL PROCESO MIGRATORIO Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO. 

 

El Salvador es un país en el cual el acto de migrar21 está representando un papel 

fundamental y predominante en su comportamiento económico, esto es cada vez 

más evidente cuando se observa el efecto que el flujo de remesas del trabajo está 

provocando, no solamente en lo referente a las economías familiares, sino en toda 

la economía nacional. En el presente apenas existe duda de que las remesas son 

el resultado de la actividad de servicio de factor prestada por la fuerza de trabajo 

salvadoreña en el exterior, principalmente los EEUU. 

 

                                                         
21

 En este trabajo se utilizará este concepto en el sentido más amplio, incluye la emigración, la inmigración, la 

vinculación entre ellas y también todo tipo de situaciones que presentan ambigüedad, como por ejemplo 

alguien que se desplaza hacia otro país pero que no se ha adaptado lo suficiente para decir que es plenamente 

una emigración en el sentido estricto, especialmente cuando se considera desde el punto de vista de las tres 

fases del proceso migratorio (ver más adelante en este trabajo). Comportamientos similares podemos 

encontrar en el caso de los “inmigrantes” en El Salvador (hondureños y nicaragüenses). Por otra parte 

referirse al “acto de migrar” tiene una connotación en la cual no puede separarse, al menos para los casos que 

presentan las características de El Salvador, de la vinculación que se puede percibir entre la emigración o 

salida de nacionales hacia el extranjero e inmigración o entrada de extranjeros al país. 
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Si se trata de establecer, de manera sistemática, los rubros principales 

influenciados por el flujo de remesas se podrían mencionar, entre otros: 

 

a) Las economías familiares que gracias a las remesas han visto mejorar su 

bienestar, reducir su situación de pobreza y, en muchos casos, colocarse por 

encima de la línea de pobreza. 

b) Las economías locales; cada vez es más evidente que los caseríos, cantones y 

municipios están siendo transformados en todo sentido tanto por los gastos 

que las familias realizan en mejoras infraestructurales y el consumo (que 

estimula la producción, comercio y servicio), como a través de la importancia 

mayor que cada vez van tomando las remesas colectivas (Hernández, X. 

2006), que muestran una gran potencialidad para el desarrollo local. 

c) La economía nacional; en este sentido los efectos dinamizadores ocurren de 

diferentes formas, por una parte, las remesas generan un gran impulso a la 

demanda, lo cual necesariamente tiene un impacto, mayor o menor, sobre el 

empleo; por otro lado, éste estímulo en la demanda se refuerza a través de un 

efecto multiplicador que sufre un aumento por la propensión a remesar que 

tienen los migrantes en EEUU; de este modo cada incremento en cualesquiera 

de las variables de la demanda agregada, provoca aumentos en un mayor 

nivel, en la producción, en el caso de la existencia de remesas que si éstas no 

se recibiesen en el país. 

d) En el presupuesto del gobierno; las remesas por el hecho de ser recibidas a 

través de las familias que las utilizan para resolver sus principales 

necesidades, se traducen en un estimulante muy fuerte del gasto en consumo, 

lo cual, dado el elevado impuesto al valor agregado en el país, se convierten 

en considerables ingresos fiscales. 

e) Las inversiones; todavía es muy controvertida la influencia que ejercen las 

remesas sobre la inversión en capital no humano, sin embargo su 

potencialidad para traducirse en este tipo de inversión son innegables; en lo 

que respecta a las inversiones en capital humano, aparte de su efecto 

potencial, se puede decir que las mejoras que a través del consumo se realizan 
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en la nutrición y condiciones sociales y psicológicas de las familias, se pueden 

catalogar como definitivas inversiones en capital humano. 

 

De este modo, cobra una importancia relevante tener una idea de cómo opera 

este proceso migratorio, cómo se forman las decisiones de los agentes 

(migrantes) y que relación tiene con el desarrollo económico de un país como El 

Salvador, es decir, de un país pequeño y en vías de desarrollo. Ya en el apartado 

anterior, se presentó utilizando el modelo de equilibrio general, la manera en que 

se genera el proceso migratorio y el flujo de remesas, no obstante, no se 

presentaron en detalle las vinculaciones y comportamientos internos que dan lugar 

al proceso migratorio y su relación que tienen con el desarrollo económico, con las 

condiciones de empleo e ingresos que experimenta la fuerza de trabajo, con las 

condiciones sociales y con la influencia que tiene la propia migración en el 

comportamiento del mercado de trabajo. La presentación del siguiente modelo es 

un esfuerzo por explicar todos estos aspectos. 

 

5.3.2.1. MODELO: PROCESO MIGRATORIO Y DESARROLLO ECONÓMICO. 

 

El proceso migratorio es un fenómeno multidimensional, por tanto, para poderlo 

sistematizar necesitamos partir de una visión muy amplia que abarque todas las 

posibles dimensiones, entre las cuales podamos ir identificando aquellas que se 

vinculan con los comportamientos económicos, de tal forma que facilite la 

comprensión de los vínculos entre la migración y el desarrollo económico. Una 

contribución muy importante en este sentido, y que se retomará aquí como punto 

de partida en la elaboración de este modelo, es la concepción de que el proceso 

migratorio ocurre a través de tres etapas22, esto es: 

 

a. Formación del torrente de migrantes en el lugar de partida. 

b.  Desplazamientos propiamente dichos. 

                                                         
22

 Alexéev; A. Geografía de la población con fundamentos de demografía. Progreso, Moscú, 1987, p. 197. 
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c. Adaptación al nuevo lugar de residencia. 

 

Las dos primeras fase podrían ser estudiadas muy bien, partiendo de las razones 

que influyen en el proyecto de migrar y en el acto propiamente dicho de migrar. 

Considerando el primer aspecto, se puede sostener que la conciencia del 

individuo, esto es el ámbito de sus intereses, valoraciones, ideas, planes, 

sentimientos, etc., se ve afectada por dos factores principales: la posibilidad real 

de migrar y el estímulo de migrar. 

 

POSIBILIDAD CONCRETA DE MIGRAR: para poder formarse una idea clara 

sobre el acto de migrar, el individuo requiere una información pertinente acerca de 

la posibilidad objetiva que existe de recibir trabajo en el lugar de destino, de tener 

donde hospedarse a su llegada y luego vivir, de la alimentación inicial y la 

seguridad en todo sentido que va a tener, toda esta información valiosa será 

incluida por el individuo en sus planes, especialmente para valorar la factibilidad 

de salir de su lugar en que reside. Pero además, el potencial emigrante, incluirá en 

sus apreciaciones, su situación previa, es decir, su historia y tomará muy en 

cuenta su condición presente, especialmente en lo referente a la capacidad de 

reproducción de la fuerza de trabajo de él y la de su familia, sopesará las 

condiciones de empleo, subempleo, desempleo encubierto, ingresos y seguridad 

que tiene en su país de residencia. Todas estas valoraciones serán de principal 

importancia al momento de reflexionar acerca de las ventajas de migrar. 

 

ESTIMULO DE MIGRAR: la información que el individuo requiere en este caso se 

vincula por un lado con los gastos que representa la acción de emigrar y las 

ventajas que espera obtener, al hacer valoraciones sobre inconvenientes y 

ventajas el individuo no sólo considera los costos directos y monetarios del 

traslado, sino que toma en cuenta las dificultades de adaptación y los efectos 

psicológicos que pueda experimentar en el desplazamiento, de la misma forma 

incorpora en sus apreciaciones su condición vital anterior y presente con el fin de 
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compararla con la situación en la que espera estar al llegar a su destino, en este 

caso, también debe aclararse que no sólo se toman en cuenta intereses 

pecuniarios y económicos sino aspectos de carácter social, moral, psicológicos y 

culturales, juega pues un papel vital acá la forma en que se reproduce la fuerza de 

trabajo tanto del migrante como de su familia que se queda en su país de origen. 

 

La conciencia del individuo en el proceso de la estructuración de su proyecto de 

emigrar no se encuentra exenta de la influencia del factor imitativo, es decir de 

los hábitos y patrones de conducta que se forman en un grupo social o comunidad 

acerca de la migración; los gastos y valoraciones sobre ventajas pueden jugar un 

papel no tan importante frente a la decisión basada en hábitos tradicionales y/o 

culturales de migrar. 

 

Pero independientemente de la forma y magnitud en que influyan los factores 

antes mencionados, se puede afirmar que están presentes en el diseño y 

decisiones del individuo acerca de su proyecto de emigrar. Con este fin en su 

conciencia y motivado por el acto del desplazamiento migratorio, el individuo para 

materializar su idea debe balancear la eficacia que espera obtener, con los gastos 

en los que espera incurrir, y cuando esto es efectuado no se puede esperar que el 

individuo migre de inmediato, apenas sólo tiene frente a sí, la oportunidad real o 

no de poder emigrar. 

 

En conocimiento más o menos adecuado de la oportunidad de migrar, debe tomar 

la decisión, fase en la que puede decidir hacerlo o no, pero sea lo que decida, 

todavía falta el paso preciso que consiste en la propia materialización del acto de 

emigrar, en la medida que el tiempo puede transcurrir entre la fase de decisión y el 

acto de emigrar propiamente dicho, las condiciones sobre las que se estructuró la 

decisión pueden cambiar y entorpecer o anular la decisión afirmativa del acto de 

migrar. 
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La experiencia verifica lo antes expresado, no todas las personas que muestran 

más o menos las condiciones para emigrar, cambian de residencia; y por otro lado 

tampoco todas las personas que dicen que desearían migrar lo hacen, y muchos 

que tienen adelantado su proyecto lo posponen e incluso lo anulan; esto es el 

resultado de que el proceso de migración es un acto complejo, no tiene un 

carácter mecánico, precisamente porque pasa por la conciencia de los individuos 

que es sensibilizada por múltiples variables. 

Cuando el acto de migrar se ha consumado, surge la inquietud de cuánto tiempo 

dura el proceso de adaptación en el lugar de destino, y cuáles son las 

características del emigrante que se ha “aclimatado” al país que llegó. En este 

punto se suelen considerar dos enfoques23: 

 

a) El que afirma que un emigrante se ha adaptado cuando posee condiciones 

similares a los habitantes autóctonos del país de destino. 

b) El que sostiene que un grupo de emigrantes se ha adaptado al lugar, país o 

región de destino cuando sus desplazamientos migratorios son similares a los 

presentados por los habitantes autóctonos. 

Estos dos enfoques son de fundamental importancia para comprender los 

procesos migratorios desde los países subdesarrollados a los desarrollados. De 

acuerdo con esas dos visiones, las dificultades para adaptarse por parte de un 

emigrante de un país en desarrollo (como el salvadoreño, p.e.) son grandes, 

empezando porque por lo general su familia casi siempre se queda en el país de 

origen, las dificultades para alcanzar el estándar de vida de los habitantes 

autóctonos son considerables, ambas situaciones provocan flujos y reflujos de los 

migrantes, lo que hace que sea siempre necesario mantener vínculos fuertes de 

familia en el país de origen; semejante situación es la que provoca que el migrante 

se comporte como si fuese un trabajador que presta sus servicios en el ámbito 

                                                         
23

 Ibid. P. 206-208. 
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internacional, pero que no ha perdido los vínculos con las personas para las 

cuales tiene responsabilidad en su país de origen. 

Todas las relaciones que se han presentado a través de este modelo se muestran 

de forma resumida en el siguiente diagrama24 5.1: 

                                                         
24

 Tomado de Ibid. 203. 
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A pesar de las múltiples variables que se ven involucradas en este proceso, es 

posible haciendo uso de algunos conceptos complejos, poder precisar ciertos 

comportamientos que parecen jugar un papel vital, y que sin ser los únicos que 

explican el fenómeno pueden estar entre los más importantes que provocan los 

procesos migratorios, en este caso el análisis se restringe un poco hacia lo 

económico, con el afán de ser sistemático, pero al hacer uso de conceptos 

complejos deja abierta la posibilidad a que los efectos de otros factores se puedan 

involucrar en el modelo, y permitir conocer e investigar mejor el fenómeno en 

estudio. 

 

En la profundización del modelo se destacan dos conceptos centrales: uno es la 

reproducción de la fuerza de trabajo en la formación de las decisiones de migrar, 

el otro concepto relativo al mercado de trabajo, destaca la importancia en las 

decisiones migratorias de tres aspectos que suelen ser muy cruciales, se trata de 

los salarios, el nivel de empleo y los flujos de inmigración hacia el país que 

principalmente se caracteriza por tener población emigrante, esta relación circular 

hace del proceso de migración un fenómeno que se sostiene a lo largo del tiempo. 

 

5.3.2.2. DETERMINANTES PRINCIPALES DEL PROCESO DE MIGRACIÓN Y 

DESARROLLO. 

 

Por cuanto en esta concepción el proceso de migración se encuentra 

estrechamente relacionado con el desarrollo económico, dos aspectos vinculados 

a esto último corresponden, en primer lugar, a la cobertura del valor de la fuerza 

de trabajo y, en segundo lugar, al mercado laboral complejizado para incluir el 

efecto sobre la migración, no sólo a través de la manera en que se forman los 

salarios y se establece el empleo, sino considerando además la influencia de la 

propia inmigración, esto es, la entrada de extranjeros en el país principalmente 
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emigrante. Consideremos entonces la explicación de estos dos comportamientos 

en el modelo. 

 

1. LA REPRODUCCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO Y EL PROCESO DE 

MIGRACIÓN Y DESARROLLO. 

 

Mientras un sistema de política económica no reconozca la importancia de la 

cobertura de la fuerza de trabajo para el desarrollo, es posible que ocurran 

comportamientos perjudiciales para el proceso económico. En el enfoque acerca 

de la influencia del valor de la fuerza de trabajo en la eficiencia, se afirma que 

cuando los salarios no cubren el valor de la fuerza de trabajo la eficiencia 

económica se deteriora. Pero la eficiencia económica es un concepto muy amplio, 

puede referirse a la productividad, se puede vincular a los indicadores de 

crecimiento, hasta se puede tratar del progreso sectorial en las actividades 

productivas que forman la base material de la economía, las que muchos 

denominan sectores reales, que con frecuencia se asocian en las economías 

abiertas con rubros importantes de exportación. 

 

En este apartado no se van a tratar todas las maneras de cómo la cobertura o no 

del valor de la fuerza de trabajo afecta la eficiencia, más bien el objetivo será 

presentar la forma en que este problema se vincula con los procesos de migración 

y el fenómeno de remesas. 

 

Antes de pasar a explicar el núcleo del comportamiento de la eficiencia en el 

contexto del proceso de migración, es necesario recordar qué se va a entender 

por fuerza de trabajo y valor de la misma. 
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Marx define la fuerza de trabajo como “el conjunto de facultades físicas e 

intelectuales que existen en el cuerpo de un hombre, en su personalidad viva, y 

que debe poner en movimiento para producir cosas útiles”25. Es evidente, 

entonces, que cada vez que el trabajador produce bienes, sufre un desgaste en su 

fuerza de trabajo que debe ser repuesta, dándole cobertura a su valor concreto. 

 

En el capítulo IV se estableció que la fuerza de trabajo no es un coeficiente técnico 

sino una variable socioeconómica que solamente se puede determinar a través de 

un acuerdo, concertación y consenso social, sin embargo, se puede decir en 

general que depende de los bienes de manutención básicos y las necesidades 

sociales, históricas y morales. Si este valor no recibe su cabal cobertura debido al 

afán explotador de los capitalistas ocurre: 

 

a) El deterioro de las condiciones nutricionales del trabajador y sus descendientes. 

 

b) El deterioro psicosocial que entorpece la disposición a trabajar del obrero y su 

capacidad de captación y asimilación de tecnologías. 

 

c) Migración, esto equivale a la pérdida del más valioso recurso: el ser humano, 

las potencialidades de la economía se ven, en este caso, tremendamente 

reducidas. 

 

En este apartado haré énfasis en el aspecto de la migración26. De acuerdo a lo 

que antes se ha dicho en cuanto al proceso de migración, una vez que el 

emigrante se ha “aclimatado” se puede decir que el recurso de la fuerza de trabajo 

se ha perdido y las potencialidades de nuestra eficiencia se ven mermadas, no 

existe discusión en este punto, la persona humana es única, una máquina 

                                                         
25

 Marx, C. El capital (tres tomos). Editorial Librerías Allende. México. 1980. P. 174 (tomo uno). 
26

 Para una mayor ampliación del tema ver Montesino, M. “La dinámica salarios-productividad y el desarrollo 

económico de El Salvador”. Realidad. Universidad Centroamericana "José Simeón Canas" UCA. San 

Salvador. 
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sustituye a otra (fija la tecnología), pero una persona no puede sustituir a otra 

(como se cree en la “disciplina del desempleo”, Ray; D. 1998: 360), pensar y 

proceder de acuerdo conque es posible hacer esta sustitución lleva al deterioro de 

la eficiencia, las personas son consideradas como si fuesen máquinas o 

herramientas, no se está retribuyendo una dimensión fundamental de la fuerza de 

trabajo; por un lado, la contribución del trabajador es limitada, sin participación, y 

por otro, su capacidad puede ser extenuada, especialmente en condiciones de 

fácil sustitución (elevado desempleo), es obvio que el desconocimiento preciso del 

comienzo del agotamiento o del deterioro fisiológico permanente merma, de forma 

inevitable, la eficiencia. 

 

Pero puede ocurrir que la mano de obra que ha migrado no se halle totalmente 

adaptada en su lugar de destino, en esas condiciones es muy probable que ocurra 

que el vínculo económico no desaparezca, esa es precisamente la explicación del 

fenómeno de las remesas. Mas este fenómeno puede deteriorar la eficiencia 

económica de un país o, en el mejor de los casos, puede provocar que no se 

alcance toda la ventaja posible que trae aparejada. 

 

Para poder comprender muy bien esto, es necesario que diferenciemos entre 

producción interna y producción nacional. Mientras los emigrantes mantengan 

estrechos vínculos familiares en su país de origen y efectúen remesas para ellos, 

el producto nacional diferirá del producto interno, precisamente, en el ingreso de 

factor neto o en el monto de remesas menos los egresos factoriales, cualquiera de 

los dos procedimientos que dan resultados cuantitativos distintos, nos pueden 

servir para comprender el problema del impacto de la falta de cobertura del valor 

de la fuerza de trabajo. 

 

Hechas la diferencia entre los dos productos, es fácil intuir que mientras el 

producto nacional nos puede reflejar mejoras permanentes en la productividad, el 

producto interno puede estarse deteriorando cada vez más, quizás esto último 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 365 

carecería de importancia de no ser porque el fenómeno de remesas es el 

resultado del deterioro de la fuerza de trabajo, perjuicio que se ha generado en la 

producción interna a través de un proceso caótico de la exclusión de la mano de 

obra que ha tenido que migrar y, por lo tanto, no es un resultado coherente del 

proceso económico ni por medio de los mercados ni gracias a algún tipo de 

planificación. Esto lo que quiere decir es que el proceso de migración, como 

expresión del deterioro de la fuerza de trabajo, puede perjudicar la eficiencia 

económica en las formas siguientes: 

 

1. Al desarticular de modo total el sistema económico impulsando principalmente 

los sectores de servicios y comercio, y deprimiendo los sectores reales de la 

economía que constituyen la base material del sistema. 

  

2. Al permitir la finalización del proceso de adaptación (“aclimatación”), 

independientemente de que esto pueda durar muchos años, lo que haría 

desaparecer las remesas del trabajo en una economía que, a consecuencia del 

deterioro de la fuerza de trabajo, fue provocando paulatinamente la destrucción 

del aparato productivo interno. 

 

3. Al impulsar un proceso más rápido de migración que sobrepase los límites 

hasta los cuales pueda generar ventajas. 

 

Mientras el proceso económico se encuentre en el contexto de la lógica de la 

economía de remesas del trabajo, la migración puede convertirse en un proceso 

virtuoso para el desarrollo económico, siempre que, de acuerdo con este enfoque, 

tal desarrollo redunde en dar una cobertura cada vez más adecuada al valor de la 

fuerza de trabajo, tanto en lo que se refiere a los trabajadores internos como a los 

trabajadores que son parte de la economía nacional pero que prestan sus 

servicios laborales al resto del mundo. 
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2. LAS DECISIONES MIGRATORIAS BASADAS EN LOS SALARIOS Y EL 

EMPLEO. 

 

En el acápite anterior se ha concluido que la insuficiente cobertura del valor de la 

fuerza de trabajo ha generado un flujo migratorio con la consecuencia del 

fenómeno de remesas, en este apartado, trataré de presentar algunas conductas 

económicas que ayudan a comprender como se forman las decisiones relativas a 

la emigración, el punto de partida será una crítica al modelo de Harris-Todaro que 

a la vez permitirá explicar de una manera más plausible para una economía 

pequeña y en vías de desarrollo (como El Salvador), las razones y los efectos del 

proceso de migración para el desarrollo económico, especialmente en cuanto al 

empleo y a los salarios. 

 

Aunque el modelo de Harris-Todaro es consecuente con la explicación del proceso 

de migración27, para el caso de una economía en la cual existe un fuerte control 

por parte de los empresarios sobre el mercado de trabajo, el supuesto de estos 

autores que asume salarios, en el sector urbano formal, rígidos y muy elevados --

por imperfecciones introducidas por sindicatos, políticas de salarios mínimos, 

seguro, prestaciones, etc.--, no se encuentra justificado; en este caso podemos 

asumir un monopsonio en el mercado de trabajo28 y, por tanto, en lugar de existir 

un salario demasiado alto con respecto al de equilibrio, lo que se genera es un 

salario demasiado bajo, por cuanto se halla rígidamente fijado por los 

empresarios; los salarios agrícolas serán aún más bajos y ocurrirá tanto un flujo 

migratorio del campo a la ciudad como una emigración del país (o sea del campo y 

la ciudad) hacia el resto del mundo, específicamente hacia la economía más 

desarrollada. 

 

                                                         
27

 Ray; D. Economía del desarrollo. Antoni Bosch editor. España. 1998. P. 360. 
28

 Existen dos estudios que pueden mencionarse acerca de este tema: Paniagua, C., 2002 y Duke y Godoy, 

2006. 
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Para ilustrar el proceso de migración se utiliza un gráfico similar al de Harris y 

Todaro pero en el cual he incorporado el efecto del monopsonio en el sector 

urbano. En la caja se pueden ver las dos curvas de absorción de fuerza de trabajo 

o de demanda, la curva AB corresponde al sector urbano y la curva CD 

corresponde al sector rural. La base de la caja OLT representa el total de la fuerza 

laboral, que puede estar ocupada en el sector formal urbano, en el sector informal 

(que puede considerarse como desempleo encubierto) o en el sector rural 

agrícola, también podemos considerar la situación de desempleo abierto (Lo que 

no se hará para simplificar). En el lado izquierdo de la caja se ubican los salarios 

del sector urbano formal WF y en el lado derecho el salario agrícola WA. 

 

GRÁFICO 5.23. EL MODELO DE MIGRACIÓN CON MONOPSONIO. 
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LTO  

 FUENTE: elaboración propia. 

 

Si existiese total flexibilidad, el equilibrio se establecería en el punto E, sin 

embargo, en el enfoque de Harris-Todaro al darse unos salarios urbanos formales 
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muy altos y rígidos, eso hace que éstos sean superiores a los salarios agrícolas, 

de tal modo que aunque se comience en una situación de pleno empleo, las 

diferencias salariales dan origen a los flujos migratorios del campo a la ciudad, 

pero resulta que, sin considerar el desempleo abierto y asumiendo una agricultura 

laboralmente no diferenciada, los que emigran a la ciudad consideran la 

probabilidad de no encontrar un empleo en el sector formal e ir a engrosar las filas 

del desempleo disfrazado, esto es, el sector informal en donde los salarios son 

más bajos y las prestaciones inexistentes. Las valoraciones acerca de la 

probabilidad de quedar en el sector informal y recibir un salario como W I, provoca 

que los torrentes migratorios sean tales que hagan subir el salario agrícola y bajar 

el salario esperado en la ciudad, Harris y Todaro concluyen que los flujos 

migratorios se detendrán, cuando el salario esperado sea igual al salario agrícola, 

situación que se denomina la condición de equilibrio de Harris-Todaro29, es decir: 

 

AI

IF

I

F

IF

F WW
LL

L
W

LL

L






















   (184) 

 

En donde LF representa el empleo en el sector formal y LI el empleo en el sector 

informal. Las expresiones entre paréntesis determinan las probabilidades que 

toman en cuenta los migrantes. 

 

En la teoría de Harris y Todaro todos los puntos en la interacción entre el sector 

agrícola y el sector urbano formal se ubican en las curvas de absorción 

(demanda), no obstante, al incluir el monopsonio, la situación desde un inicio 

comienza con un nivel de desempleo en el sector urbano, debido al salario muy 

bajo que provoca que gran parte de la población urbana se encuentre ubicada en 

el sector informal (LI0), esto es, un tipo de desempleo disfrazado que los 

neoclásicos denominan “desempleo voluntario”. En el gráfico puede observarse 

                                                         
29

 Ibid. P. 367. 
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que al inicio el nivel de ocupación en el sector urbano es de LF0 coherente con la 

intersección de la curva de gasto marginal GM0 y la curva de absorción AB, el 

salario determinado en este mercado monopsónico formal es WF0, establecido de 

acuerdo con la curva de oferta de trabajo formal SF0, el nivel de empleo de la 

agricultura se ubica en LA0 determinando un nivel salarial de WA0 que, como se 

evidencia en el gráfico, es menor al salario del sector formal. 

 

Es claro que ésta no puede ser una situación de equilibrio, y tal como lo predice el 

modelo de Harris-Todaro se genera un proceso de migración del campo a la 

ciudad, como es obvio en este caso, la existencia desde un principio del sector 

informal LI0, y los bajos niveles salariales, tanto en el campo como en la ciudad, 

debido al control monopsónico por parte de los empresarios, provoca que el 

salario esperado tienda a ser bajo lo que disminuye el incentivo migratorio sin 

detenerlo, no obstante, al finalizar el proceso de ajuste la curva de oferta de 

trabajo del sector formal se ha desplazado de SF0 a SF1 (moviendo a su vez la 

curva GM0 hasta GM1) bajando aún más el salario formal y elevando ligeramente 

el empleo a LF1, el “empleo” en el sector informal ha aumentado a LI1 y la 

población empleada en la agricultura ha disminuido a LA1. 

 

3. EFECTOS DE LA INMIGRACIÓN EN UN PAÍS CON EMIGRACIÓN30. 

 

Lo más importante del proceso de migración campo ciudad arriba explicado, 

reside en que el gran sector informal que se genera se establece a unos salarios 

muy bajos, el propio sector formal posee unos salarios inferiores a los de equilibrio 

y el sector agrícola no mejora en gran medida, en términos salariales; tal situación 

es una razón suficiente para que se origine un proceso de migración, de este país 

con bajísimos salarios y elevado desempleo, hacia un país con elevados niveles 

                                                         
30

 La inmigración se entiende en este estudio como la entrada de extranjeros al país en cuestión, mientras que 

la emigración se concibe como la salida de nacionales (también del país en cuestión) hacia el resto del mundo. 
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de ingreso (tal y como ocurre entre el campo y la ciudad por diferencias entre los 

salarios mucho más pequeños). 

 

Supongamos, en el gráfico 5.23, que solamente se desplaza hacia el extranjero 

mano de obra del sector urbano en una magnitud igual a LA0 – LA1, ello provocaría 

que la caja se contrajera en esa magnitud a lo largo del eje de la base. La curva 

de oferta, por tanto, en el sector formal volvería a SF0, si a consecuencia de la 

migración se genera una entrada de remesas que permite que el salario de 

reserva se eleve en todos los sectores de la economía, aunque sea sólo 

ligeramente, ello provocaría que de aquellos países con estructuras salariales más 

bajas o/y niveles de desempleo más altos, emigren de sus países hacia la 

economía que se está analizando, es decir, generando una inmigración en esta 

última; en ese caso se puede suponer (para simplificar) que se da una entrada 

exactamente igual a la cantidad de mano de obra que salió hacia el mundo 

desarrollado; lo que ocurriría es que la caja se vuelve a expandir a su tamaño 

original, la curva de oferta vuelve a SF1 pero esta vez impulsada por la mano de 

obra inmigrante, reduciendo el incentivo de los residentes nacionales a trabajar 

debido a los muy bajos salarios, y al elevado nivel del salario de reserva (que 

puede verse en la intersección de la curva de oferta con el eje izquierdo) 

determinado por el flujo de remesas provenientes de los nacionales que trabajan 

en los países desarrollados. 

 

Este modelo del proceso de migración y desarrollo, explica de modo plausible que 

tanto la migración como el flujo de remesas que resulta de ella, es un fenómeno 

estructural que muy probablemente sea de larga duración, por lo que cualquier 

estrategia de desarrollo que se quiera impulsar no puede desatenderse de este 

proceso, especialmente si representa un papel tan importante para la actividad 

económica como ocurre en el caso de El Salvador. 
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Los procesos de migración aunque son traumáticos, nos muestran la manera en 

que la racionalidad reproductiva se hace patente, aun bajo condiciones de 

predominio de la racionalidad capitalista medio fin, el afán de las personas de 

tener unas condiciones de vida y trabajo humanas las lleva a buscar alternativas 

que rompen con los mecanismos excluyentes, marginador y explotador de los 

mercados capitalistas, sin embargo, el predominio de la anarquía de la producción 

no permite que los procesos virtuosos que se desprenden de esas iniciativas, 

basadas en la búsqueda de la reproducción social y económica de las personas 

en condiciones humanas, se traduzcan en soluciones y alternativas de progreso a 

los profundos problemas que aquejan a la sociedad. 

 

5.3.3. EVIDENCIAS SOBRE EL EFECTO MIGRATORIO Y DE REMESAS EN EL 

SALVADOR. 

 

La economía de El Salvador no es la única en la cual la migración y las remesas 

desempeñan un importante papel en su actividad económica. Países como 

México, República Dominicana, Colombia, etc.; se están viendo cada vez más 

influidos por este fenómeno (Márquez, Cuéllar y Guevara, 2005). 

 

En El Salvador al observar los datos acerca de las remesas se puede evidenciar la 

enorme importancia que cada vez muestran; el gráfico 5.24 ilustra el crecimiento 

acelerado que las mismas han tenido, a tal grado que representan, en el presente, 

cerca del 17% del PIB. 
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GRÁFICO 5.24 

EL SALVADOR: REMESAS CORRIENTES
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FUENTE: Márquez, Cuéllar y Guevara, 2005: anexo 3.8. 

 

Las investigaciones más recientes (Ibid. 2005) han constatado que aunado a este 

importante crecimiento de la migración y las remesas, la estructura productiva 

interna se ha visto modificada debido a que los impulsos de la demanda que las 

remesas provocan, están estimulando principalmente el sector terciario en una 

economía en la cual la conducta empresarial se halla influenciada principalmente 

por ganancias de corto plazo. Tal situación puede verse en el gráfico 5.25: 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 373 

 

GRÁFICO 5.25 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE SECTORES PRODUCTIVOS EN EL PIB
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FUENTE: Ibid. P. 113. 

 

El sector exportador de El Salvador, prácticamente no es el que sostiene la 

balanza comercial y de pagos, los aumentos en la demanda de importaciones no 

vienen determinados por los ingresos que genera el sector exportador sino por los 

ingresos en concepto de remesas, lo cual indica que nuestro sector externo no es 

fundamentalmente un intercambio de bienes sino de servicios de factores. Eso se 

puede percibir observando el comportamiento del déficit comercial, cuyo monto es 

similar al de las remesas que el país recibe (comparar con gráfico 5.24): 
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GRÁFICO 5.26. 

Déficit de la Cuenta Corriente de la Cuenta Corriente de El 

Salvador considerando y sin considerar las remesas

(a precios corrientes)
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 FUENTE: Ibid. P. 5. 

 

Los cálculos del efecto multiplicador señalan que si la economía no estuviese 

influenciada por la migración y remesas, su magnitud sería menor a 2, mientras 

que el multiplicador de la economía de remesas es, aproximadamente, de 3 (Ibid. 

2005; anexo 4.4). 

 

Una de las evidencias más importantes del hecho de que la fuerza de trabajo que 

reside en El Salvador se encuentra deteriorada, por la falta de la cobertura plena 

de su valor, se obtiene de los resultados presentados en el último Informe sobre 

Desarrollo Humano de El Salvador, en el cuál se refleja que la productividad de la 

fuerza de trabajo salvadoreña en EEUU es considerablemente superior a la que 

reside en el país, del informe se establece: 

 

 Los salvadoreños que viven en EEUU percibieron ingresos personales 

equivalentes a 127% del PIB de El Salvador. 
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 El ingreso per cápita de los salvadoreños que viven en EEUU es casi seis 

veces superior que el PIB per cápita de El Salvador. 

 La tasa de pobreza de los salvadoreños en EEUU es la mitad de la que 

enfrentan sus compatriotas en El salvador, y debe tenerse en cuenta que esta 

última sería mayor si no existiesen las remesas. 

 La esperanza de vida de los salvadoreños que viven en EEUU es bastante 

mayor que la esperanza de vida de los que viven en el país. 

 El nivel educativo es mayor que el de El Salvador. 

 “Como consecuencia de la conjugación de todas estas variables, el IDH de los 

salvadoreños en Estados Unidos… habría registrado un valor de 0.851…Este 

valor les colocaría en niveles de países de desarrollo humano alto como Chile, 

Estonia y Lituania, en torno a la posición 40 de la clasificación mundial y más 

de 60 posiciones arriba de la posición correspondiente a los salvadoreños 

residentes en El Salvador” cuyo IDH es de 0.722 que los ubica en la posición 

104 entre 177 países (Informe sobre Desarrollo Humano de El Salvador, 2005, 

PNUD. P. 11-12). 

 

Como puede verse, lo primordial en El Salvador no es la “fuga de cerebros” sino la 

fuga de la fuerza de trabajo debido a la falta de cobertura de su valor que ha 

ocurrido histórica y permanentemente hasta hoy en el país. 

 

5.3.4. EL EFECTO CHAYANOV: COMPORTAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA ASEGURAR EL CONSUMO DE 

SUBSISTENCIA. 

 

El último comportamiento que se presenta en esta tesis vinculado a la racionalidad 

reproductiva es el de los pequeños productores agropecuarios, la cual se 

denomina “efecto de Chayanov” y que tiene que ver con las decisiones alrededor 

de la producción y el consumo. Este comportamiento, es importante no sólo para 
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el sector agropecuario, sino también porque puede dar luz acerca de la conducta 

económica de los pequeños productores en general. 

 

El efecto de Chayanov o de consumo-producto se concibe como aquella situación 

en la cual el productor intenta responder a las variaciones de precios, sean 

incrementos o decrementos, siempre aumentando la producción (Sen lo llama 

agencia, ver cap. IV); tal proceder puede atribuirse a tres razones fundamentales: 

 

1) La subsunción indirecta de la mayoría de productores de granos básicos al 

modo de producción capitalista (esta razón lleva implícito el hecho de que al 

productor se le hace virtualmente imposible trasladarse a otra actividad distinta a 

la producción de granos básicos). 

 

2) La existencia de una función de reacción irreversible que vincula los precios con 

las cantidades ofrecidas. 

 

3) La existencia de una racionalidad del pequeño productor que tiene por objeto 

mantener el consumo de subsistencia. 

 

De estas tres razones, la segunda y tercera se hallan vinculadas con la 

racionalidad interna de las unidades de producción campesina, mientras que la 

primera expresa la interacción de la economía campesina con el sector capitalista.  

 

El interés primordial en este acápite será la función de reacción y la racionalidad, 

por la relación que tienen con el tema que estamos tratando aquí, esto es, la 

racionalidad reproductiva. 

 

5.3.4.1. EL EFECTO CHAYANOV DE CONSUMO PRODUCTO. 

 

Para comenzar debe enfatizarse que el fenómeno denominado efecto Chayanov, 

es el resultado de la existencia de una racionalidad que es típicamente no 
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capitalista. Los estudiosos de la teoría de Chayanov han planteado en varias 

ocasiones que ésta bien puede explicarse, especialmente la tesis del equilibrio 

trabajo-consumo, recurriendo al instrumental microeconómico marginalista acerca 

de la producción y el mercado de trabajo. Este método, aunque es interesante, 

presenta una serie de problemas de orden práctico pues requiere para poder 

determinar cuál será el nivel de producción que maximizará la utilidad 

(satisfacción) de los campesinos, conocer la curva de oferta de su trabajo, o bien, 

la función de desutilidad marginal, situación bastante complicada en el orden de la 

investigación empírica. 

 

Debe advertirse que es necesario explicar el efecto consumo-producto no 

solamente en las consecuencias que provoca para la unidad empresarial, sino 

también, en cuanto al papel restrictivo que juega el consumo en la formación de 

este efecto; esto ha obligado a utilizar los instrumentos analíticos de que dispone 

tanto la microeconomía como la macroeconomía. 

 

Si el campesino intenta asegurar su estándar de consumo, debe explicarse el 

comportamiento de éste para poder determinar cómo varían sus magnitudes, pues 

las mismas, como se ha afirmado, se transforman en restricciones de la 

producción de las unidades familiares. La teoría macroeconómica del consumo de 

Friedman se puede explicar con fórmulas elementales, en lo que es importante 

para demostrar el efecto de Chayanov. También es factible incorporar la teoría del 

ciclo de vida del consumo, en donde se incluye la riqueza como variable 

explicatoria de éste, la cual no nos detendremos a presentarla de forma 

matemática en este acápite por encontrarse suficientemente documentada en la 

bibliografía macroeconómica. 

 

Conociendo la magnitud del consumo que los campesinos quieren alcanzar con su 

producción, se vuelve importante presentar de qué manera esta restricción, es 

decir el nivel de consumo, influye en la actividad productiva. Para poder resolver 

esta cuestión se ha hecho uso de la teoría matemática de la optimización, en el 
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cálculo diferencial. En otras palabras, para poder descubrir el comportamiento de 

la producción que responde a variables como el precio, el rendimiento, los 

insumos, etc. se vuelve necesario maximizar una función de reacción o de 

respuesta sujeta a una restricción que se encuentra relacionada con el consumo y, 

por ende, con el ingreso. En estos casos la técnica de los multiplicadores de 

Lagrange se debe utilizar con preferencia. 

 

La racionalidad campesina no carece de óptimos, la producción puede 

maximizarse, pero alcanzar este óptimo, en el marco de la visión de Chayanov, 

significa que también el consumo se ha llevado al máximo. 

 

Ahora bien, en la teoría microeconómica es tradicional encontrar la maximización 

de la producción sujeta a un presupuesto de costo, dado el salario y el precio del 

capital y/o la tierra; este esquema no puede ser utilizado para tratar de analizar la 

producción de la economía campesina pues en ésta el salario no existe; no 

obstante, es posible construir un esquema matemático análogo. 

 

En la economía campesina dijimos que el consumo se divide en dos categorías: 

consumo y autoconsumo, o bien, consumo de bienes no agrícolas y de bienes 

agrícolas. Es muy probable que el campesino tenga bien claro, dado los precios, 

las necesidades de consumo no agrícolas que quisiera llenar, por lo tanto debe 

estar en conocimiento del coeficiente de consumo por cada miembro-trabajador de 

su familia. 

 

Bajo estas condiciones, él puede construir una ecuación de costo aparente que 

podríamos escribir: 

 

    = N + rK = Ca + rK     (185) 

 

En donde N es la cantidad de horas-hombre de los campesinos, K representa la 

cantidad de insumos,  = (Ca/N) es el coeficiente de consumo de bienes no 
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agrícolas por hora-hombre, Ca indica el consumo de bienes no agrícolas, r es el 

precio del insumo K y  es el presupuesto que se destina para cubrir el costo 

aparente. 

 

Si además se conoce la forma de la función de producción o de respuesta de los 

granos básicos: 

 

   qs = f(N, K)       (186) 

 

En donde: 

 

qs: El nivel de la producción de granos básicos. 

 

f: el operador funcional de la función de reacción. 

 

Se puede, entonces, plantear el problema como uno de optimización de la 

siguiente forma: 

 

  Max: qs = f(N, K)       (187) 

 

  S. A.:  = N + rK       (188) 

 

Construyendo la función de Lagrange: 

 

  L = f(N, K) + ( - N - rK)      (189) 

 

Derivando L con respecto a sus tres variables (N, K, ), obtenemos: 

 

  LN = fN + ()(-) = 0       (190) 

 

  LK = fK + ()(-r)= 0       (191) 
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  L = ( - N - rK) = 0      (192) 

 

En donde LN, LK, L, fN, fK; son las derivadas parciales de la función que representa 

cada operador funcional, con respecto a la variable que aparece como subíndice. 

fN y fK, como se sabe, son las productividades marginales con respecto a cada uno 

de los factores de la producción. 

 

Despejando  en la ecuación (190) y (191), nos resulta: 

 

   = (fN/)        (193) 

 

   = (fK/r)        (194) 

 

 

Por tanto: 

 

  (fN/fK) = RMTS = (/r)      (195) 

 

Que es el resultado tradicional de la teoría de la producción. Reordenando los 

términos se puede definir la función siguiente: 

 

  (fN/) - (fK/r) = (N, K) = 0      (196) 

 

La expresión (196) simultáneamente con (192) debe permitirnos obtener los 

valores óptimos (N*, K*), es decir, los que maximizan la producción de acuerdo a 

los límites impuestos por la restricción. O sea: 

 

   (N, K) = 0   (N*, K*)    (197) 

  N + rK =  
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Con estos dos valores se calcula la producción óptima qs*, que de ser superior a la 

demanda daría lugar a una exportación de granos básicos, mientras que si el 

resultado es inferior a las necesidades nacionales las importaciones se volverían 

imprescindibles. Se ha supuesto, al igual que en el resto de este acápite, que las 

funciones cumplen las condiciones de segundo orden para la maximización. 

 

Por otra parte, el multiplicador de Lagrange  nos permite descubrir el incremento 

que sufriría la producción óptima con una variación en la restricción, esto es el 

costo aparente ,  ello es posible gracias a que conocemos que L = (1 - 0). 

 

Hasta aquí el modelo es completamente similar al de maximización de ganancia, 

sin embargo, merece la pena hacer mención de sus dos diferencias esenciales: 

 

1) El salario no existe, lo que se conoce es un coeficiente de consumo (de bienes 

no agrícolas en nuestro caso). 

 

2) Cuando se maximiza la producción también se maximiza el consumo total, pero 

mientras en el modelo de la empresa capitalista al mismo tiempo se logra la 

ganancia máxima, en el esquema teórico de economía campesina lo que se eleva 

al máximo es un tipo de consumo (sea el de bienes básicos o el de los no 

agrícolas). 

 

El modelo puede generalizarse para una función de producción con muchos 

insumos, no obstante, para los objetivos de nuestro caso quizás solamente 

cobraría relevancia agregar el insumo tierra (que puede estar incluido en K), pero 

tal cosa no hace gran diferencia al análisis matemático que antecede. 

 

Más bien, el modelo que hasta ahora hemos explicado podemos disminuirlo en 

generalidad si hacemos uso de la conocida función de producción de Cobb-

Douglas. En este caso tendríamos el siguiente problema de maximización: 
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   Máx.: qs = N.K      (198) 

 

   S. A.:  = N + rK      (199) 

 

En donde: 

 

: es la elasticidad de la producción con respecto a la mano de obra. 

 

: es la elasticidad de la producción en relación con los insumos (fertilizantes, 

pesticidas, herbicidas, capital, tierra, etc). 

 

Construyendo la función de Lagrange (189), derivando de acuerdo con (190), 

(191) y (192); para luego aplicar (195) se obtiene: 

 

    (K/N) = (/r)      (200) 

 

De aquí se deducen por sustituciones sucesivas las dos variables óptimas (N* y 

K*) y la variable de sensibilidad , de acuerdo con (193) ó (194). O sea: 

 

   N* = [/(+)]      (201) 

 

   K* =  [/r(+)]      (202) 

 

   * = (/).(/r).[/(+)]+-1    (203) 

 

Teniendo siempre presentes los aspectos de fondo que diferencian al modelo de 

empresa neoclásico, con el de la economía campesina, podemos abordar cómo se 

explica en este contexto de optimización de la producción el efecto de Chayanov. 
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El efecto consumo producto puede ser explicado, atribuyéndole al coeficiente de 

consumo  y al costo aparente  cierto comportamiento con respecto a las 

variaciones de precios. Si aceptamos que: 

 

   Ybruto = (Pb/ Pa) qs = Cb + Ca + rK;  y, por tanto, 

 

   Y = Cb + Ca;  y  = Ca + rK = N + rK 

 

Podemos fácilmente deducir que tanto  como  podrían estar asociados con los 

precios Pb (de los granos básicos) y Pa (de los otros bienes) de forma positiva con 

el primer precio y negativa con el segundo. En otras palabras, ambas variables 

poseen diferenciales totales que pueden escribirse: 

 

   d = (x/Pa)dPa + (x/Pb)dPb    (204) 

 

   d = (w/Pa)dPa + (w/Pb)dPb    (205) 

 

En donde: (x/Pb) > 0; (x/Pa) < 0; (w/Pb) > 0, y (w/Pa) < 0. 

 

Una vez que conocemos las relaciones de comportamiento que pudiesen explicar 

los cambios en estas variables, que se consideran exógenas al momento de la 

optimización, podemos estudiar el efecto que provocaría una caída en el nivel de 

precios de los granos básicos (Pb), manteniéndose constante Pa. Obviamente el 

resultado sería que el presupuesto para el costo aparente se reduce al igual que el 

coeficiente del consumo de otros bienes. 

 

Por cuanto un cambio en los parámetros exógenos de la ecuación de costo haría 

variar toda la expresión de Lagrange; es necesario, por tanto, diferenciar la 

expresión (189), es decir: 

 

dL = fN.dN+ fk.dK + d( - N - rK) + (d - d.N - dr.K - .dN - r.dK) 
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De lo cual es posible deducir, manteniendo las condiciones de optimización: 

 

   dL = (d - N.d)      (206) 

 

La expresión (206) nos permite conocer el cambio de la producción óptima, al 

modificarse las variables del costo aparente y el coeficiente de consumo de los 

bienes no agrícolas. Pero como puede observarse en la misma los efectos de las 

variaciones en el coeficiente  y en , si son positivos, son contrarios debido al 

signo negativo antepuesto a N. Por lo tanto conviene determinar cuáles son los 

resultados que se pueden esperar, y justamente el efecto Chayanov queda 

explicado en el contexto de estas consecuencias. 

 

Si suponemos que dPb < 0 y que dPa = 0; entonces de acuerdo con (204), (205) y 

(206), pueden darse los siguientes comportamientos de Chayanov: 

 

1) Efecto Chayanov ascendente (ECHA): si |d| < |N.d|, implica, dL > 0; por 

tanto: El ingreso Y puede crecer, disminuir o mantenerse constante, dado que: 

 

S

a

b q
P

P
Y 








     (207) 

 

En donde  representa el coeficiente de renta neta, es evidente en la expresión 

que mientras la producción aumenta el precio de los granos básicos disminuye. 

 

Utilizando los diagramas de las isocuantas y la recta restrictiva de isocostos, 

podemos mostrar el fenómeno en forma gráfica del modo que sigue: 
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GRAFICO 5.27. ECHA. 
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 FUENTE: elaboración propia. 

 

2) Efecto Chayanov horizontal (ECHH): en este caso |d| = |N.d|, lo que significa 

que dL = 0; el ingreso Y debe bajar (ver expresión 207), geométricamente: 
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GRAFICO 5.28. ECHH. 
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 FUENTE: elaboración propia. 

 

3) Efecto Chayanov descendente (ECHD): tomando en cuenta que |d| > |N.d|, 

de aquí dL < 0, por lo tanto el ingreso Y debe bajar, como es fácil notar en el 

gráfico 5.29. 
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GRAFICO 5.29. ECHD. 
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 FUENTE: elaboración propia. 

 

El análisis del efecto de Chayanov a través de las isocuantas, nos señala que de 

tal comportamiento se desprenden efectos sobre la tecnología utilizada por la 

unidad campesina; si las tecnologías se vuelven ahorradoras de capital, entonces 

ello debe requerir la realización de innovaciones incrementales, las cuales pueden 

llegar a ser muy importantes para el progreso tecnológico [Trputec, Khan (editor), 

1996]; ciertamente eso no significa que existe una bondad en el sesgo antiagrícola 

de los precios relativos, sino que implica que la racionalidad no capitalista de las 

unidades campesinas es tan versátil, que es muy probable que las innovaciones 

incrementales sean muy frecuentes, y que tal situación no es reconocida por las 

políticas económicas convencionales ni es aprovechada para generar procesos de 

desarrollo del subsector de pequeños productores agropecuarios31. 

                                                         
31

 “Las innovaciones incrementales están ocurriendo más o menos permanentemente en una industria o 

actividad como resultado de la combinación de la presión de la demanda, factores socio-culturales, 

oportunidades y trayectorias tecnológicas… Ninguna de estas innovaciones tiene un impacto dramático para 

la industria o actividad, pero en su continuidad tiene mucha importancia. Típico y conocido es el caso de la 
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Es interesante el resultado que podríamos obtener si introducimos en nuestro 

modelo los ingresos complementarios, así como la variable de la riqueza. En tal 

caso la función de consumo de otros bienes puede ser explicada haciendo uso de 

la teoría del ciclo vital combinada con la del ingreso permanente. El modelo de 

producción óptima tiene, entonces, que incluir como variable explicatoria de  y  

tanto a los ingresos complementarios (por actividades de procesamiento y/o 

artesanales en el hogar, por el trabajo asalariado, etc.) como la magnitud real de la 

riqueza. La curva de isocostos podría desplazarse por un aumento del 

presupuesto del costo aparente, pero también existe la posibilidad de que su 

pendiente se modifique si asumimos, como es probable, que una parte de los 

ingresos complementarios y la riqueza se dedique al aumento del consumo de 

bienes no agrícolas; esto a la vez quiere decir que también se acepta la existencia 

del ahorro en la unidad campesina. 

 

El hecho de que el ahorro sea aceptado como una realidad en la economía 

campesina, no desvirtúa la teoría de Chayanov acerca del equilibrio trabajo-

consumo, ya que el ahorro se supone en función de la producción la cual genera 

los ingresos principales que posibilitan mantener el grueso del estándar de 

consumo de la familia campesina. 

 

Ahora bien, determinar qué ocurre con  y con  es una cuestión más bien 

empírica, así como muchas otras en esta investigación; sin embargo, debe 

recordarse que al estar sometido el campesino a condiciones de subsistencia no 

sería extraño que al aumentar los ingresos complementarios, la riqueza (los cuales 

podría dirigirlos en parte a comprar bienes de consumo no agrícolas) y el 

producto, deseara disminuir el consumo por hora-hombre proveniente de los 

ingresos derivados de su producción (o sea ), esto simplemente significaría un 

aumento en la intensidad del trabajo del campesino; habría un afán de aumentar 

                                                                                                                                                                           

industria de automóviles japonesa cuyas innovaciones incrementales mejoraron radicalmente la eficiencia de 

los motores.” [Trputec, Khan (editor); 1996] 
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más el autoconsumo y quizás el ahorro para poder llegar a un estándar de 

consumo total con el que pudiese reducir la intensidad del trabajo, esto es 

aumentar ; en otras palabras llegar al punto en donde el equilibrio trabajo-

consumo como lo entiende Chayanov opere en toda su plenitud. 

 

El desarrollo matemático que se ha hecho del efecto Chayanov demuestra que los 

instrumentos micro y macroeconómicos pueden ser utilizados perfectamente bien 

para analizar racionalidades distintas a la capitalista, dando lugar a óptimos que 

aunque pueden ser conseguidos por unidades de producción familiar (individual), 

no es la tan buscada maximización de la ganancia que caracteriza a la economía 

capitalista. 

 

Finalmente conviene advertir del hecho de que el instrumental matemático que 

aquí hemos utilizado tiene serias limitaciones de orden práctico, parece ser más 

adecuado para los análisis de optimización las técnicas de la programación lineal, 

que aunque más complejas parecen prestar mejores servicios a la investigación 

empírica. No obstante, para tener una primera aproximación del carácter técnico 

que puede adquirir la toma de decisiones de las unidades campesinas partiendo 

de su racionalidad reproductiva, es suficiente hacer uso de este elemental 

mecanismo del cálculo infinitesimal. 

 

5.3.4.2. EVIDENCIA EMPÍRICA DEL EFECTO DE CHAYANOV. 

 

En el ámbito mundial es muy importante recordar lo que se comentó en el capítulo 

IV de la presente tesis, acerca del estudio de Amartya Sen sobre el 

comportamiento de la producción, textualmente este autor expresa: 

 

En el análisis económico de la situación actual, no podemos pasar 

por alto las consecuencias desincentivadoras que ya ha tenido para la 

producción de alimentos (trigo, arroz, sorgo y maíz) el descenso de sus 

precios mundiales. Es, pues, especialmente impresionante que, a pesar de 
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eso, la producción mundial de alimentos haya continuado creciendo mucho 

más que la población. De hecho si se hubieran producido más alimentos 

(sin resolver el problema de la escasez de renta que padece la mayoría de 

las personas hambrientas en todo el mundo), la venta de alimentos habría 

sido un problema aún mayor de lo que indica el descenso de sus precios. 

(Sen, A.; 1999: P. 254-255).  

 

Estas opiniones de Sen son relevantes para comprender la importancia de tener 

en cuenta comportamientos como el efecto de Chayanov que se sostienen en la 

necesidad de reproducir la vida en condiciones humanas, más que en los réditos 

comerciales, esto es, la racionalidad medio fin. 

 

En lo que se refiere a la experiencia de El Salvador, se ha podido evidenciar que 

mientras los precios relativos muestran que los precios de los granos básicos, en 

general, crecen (cuando no caen) con menor velocidad que los precios de los 

insumos y de los bienes de consumo no agrícolas, los rendimientos y la producción 

en El Salvador han estado aumentando. Esto aporta mucho a la existencia del efecto 

de Chayanov (Montesino, M.; 2003). 

 

La evidencia microeconómica, por su parte, se basa en unas encuestas de 

ingresos y gastos cursadas en Tecoluca, departamento de San Vicente, y San 

Juan Opico, departamento de la Libertad, en el contexto de una investigación 

micro-regional, en ella, se interrogó a los pequeños productores de granos básicos 

de esos lugares acerca de cuál era su reacción productiva cuando los precios 

relativos de sus productos bajaban; y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 
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CUADRO 5.1. 

 

REACCION DE LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS 
ANTE REDUCCIONES EN SUS PRECIOS RELATIVOS  

TECOLUCA Y SAN JUAN OPICO 1994/95 

REACCION\PRODUCTORES CANTIDAD PORCENTAJE 

AUMENTAR PRODUCCION 4  4,26% 

MANTENER PRODUCCION 68  72,34% 

REDUCIR PRODUCCION 20  21,28% 

TRASLADARSE DE ACTIVIDAD 2  2,13% 

TOTAL 94  100,00% 

FUENTE: elaboración propia en base a encuestas de los pequeños productores en 

Tecoluca y San Juan Opico, Proyecto "análisis de políticas agrarias", UCA/FORD, 

San Salvador; 1995. 

 

En el cuadro anterior sólo se muestran los resultados de una de las preguntas de la 

encuesta, si bien no permitieron comprobar de forma plena todos los mecanismos 

del efecto Chayanov, sí dieron clara sustentación a la importancia que este 

fenómeno tiene32. 

 

Se ha visto que las conductas impulsadas por la racionalidad reproductiva dan 

lugar a procesos en los cuales la vida en condiciones humanas se asegura, y que, 

por el contrario, la racionalidad medio fin normalmente entorpece el proceso 

armónico de reproducción para someterlo al comportamiento caótico y anárquico 

del mercado. La gestión del desarrollo debe diseñar mecanismos y métodos, a 

través de los cuales se impulse el establecimiento de una sociedad en la que la 

                                                         
32

 Para un estudio más completo ver Montesino, M.; 2002 y 2003. 
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racionalidad reproductiva pueda tener una mayor preponderancia, ese es 

precisamente el tema que abordaremos en el siguiente apartado. 

 

5.4. LA GESTIÓN DEL DESARROLLO FRENTE AL PROBLEMA DE LA 

COORDINACIÓN SOCIAL DEL TRABAJO. 

 

La gestión del desarrollo tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo 

humano que se caracterice por la inclusión y la sostenibilidad. La participación 

permanente de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, no sólo permite 

la primera característica sino que asegura la segunda, porque en el proceso de 

concertar, de ponerse de acuerdo y de alcanzar consensos, la sociedad 

difícilmente concluirá que debe hacer todo lo que puede, ya que algunas acciones 

podrían transgredir las propias posibilidades de la existencia humana, 

especialmente en el trato con el ambiente, no es posible que en este proceso se 

decida que algunos sectores se sacrifiquen en aras del bienestar de otros; lo que 

es lícito o no es lícito hacer, situación que se presenta siempre en toda acción 

humana, debe ser establecido socialmente con la inclusión de todos. 

 

Pero es necesario para establecer las acciones que sean coherentes con el 

desarrollo humano y sostenible, poseer un criterio que permita orientarse en la 

toma de decisiones para la estructuración del sistema de coordinación social del 

trabajo, por tanto, este criterio no puede ser otro que el de la racionalidad material 

(reproductiva), no sólo porque es el mejor, sino a causa de que se desprende del 

propio proceso social, aun en condiciones del predominio de la racionalidad 

formal, como en una sociedad como la capitalista, la necesidad de la reproducción 

socioeconómica en condiciones humanas se hace patente; tal como lo podemos 

corroborar diariamente en las luchas de los trabajadores por mejorar sus 

condiciones de trabajo, salariales y de vida, o en los esfuerzos de los migrantes, 

trabajando fuera de sus países y haciendo remesas,  en las acciones de las 

organizaciones sociales por hacer valer sus derechos de todo tipo, o en los 

esfuerzos económicos alternativos al sistema capitalista en comunidades, 
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municipios y países; en todos estos afanes se puede notar la forma en que el 

predominio de la racionalidad material sobre la formal genera procesos virtuosos 

que deben ser extendidos a toda la sociedad. 

 

El gestor y la gestión del desarrollo debe enfrascarse en ese objetivo de extender 

a toda la sociedad los procesos sociales, económicos y políticos, basados en el 

predominio de la racionalidad reproductiva o material sobre la formal (sin que 

necesariamente ésta deje de existir), para ello sus esfuerzos deben estar 

encaminados a: 

 

1. Contribuir a diseñar e impulsar y acompañar procesos que busquen la plena 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo. 

2. Participar en el diseño de instituciones correctivas de los resultados 

determinados por las fuerzas del mercado. 

3. Ser parte activa del proceso de sistematización y puesta en funcionamiento de 

la planificación participativa. 

4. Elaboración y aplicación de métodos para la construcción participativa de los 

parámetros de la reproducción socioeconómica. 

 

No existe una única teoría o método que permita lograr los cometidos antes 

mencionados, pero existe un criterio con el cual se pueda buscarlos: la 

racionalidad material. Lo peor que el gestor del desarrollo pueda hacer, es pensar 

que posee una teoría que le permite explicar y resolver todos los problemas sin la 

participación de los agentes que forman parte del mismo, y sin la consulta y 

contribución transdisciplinaria de los otros campos de estudio acerca de la 

sociedad. 

 

La gestión del desarrollo debe buscar estructurar modelos que muestren de forma 

sistemática el funcionamiento de lo que se quiere explicar, pero cuidando que 

tengan un marco de variabilidad que no sólo es cuantitativo sino también 

cualitativo, margen de dispersión que va más allá de la disciplina en la que el 
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modelo ha sido creado, para lo cual requiere que se haya estructurado con base 

en conceptos transdisciplinarios, es decir, multidimensionales, complejos, de 

causalidad compleja, contingentes, recursivos, potenciales y sistémicos. En los 

capítulos anteriores se ha intentado mostrar, de forma sistemática, cómo la teoría 

de Marx presenta todas estas características. 

 

El modelo de Marx, como un buen ejemplo procedente del ámbito económico, es 

un modelo al que se pueden incorporar a través de sus variables, categorías y 

conceptos complejos, comportamientos determinados en otras disciplinas para 

poder deducir rumbos cuantitativos o cualitativos importantes para enfrentar el 

problema del desarrollo de las sociedades humanas. 

 

El enfoque sistemático marxista que se ha esbozado en esta tesis, permite 

estructurar leyes que requieren de la información empírica para poder hacer 

aseveraciones o para poder tomar decisiones sobre los problemas concretos, y es 

muy claro que entre más dimensiones tenga esta información, más completo 

serán los resultados que se podrán obtener de la explicación sistemática del 

modelo acerca de los fenómenos sociales, económicos y políticos. Demás está 

decir, que la teoría de Marx es más amplia que el aparato sistemático que se 

estructura en un modelo, advertencia que se debe tener muy en consideración, 

cuando el modelo no parece darnos respuestas sobre algunos problemas cuyas 

dimensiones puedan estar más allá de los alcances que éste permite. 

 

Las metodologías necesarias para incorporar la participación pueden ser bastante 

complicadas, pero existen. Una de las más importantes que ha sido usada con 

éxito en la solución de los problemas ambientales, es el análisis multicriterios con 

el cual se pueden construir matrices de impacto que resultan de la participación de 

múltiples actores en el problema; de esta información como se puede comprender 

es posible obtener comportamientos relevantes para estructurar parámetros, o la 

información pertinente para determinarlos. 
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Un método más particular, vinculado al anterior, es el modelo de telaraña que 

busca a través de la escala ordinal poder determinar las necesidades de la 

población, sobre aspectos que pueden tener muchas dimensiones y que pueden 

contar con muchos criterios, como es el caso del valor de la fuerza de trabajo, o la 

determinación de las tasas de excedentes que la sociedad desea, o los grados de 

reproducción económico social ampliada, etc. El instrumento analítico es un 

diagrama como el siguiente: 

 

GRÁFICO 5.30. ILUSTRACIÓN DE UN MODELO DE TELARAÑA 
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Tomado de Fürst W.; E.; 2000. 

 

En donde las letras desde la A hasta la L representan las variables sujetas a la 

calificación, esto es, pueden ser las distintas dimensiones que determinan el valor 

de la fuerza de trabajo, por ejemplo, alimentos, vestido, calzado, esparcimiento, 

participación en decisiones de la empresa, posibilidades de organización laboral, 

de participación política, etc. Es evidente que un método como este, se presta 
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mejor para hacer una cuantificación más aproximada a la realidad de lo que los 

distintos miembros de la sociedad desean, si ocurriese que dentro de las 

necesidades de la planificación se requiere, como es probable, de una información 

cardinal. 

 

Estos y otros métodos que pudiesen existir, muestran la enorme posibilidad 

explicativa y de planificación que un modelo como el de Marx y un enfoque como 

el que se ha esbozado acerca de la fuerza de trabajo y la racionalidad material, 

pueden prestar independientemente que su nivel de complejidad sea bastante 

elevado, como se ha podido ver a lo largo de esta tesis. 

 

El gestor del desarrollo, sin embargo, debe estar consciente que la aplicación en 

las decisiones sociales de criterios basados en la racionalidad reproductiva, no 

depende tanto de la existencia o no de las metodologías o de la aplicación o no de 

las mismas, sino más bien de la voluntad política que muchas veces es difícil de 

obtener por estar en un rumbo delineado por los criterios sometidos a la 

racionalidad formal, especialmente si éstos aseguran no sólo intereses 

económicos sino de poder político. Por ello, el gestor del desarrollo debe saber 

negociar con el poder de persuasión que tiene la existencia de la posibilidad real 

de que todos los involucrados salgan de una u otra forma beneficiados; aunque 

esta situación no siempre será posible. 

 

La gestión del desarrollo busca de este modo construir una coordinación social del 

trabajo que tenga como componentes principales, el mercado societario y la 

planificación participativa, cuyas bases se encuentran fundamentadas en la 

racionalidad reproductiva. 
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CONCLUSIONES 

 

La sociedad es un fenómeno heterogéneo, formada por personas, grupos sociales 

y clases con los más disímiles intereses, esto ha dado lugar a que su desarrollo 

sea fragmentario, en la medida en que ha sido espontáneo o dirigido en cierta 

forma por grupos con ideas fragmentarias, acerca de lo que es y debe ser el 

desarrollo de la sociedad humana. 

 

Este proceso de desarrollo fragmentario llevó a algunos autores como Marx y 

Engels a concebirlo como una situación marcada por la contradicción, como un 

aspecto principal en tal comportamiento. Y efectivamente puede verse en la 

interacción de los componentes del progreso de la sociedad, como fuerzas 

productivas, relaciones de producción, estructura jurídico política, etc., un ámbito 

en el cual se hacen patente las luchas y conflictos entre personas, grupos sociales 

y clases, que al predominar alguna o algunas con visiones de homogeneización 

terminan impulsando procesos de desarrollo fragmentarios. 

 

El desarrollo humano, tal como se entiende en esta tesis, parte de la idea de 

heterogeneidad en la sociedad, y por lo tanto las promociones del progreso que 

pretendan ser coherentes con la condición humana, deben respetar esta 

diferenciación de los miembros de la sociedad que se patentiza en todo sistema 

social. Por ello tres características muy importantes del desarrollo humano 

consisten en la inclusión, la participación y la sostenibilidad. Esto quiere decir que 

en el desarrollo que respeta la condición humana debe incluirse a todos y 

participando, precisamente porque esta totalidad no es homogénea, a su vez debe 

asegurar que las condiciones del entorno, en donde se desenvuelve la vida, se 

mantengan según el consenso social, o acuerdos concertados. 

 

La gestión del desarrollo es un concepto necesario para abordar el problema del 

desarrollo humano, el cual representa, como se ha hecho notar, un fenómeno 

complejo y multifacético que debe ser estudiado en una confluencia de disciplinas 
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científicas. En consecuencia tal concepto tiene que poseer ciertas características 

fundamentales en dos sentidos: en lo referente al conocimiento de la realidad y en 

lo relativo a la forma de intervenir en los fenómenos reales. 

 

En lo concerniente al conocimiento de la realidad, la gestión del desarrollo debe 

enfocar la realidad como un fenómeno que es complejo, dinámico, sistémico, 

contingente, recursivo, potencial y de causalidad compleja. Semejante forma de 

abordar teóricamente la realidad requiere de la construcción de conceptos 

complejos y difusos, que sólo pueden ser explicados de la mejor manera en un 

proceso de conocimiento que no sólo sea multidisciplinario sino también 

transdisciplinario. De este modo, la gestión del desarrollo debe a su vez 

estructurar estrategias y modelos que faciliten el conocimiento con 

transdisciplinariedad. 

 

En cuanto a lo normativo, la gestión del desarrollo debe redundar en un desarrollo 

que sea humano, incluyente, participativo, sostenible, consciente, composible, 

lícito y legítimo. Y aquí como en el propio conocimiento, se necesita que se genere 

una confluencia no sólo de todas las disciplinas de la ciencia, sino también de los 

agentes involucrados en los fenómenos sociales. 

 

Dos conceptos centrales en la gestión del desarrollo, corresponden a los de valor 

de la fuerza de trabajo y racionalidad reproductiva o material, que se relacionan de 

manera bastante estrecha con la coordinación social del trabajo. 

 

Es por ello que metodológicamente, en esta tesis se ha partido de los estudios 

acerca del concepto de racionalidad reproductiva y valor de la fuerza de trabajo, 

originalmente creados por Marx, y desarrollados en el presente por los trabajos de 

Hinkelammert y Mora, para intentar profundizar y ampliar el concepto de la gestión 

del desarrollo. 
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Si partimos del concepto del valor de la fuerza de trabajo, es posible percatarse 

que independientemente de cómo se expliquen las relaciones entre los agentes 

económicos, en lo que se denomina mercado de trabajo, una de las necesidades 

vitales para que éste último no se desintegre, es el aseguramiento de las 

condiciones de vida del trabajador, y ello tiene que ver con la cobertura del valor 

de la fuerza de trabajo. La gestión del desarrollo parte de que la cobertura del 

valor de la fuerza de trabajo no sólo depende de ciertas condiciones objetivas, 

sino que esta misma cobertura es una condición objetiva de estas últimas, existe 

aquí una verdadera causalidad compleja. 

 

La cobertura plena del valor de la fuerza de trabajo responde a una racionalidad 

material, y aunque se encuentre influenciada por la racionalidad formal, esta última 

queda supeditada al hecho de que la fuerza de trabajo tiene que reproducirse en 

condiciones humanas, de lo contrario cualesquiera que sean los objetivos a los 

que conduzca la racionalidad formal, no pueden ser alcanzados. 

 

Para resolver el problema de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, o el 

establecimiento de los parámetros necesarios para las interacciones y vínculos 

entre los productores y consumidores de una sociedad, se suele esgrimir la 

coordinación social del trabajo a través del mercado, especialmente en 

condiciones en las que predomina la racionalidad formal. Se ha visto que en estas 

condiciones se genera exclusión, anarquía y caos, aun así el comportamiento 

basado en la racionalidad reproductiva genere experiencias aisladas y parciales 

de solución para algunos agentes sociales, desfavorecidos por los procesos 

dominados por la racionalidad formal. 

 

La gestión del desarrollo sostiene que la coordinación social del trabajo, sólo 

puede ocurrir si la racionalidad reproductiva frente a la formal, desempeña un 

papel principal porque ello requiere acuerdos de la manera en que se fijan los 

parámetros y relaciones entre productores, consumidores, empresarios, 

trabajadores y gobierno, y de la forma en que se interviene en el mercado, 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 400 

conscientes que un sistema social dejado a su libre albedrío, provoca que los 

intereses heterogéneos y, con bastante frecuencia, encontrados, desemboquen en 

el predominio de la racionalidad medio fin que tiende a generar un desarrollo 

fragmentario, en el sentido de que no todos pueden reproducir su vida en 

condiciones humanas. 

 

El estudio de la gestión de la fuerza de trabajo, parte del problema de la población, 

y establece que si bien los comportamientos demográficos son muy complejos y 

dependen de una cantidad considerable de variables y parámetros, uno de los 

principales factores que más influye es el comportamiento económico. 

 

Marx sostuvo, y lo mostró en su obra “El capital”, que cada sistema social tiene su 

propia ley de población, argumentando de manera teórica y práctica, que el 

capitalismo como sistema económico explotador tiene su ley de población que 

desemboca en la formación de la superpoblación relativa. 

 

Pero para los estudiosos de los comportamientos demográficos, se vuelve 

imprescindible para precisar esa ley de población socioeconómica, vincular las 

categorías económicas con las demográficas. 

 

Sidney Coontz diseña en ese sentido una teoría que arranca de los conceptos 

vertidos por Marshall sobre trabajo “eficiente” e “ineficiente”, que este autor 

identifica, respectivamente, con el trabajo calificado y el no calificado. De acuerdo 

con Sidney Coontz, el nivel del ingreso regula la población de la siguiente forma, 

para aquellos sectores en un nivel de baja calificación, por ejemplo, con un 

estándar de vida determinado, los aumentos de ingresos suelen elevar el nivel de 

fertilidad e impulsan la población al aumento, pero si los cambios de ingreso son 

permanentes y considerables, los individuos elevan su calificación lo que hace 

más costosa la preparación de las generaciones venideras, haciendo que la 

fertilidad se reduzca, para establecer un nuevo estándar de vida. 
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Aunque la teoría de Coontz es plausible para explicar los comportamientos en 

distintos segmentos de población, no es del todo rigurosa, primero porque 

confunde dos conceptos que en Marshall tenían sentido distintos, esto es, trabajo 

eficiente e ineficiente con trabajo calificado y no calificado, si hubiese comprendido 

eso y a la vez incluido el concepto de valor de la fuerza de trabajo, su teoría no 

sólo hubiese podido explicar las dinámicas poblacionales, sino también los efectos 

que estas dinámicas ejercen sobre el comportamiento socioeconómico. La 

segunda razón de su falta de rigurosidad, consiste en haber utilizado un término 

poco adecuado para la explicación económica, se trata del “estándar de vida” en 

lugar de utilizar una categoría económica tan rica como “valor de la fuerza de 

trabajo”. 

 

El breve recorrido sobre los problemas de la población, la pobreza y el hambre 

permiten concluir que para tener una teoría rigurosa acerca de estos fenómenos, 

es necesario incorporar el concepto de fuerza de trabajo y su valor. 

 

La fuerza de trabajo se define como las capacidades físicas, intelectuales y 

espirituales que residen en la corporeidad del ser humano y que las utiliza para 

producir valores de uso; en este proceso esta capacidad humana sufre desgastes 

y debe ser restituida por lo cual recibe una remuneración. En la medida que esta 

última se utiliza para llenar las necesidades de la fuerza de trabajo, se vuelve 

fundamental definir de manera sistemática las necesidades. 

 

Para la gestión del desarrollo las necesidades que deben llenarse para que la 

fuerza de trabajo se encuentre en una capacidad normal, se denominan 

necesidades auténticas, que se forman en un proceso social de concertación y 

composibilidad, en el sentido de que deben llenarse para todos los miembros de la 

sociedad, o sea que son totalmente incluyentes, y sin depredar de modo irracional 

el ambiente. 
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Los satisfactores a los que dan lugar la cobertura de las necesidades auténticas, 

son principalmente los satisfactores sinérgicos, que estimulan la cobertura de 

otras necesidades que tienen también carácter auténtico. Sin embargo, puede 

ocurrir que algunas necesidades den lugar a satisfactores singulares que aunque 

corresponden a necesidades auténticas, no tienen la virtud de estimular la 

cobertura de otras necesidades. 

 

Las necesidades que no son auténticas son aquellas que dan lugar a satisfactores 

que, o bien son inhibidores, o son seudosatisfactores o son destructivos, los 

primeros, pueden llenar una necesidad pero inhibir la satisfacción de otra, los 

falsos satisfactores aparentan llenar necesidades distrayendo del esfuerzo de 

alcanzarlas de forma objetiva, los destructivos no llenan necesidades sino que 

amenazan la existencia del ser humano. 

 

El análisis de las necesidades auténticas no deja lugar a dudas de que para 

estructurar sobre esa base el valor de la fuerza de trabajo, se requiere la 

concertación, los acuerdos y el consenso, lo que lleva a pensar de que en la 

sociedad capitalista con toda probabilidad nunca se ha pagado el valor pleno de la 

fuerza de trabajo. 

 

En un esfuerzo empírico por evaluar, a pesar de lo anterior, el estado de la 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo, se ha empezado considerando la 

cobertura de una canasta nutricional, a través del principal ingreso de los 

trabajadores en la economía capitalista y en la de El Salvador. Luego se ha 

continuado revisando la evidencia, para comprobar la capacidad de los salarios 

par cubrir una canasta de mercado. 

 

En cuanto a la canasta nutricional, especialmente la más barata, la calculada por 

la DIGESTYC, se concluye que los salarios apenas logran sobrepasar el cien por 

cien del costo de la canasta de alimentos, y hay varios años en los cuales los 

salarios no logran comprar ni una. Como es de suponerse, la canasta de mercado 
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que incluye otros bienes, además de alimentos, es inalcanzable en el presente de 

la realidad salvadoreña. 

 

En consecuencia, se puede afirmar que la economía de El Salvador no es capaz 

de cubrir el valor de la fuerza de trabajo, y por ser un país subdesarrollado su nivel 

de cobertura es muy bajo, inferior a la cobertura en los países desarrollados que 

tampoco son capaces de cubrir ese valor. 

 

La insuficiencia en la cobertura del valor de la fuerza de trabajo por los salarios, 

lleva a preguntarse si esto tiene un efecto en la actividad productiva. Dada la 

definición de Marx de la fuerza de trabajo, y su afirmación completamente 

plausible que sostiene que de esta cobertura depende la calidad normal de la 

fuerza de trabajo para aprovechar la tecnología y producir, se establece sin vacilar 

que la insuficiente cobertura del valor de la fuerza de trabajo debe tener un 

importante impacto en el desempeño productivo de la misma. 

 

Al sostener que la falta de cobertura plena de la fuerza de trabajo, provoca una 

caída en la productividad se piensa de inmediato que puesto que la tecnología es 

un factor de impulso de la eficiencia, la disminución en la productividad debe darse 

incluso se encuentre aumentando la tecnología, y aunque esto es lógico desde el 

punto de vista teórico, la incógnita es si se puede evidenciar en los hechos. 

 

La evidencia acerca de la tecnología instalada, como la relación capital trabajo, las 

inversiones en I+D, en capital humano, etc., indican que en el mundo puede 

observarse el aprovechamiento pleno o no de la tecnología, relacionado con la 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo, especialmente tomando los indicadores 

de pobreza, distribución del ingreso, educación y salarios. Los índices de 

desarrollo humano, aunque un tanto ambiguos corroboran también tal vinculación. 

 

En el caso de El Salvador se puede evidenciar, usando los indicadores de 

productividad por persona frente a la relación capital trabajo, que los cambios en la 
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productividad no responden a las variaciones en la tecnología. Los aumentos de 

los indicadores capital trabajo o energía eléctrica por persona, no impulsan 

aumentos en al productividad y en algunos años incluso ésta disminuye, en 

general, las tendencias no se corresponden. 

 

La respuesta que se enuncia y muestra en esta tesis frente a tal fenómeno es que 

la productividad salvadoreña se deteriora constantemente, debido a que existe 

una marcada insuficiencia en la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, que no 

alcanza su calidad normal tanto para generar su plena eficiencia como para 

aprovechar de forma integral la tecnología instalada. 

 

Para mostrar de forma teórica este planteamiento se utiliza el concepto 

matemático del producto escalar, a través de este principio se puede mostrar la 

forma en que la productividad del trabajador va en aumento cuando la cobertura 

del valor de la fuerza de trabajo se cumple, a medida que la tecnología aumenta. 

De este modo, en una sociedad con excedente, se puede ver que cada vez es 

mayor la cantidad de productos en el nuevo valor creado que resultan como 

excedentes; en consecuencia si la sociedad es capitalista, tanto la tasa de 

plusvalía como la masa de plusvalía en términos del tiempo de trabajo socialmente 

necesario y en concepto de bienes físicos, sufre aumentos permanentes 

aumentando la riqueza del capitalista. No obstante, aún en este proceso de 

explotación, el trabajador tiene cubierto todo el valor de su fuerza de trabajo, y 

puede reponer el desgaste experimentado en el proceso productivo. 

 

Pero si la remuneración del trabajador no logra cubrir el valor concreto de la fuerza 

de trabajo, a través del producto escalar se puede demostrar que la productividad 

va disminuyendo en el tiempo, en una forma proporcional con la reducción en el 

grado de cobertura del mencionado valor concreto. 

 

En forma vectorial, si el vector del valor concreto de la fuerza de trabajo se 

encuentra en la misma dirección y sentido que el vector socio tecnológico, la 
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cobertura del valor concreto es plena y la productividad que se puede alcanzar es 

la más alta, no obstante, si la cobertura es insuficiente el vector del valor concreto 

de la fuerza de trabajo aunque se halla en el mismo sentido que el vector socio 

tecnológico, tiene distinta dirección, lo que provoca que el módulo de su 

proyección, o sea la cobertura, sobre el vector socio tecnológico, sea menor que el 

módulo del vector que representa el valor concreto de la fuerza de trabajo y en 

consecuencia la cobertura de este último es insuficiente, generando una menor 

productividad. 

 

Mientras la fuerza de trabajo no es totalmente cubierta en su valor, las 

consecuencias no acaban en sólo una reducción de la productividad proporcional 

al grado de cobertura, sino que el efecto se extiende hasta el aprovechamiento de 

la tecnología que ya no puede ser plena, tal situación reduce la tasa de 

explotación, y con ello, la disminución provocada por la falta de cobertura del valor 

de la fuerza de trabajo se vuelve más que proporcional a esta insuficiencia. Esto 

significa, en términos vectoriales, que también sufre reducción el vector socio 

tecnológico. 

 

El impacto del deterioro de la fuerza de trabajo, es más grave desde el punto de 

vista agregado, en esta situación es posible mostrar, a través del producto escalar, 

que el deterioro de la fuerza de trabajo desempleada afecta la productividad de la 

fuerza de trabajo empleada, lo cual en la práctica se explica de modo muy 

plausible haciendo referencia a las conmociones económicas, sociales y políticas 

que suele generar el desempleo. 

 

Los capitalistas utilizan el flagelo del desempleo para impulsar el éxito en su afán 

de obtener más plusvalía, sin embargo, este mecanismo es un arma de doble filo, 

por un lado permite utilizar la sobre oferta de trabajo para reducir la cobertura del 

valor de la fuerza de trabajo, lo que eleva la plusvalía pero por otro el deterioro 

directo de la reducción de los ingresos (indicador de cobertura) y el desempleo, 

reducen la productividad, lo cual provoca que una mayor tasa de plusvalía se 
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traduzca en una menor cantidad de bienes para los capitalistas (aunque 

individualmente esto no es igual para todos), pero el proceso de deterioro de la 

fuerza de trabajo, a través del desaprovechamiento de la tecnología, termina 

reduciendo también la tasa de explotación y finalmente la tasa de ganancia. La 

economía capitalista se vuelve completamente ineficiente y sumamente caótica, 

tanto en el sentido económico como social y político. 

 

La evidencia empírica de este proceso muestra, en el mundo, que aquellos países 

con mayores niveles o crecimientos salariales, mejores condiciones de vida, salud, 

educación y más equitativas distribuciones del ingreso, poseen un mejor 

desempeño productivo. 

 

En el caso de El salvador, se puede evidenciar que los deterioros salariales y la 

incapacidad de cobertura que estos tienen, no del valor de la fuerza de trabajo, 

sino incluso de la canasta nutricional, se asocian a un ineficiente desempeño 

económico, a tal grado que un nivel de productividad tan alejado en el tiempo, el 

producto por trabajador de 1978, no ha podido aún ser alcanzado. 

 

La gestión del desarrollo, sostiene que aun bajo las condiciones del capitalismo, 

lograr la completa y cabal cobertura del valor de la fuerza de trabajo tiene un 

efecto positivo para el trabajador, independientemente de que el capitalista mejore 

sus estándares de explotación, en primer lugar porque el trabajador mejora las 

condiciones humanas de su vida y, en segundo lugar, porque para lograr dicha 

cobertura se vuelve necesario un proceso franco de participación, lo que introduce 

un cambio sustancial en este sistema que se basa en la explotación del trabajo. 

 

En este sentido, no se puede pasar por alto un componente fundamental de las 

necesidades auténticas de la fuerza de trabajo, es decir, el trabajo doméstico. En 

esta tesis se ha mostrado que, cualquiera que sea la forma social, mientras este 

trabajo no se reconozca como una necesidad, mientras se siga obviando, la fuerza 

de trabajo estará siendo remunerada de manera insuficiente, en cuanto a su valor. 
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Independientemente de las opiniones acerca del mantenimiento o eliminación del 

trabajo doméstico, el primer paso para hacer frente a ello debe consistir en 

reconocerlo como parte del valor de la fuerza de trabajo y darle cabal cobertura. 

Esto, como es natural, pasa no sólo por modificar las relaciones entre capitalistas 

o dirigentes con los trabajadores, sino las relaciones patriarcales que perduran de 

distintas maneras en la familia. Porque no sólo la sobre explotación capitalista 

puede generar la destrucción de la capacidad productiva y humana de la mujer, 

sino que el autoritarismo patriarcal de los hombres puede llevar a la aniquilación 

de la fuerza de trabajo femenina; aun así el capitalista esté remunerando a la 

mano de obra del hombre, de acuerdo con el valor de la fuerza de trabajo familiar. 

 

Colocar en su justo lugar la cobertura del valor de la fuerza de trabajo, significa 

reconocer la existencia y enorme importancia del trabajo doméstico en el hogar, 

generalmente efectuado por la mujer. 

 

Obviamente que el objetivo ideal de la gestión del desarrollo, es transformar la 

sociedad capitalista hasta el punto de que la cobertura del valor de la fuerza de 

trabajo no se haga por razones de evitar sólo la sobre explotación, sino por 

determinar el excedente óptimo tanto desde el punto de vista económico como 

desde el punto de vista social y político. 

 

Al plantearse la necesidad de dar la plena cobertura al valor de la fuerza de 

trabajo, se hace patente la necesidad de resolver un problema más amplio, es el 

de la forma en que debe establecerse la coordinación de la división social del 

trabajo. 

 

La coordinación social del trabajo, en su forma ideal, es la que permite que todos 

los procesos de trabajo, en un sistema en donde la división social del trabajo tiene 

un cierto grado de desarrollo, se entrelacen de forma coherente para cubrir dos 

necesidades imprescindibles de la existencia humana, la que corresponde al 
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consumo de bienes finales para la vida humana, y la que tiene que ver con el 

consumo productivo de los medios de producción. 

 

Bajo condiciones de la división social del trabajo, los productores, los seres 

humanos deben intercambiar bienes porque cada productor no puede producir 

todos los bienes de producción y consumo que necesita, y este intercambio no 

necesariamente debe hacerse a través del mercado, pero requiere que se haga de 

una forma coordinada para que no falten ni sobren productos. 

 

Al observar este proceso, se muestra sin lugar a dudas que la racionalidad que lo 

anima debe ser la de reproducir la vida en condiciones humanas, y es claro que 

sólo se puede hacer eso si se realiza con éxito la reproducción socioeconómica, 

en el sentido que las necesidades de bienes de consumo y producción estén 

satisfechas para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. De este modo 

las personas tienen su vida en condiciones humanas asegurada y, por otro lado, la 

producción se puede reanudar permanentemente. 

 

Pero la sociedad humana es heterogénea, y en la medida que ha surgido el 

mercado, como consecuencia de la espontaneidad, ha dado lugar a la racionalidad 

formal costo beneficio, y aun bajo estas condiciones mientras la racionalidad 

reproductiva predomina sobre la racionalidad medio fin, la sociedad puede 

alcanzar la reproducción en condiciones humanas. Pero, si el funcionamiento de la 

racionalidad material es fragmentario, debido al predominio de la racionalidad 

formal como en el capitalismo, se origina un proceso anárquico en el cual la 

reproducción de la vida de todos los seres humanos, ya no puede ser asegurada y 

puede incluso amenazar con la destrucción de todos. 

 

El capitalismo es la expresión más extrema del predominio de la racionalidad 

formal, debido a que la coordinación de la división social del trabajo se ha 

entregado al mercado. Dos razones fundamentales influyen en esto, una, los 

capitalistas necesitan convertir a sus trabajadores, otros seres humanos, en 
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medios para alcanzar el fin de la más elevada plusvalía, y dos, a través del 

mecanismo de la competencia el mercado le permite a los capitalistas participar, 

siempre que vaya a la cabeza en la competencia, de una mayor fracción del total 

de la plusvalía social creada por todos los trabajadores de la sociedad. 

 

Pero en ese afán de la plusvalía, producto de la racionalidad formal, el sistema 

económico social se vuelve caótico y anárquico, lo cual le tiene sin cuidado a la 

clase de los capitalistas y los grupos sociales que se benefician también con esta 

racionalidad, porque precisamente ese comportamiento anárquico es el que le 

presenta la posibilidad de elevar la explotación del trabajo y los beneficios del 

mercado. 

 

El modelo de Marx de la reproducción y la transformación de los valores a precios 

de producción, muestra que los parámetros necesarios para que el proceso de 

reproducción económica y social se desenvuelva sin problemas, requiere que se 

opere un proceso de concertación, acuerdos y consensos sociales, requiere de 

una planificación participativa debido a la enorme complejidad que las sociedades 

con una elevada división social del trabajo presentan. 

 

El modelo de Marx tanto en su versión de dos sectores como en la versión de 

múltiples ramas o sectores, muestra que el proceso de reproducción solamente se 

puede dar sin tropiezos bajo el influjo de la racionalidad reproductiva. 

 

La transformación de valores a precios de producción permite ver que los efectos 

del mercado, incluso en una sociedad en donde el predominio sea de la 

racionalidad reproductiva, requieren ser corregidos para evitar que el proceso 

social de redistribución de los excedentes, pueda amenazar con la destrucción y el 

empobrecimiento de algunas ramas. Requiere que se regule el mercado para que 

se armonicen los intereses individuales con los de la sociedad. 
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El proceso de producción basado en la racionalidad reproductiva, implica que no 

sólo se producen valores sino también valores de uso que tienen el cometido de 

llenar una necesidad, no se puede permitir que se presenten situaciones de 

superproducción en algunos sectores cuando al mismo tiempo existe una 

demanda insatisfecha en otros, pero que semejantes situaciones no se pueden 

poner en coherencia debido a que no lo permiten criterios económicos basados en 

al racionalidad formal, como es frecuente o, más bien, la regla en la sociedad 

capitalista. 

 

El modelo de Marx, es una representación ideal de la realidad idónea para abordar 

problemas reales, a los que se enfrenta la sociedad contemporánea y que 

necesitan ser resueltos con criterios de la racionalidad reproductiva. 

 

La importancia tanto del enfoque de la coordinación social basada en la 

racionalidad reproductiva, como de la cobertura del valor de la fuerza de trabajo se 

deja sentir también en el agudo problema de la preservación del ambiente. Hasta 

en el análisis más simple de la economía ambiental neoclásica, así como en los 

enfoques de optimización dinámica, es posible ver el carácter condicionante que 

tiene la cobertura del valor de la fuerza de trabajo. Mientras que al hacer un 

análisis más complejo usando los modelos de reproducción, se incorpora el hecho 

de la necesidad de darle prioridad a la racionalidad material sobre otras 

racionalidades, en la coordinación de la división social del trabajo, así como 

asegurar condiciones humanas al trabajador, esto es remunerar el valor pleno de 

la fuerza de trabajo. 

 

Uno de los hallazgos más importantes en esta tesis ha consistido en presentar un 

modelo de optimización socio económica basado en la racionalidad reproductiva, 

más que en el concepto del uso eficiente de recursos. No es que este último no 

importe, sino más bien, que la optimización socio económica es prioritaria ante 

ésta, porque no es posible asegurar por un proceso formal de optimización costo 

beneficio que la producción es la máxima, cuando la fuerza de trabajo no es 
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remunerada de acuerdo con su valor porque la eficiencia en este caso es 

insuficiente, y se genera una paradoja si el trabajador es pagado de acuerdo con 

su productividad, se provoca un círculo vicioso muy perjudicial. De este modo, en 

la medida que se da una cobertura plena al valor de la fuerza de trabajo, la 

eficiencia se eleva y con ello la producción y el aprovechamiento tecnológico, y si 

esto ocurre en todas las empresas, la producción alcanza su máximo, de manera 

que lo que se distribuye e intercambia de acuerdo con las condiciones de 

reproducción, e incluso condiciones de optimización de recursos, es el nivel de 

producción con la más elevada eficiencia social y económica. 

 

Es interesante observar, que mientras las condiciones de optimización basadas en 

al racionalidad costo beneficio puede entorpecer la eficiencia social sostenida en 

la racionalidad reproductiva (reducción al mínimo de salarios, p. e.), lo contrario no 

puede ocurrir, pues la racionalidad reproductiva inherente a la cobertura plena del 

valor de la fuerza de trabajo, provoca un adecuado uso y asignación de los 

recursos con el mínimo de desperdicio. 

 

La racionalidad costo beneficio solamente puede ser conveniente una vez se ha 

asegurado las condiciones de reproducción humana de la fuerza de trabajo, esto 

es, una vez que su valor ha sido plenamente remunerado. 

 

El aparato técnico actual, como el de la matriz insumo producto, entre otros, presta 

condiciones para poder estructurar empíricamente un modelo sistemático de 

reproducción que sea un instrumento eficaz en la formación de una planificación 

participativa y de un mercado societario. 

 

La racionalidad reproductiva y la necesidad de dar cobertura al valor de la fuerza 

de trabajo, lleva a pensar en una sociedad societaria o socialista en la cual la 

categoría central sea el societal humano, es decir ese cúmulo de experiencias, 

conocimiento, capacidad física y mental que poseen los seres humanos y que, 

bajo condiciones de acuerdo social, le permita a cada uno participar en los 
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resultados de la producción, el societal humano es un concepto en el cual el 

trabajo desempeña el papel fundamental. El societal humano y el societal en 

general (es decir, incluyendo el no humano) permite la creación de un mecanismo 

de incentivos individuales que, en armonía con los intereses sociales, resulte en 

una mayor participación de todos los miembros de la sociedad. 

 

La dinámica reproductiva también explica cómo el comportamiento de la 

población, se encuentra fuertemente influido por el proceso de cobertura del valor 

de la fuerza de trabajo. Las modificaciones en el nivel de cobertura, el salario 

digamos, impulsan cambios en el valor de la fuerza de trabajo que tienen su efecto 

en la tasa de fertilidad de la población. 

 

Cuando los cambios en el valor de la fuerza de trabajo se adelantan a los 

crecimientos del ingreso o su cobertura, para ser más generales, la tasa de 

fertilidad se reduce debido a la perspectiva de los trabajadores en cuanto a la 

preparación de sus descendientes. Pero cuando los crecimientos salariales van 

más rápido, puede ocurrir, por ciertos períodos, que las tasas de crecimiento de la 

población aumenten; pero es importante señalar que, bajo condiciones de la 

racionalidad reproductiva y, por ende, plena cobertura del valor de la fuerza de 

trabajo, la actividad productiva se desenvuelve eficientemente, de modo 

independiente a lo que pase con las tasas de fertilidad. 

 

La importancia del enfoque de la racionalidad reproductiva explica también la 

razón del fracaso de las dos escuelas de la corriente principal, los neoclásicos y 

neokeynesisanos, para mostrar los problemas de la inestabilidad capitalista. 

 

Los neoclásicos no pueden sostener sus ideas acerca del mercado de trabajo en 

equilibrio, debido a que dada la crítica keynesiana, e incorporando el efecto de la 

cobertura del valor de la fuerza de trabajo, tanto su curva de oferta como su curva 

de demanda de trabajo son inestables y por lo tanto el equilibrio es indeterminado. 
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Los neokeynesianos, más modestos en sus intentos de explicación, aunque 

incorporan factores institucionales y principios más plausibles del funcionamiento 

económico, no pueden desprenderse del todo de la unívoca manera de analizar 

este proceso, sin incluir la racionalidad material junto a la racionalidad formal, 

haciendo partícipes de esta última, tanto a los trabajadores como a los 

empresarios. 

 

Uno de los problemas más graves abordados por los neokeynesianos es la 

inflación, ocurre que cuando la analizan desde el punto de vista de los salarios no 

es adecuadamente tratado por no incluir la racionalidad reproductiva de la fuerza 

de trabajo. Al incorporar esta las predicciones de su modelo cambian de manera 

importante. Al grado que los aumentos salariales pueden ser no inflacionarios, si el 

efecto de la cobertura del salario al valor de la fuerza de trabajo es muy fuerte 

sobre la productividad. En este caso la causa principal de la inflación, por el lado 

del costo, sería el afán capitalista, apoyado en la racionalidad formal, de elevar los 

beneficios. 

 

Existen dos comportamientos relevantes en nuestros días que se explican gracias 

a la racionalidad material, se trata de los comportamientos migratorios y la 

conducta de los pequeños productores. Conductas económicas que tienen la 

cualidad de generar procesos económicos virtuosos que requieren sean 

extendidos a otros ámbitos del sistema social, y que necesitan de la estructuración 

de estrategias de políticas que las potencien. 

 

Las conductas migratorias que tienen su base en la anarquía de la producción y 

los procesos caóticos propios de la economía capitalista, así como en las 

disparidades de desarrollo entre los distintos países, que los divide en ricos y 

pobres, se han convertido, a través de las remesas, en la alternativa frente a la 

pobreza y los procesos excluyentes de la economía capitalista, para una cantidad 

importante de personas. 
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Pero no sólo las familias del emigrante se han favorecido de este proceso virtuoso, 

que busca construir alternativas de vida en condiciones humanas, sino también la 

propia economía capitalista caótica, y por lo tanto, los miembros de la clase 

capitalista que se han lanzado a obtener los más altos réditos, de este proceso de 

exclusión y expulsión, que provoca la lógica del mercado que responde a la 

racionalidad medio fin; para la economía capitalista migratoria, se ha convertido en 

un medio de valorización del capital el proceso de expulsión de la mano de obra. 

 

Y este comportamiento sesgado al lucro de los capitalistas, es el que está 

sumiendo a la economía interna en una situación de completa desarticulación del 

aparato productivo, ya que todos los capitalistas se encuentras invirtiendo sus 

capitales en los rubros de servicio, comercio y la banca. Lo que está llevando a 

una cada vez mayor tercearización de la economía. 

 

El proceso migratorio y de remesas genera resultados favorables en la economía 

nacional, aunque no en la economía interna, debido a los afanes de lucro del 

capital. En la economía nacional genera una capacidad de solvencia frente a 

compromisos externos, y provoca un efecto multiplicador en la demanda interna 

que desgraciadamente el capital la está aprovechando para desarrollar lucrativos 

negocios de importación, servicios y financieros, esto es, está respondiendo con 

un proceso de desarticulación de la capacidad productiva interna. 

 

Las diferencias entre los niveles de productividad de la mano de obra residente en 

El Salvador y la fuerza de trabajo salvadoreña que labora en EEUU, se ha 

convertido en una prueba irrefutable de que la fuerza de trabajo salvadoreña se 

halla deteriorada por la falta de cobertura plena de su valor. La mayor cobertura 

que el valor de la fuerza de trabajo tiene en EEUU hace que su actividad laboral 

sea más eficiente. 

 

El otro comportamiento importante que se vincula a la racionalidad material es el 

de los pequeños productores agropecuarios, estos responden a un efecto 
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consumo producto, consistente en que sus principales decisiones acerca de la 

producción se realizan con el fin de elevar el consumo a su más alto nivel, no se 

trata de un comportamiento consumista, sino de la necesidad de asegurar el 

consumo para tener condiciones de vida humanas. Sin embargo, el modelo de 

optimización, muestra la manera en que la racionalidad formal se supedita a 

objetivos que son enteramente de reproducción de la vida humana. 

 

La evidencia mundial y en El Salvador, también muestra que la racionalidad formal 

basada en precios de mercado, impulsa una reacción que no es predecible ni 

explicable en el enfoque de costo beneficio, pues cuando la unidad productiva del 

pequeño productor experimenta reducción en los precios de sus bienes, en lugar 

de reducir la producción la aumenta, con el objetivo de mantener el nivel de 

consumo de subsistencia o de supervivencia en condiciones humanas. 

 

Estos comportamientos basados en la racionalidad reproductiva, son subsumidos 

por el capitalismo para convertirlos en fuentes de obtención de mayores niveles de 

plusvalía, por ello requieren la formación de una coordinación social del trabajo 

que no se encuentre entregada a las fuerza impersonales del mercado capitalista. 

 

La gestión del desarrollo está llamada a estructurar modelos explicativos de 

comportamiento de la sociedad en su conjunto, y de ciertos sectores productivos o 

trabajadores que se basan en la racionalidad reproductiva para tratar de impulsar 

su desarrollo y su capacidad de respuesta adecuada, ante las fuerzas destructivas 

del mercado capitalista. 

 

La gestión del desarrollo debe enfocar los problemas sociales como fenómenos 

que son complejos, dinámicos, sistémicos, recursivos, de causalidad compleja, 

contingentes y potenciales, de modo que la manera de abordarlos se haga, lo más 

que se pueda, de forma transdisciplinaria, mientras que por esta misma razón los 

modelos deben ser estructurados con variables que presentan las características 

antes mencionadas de los fenómenos, esto es, deben ser complejos para que 
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puedan ser manejados por las distintas disciplinas de la ciencia, deben ser 

conceptos y categorías transdisciplinarias. 

 

Las estrategias de política de la gestión del desarrollo deben ser humanas, 

incluyentes, participativas, sostenibles, composibles, legítimas, lícitas y 

conscientes. Por lo tanto, tales políticas o estrategias de intervención en el 

proceso social, o en los problemas que se desean resolver, deben asegurar la 

más amplia participación, incluso desde el proceso de comprensión del fenómeno 

o problema. 

 

En la actualidad existen procedimientos que pueden ser utilizados con éxito, tanto 

en el proceso de conocimiento de la realidad, como para la estructuración de 

estrategias para influir el proceso de coordinación de la división social del trabajo. 

Entre los más connotados se menciona el análisis de múltiples criterios, y el 

método de la telaraña; obviamente el gestor del desarrollo debe intentar crear 

otros procedimientos, pero conviene señalar que estos que se han mencionado ya 

han tenido buenos resultados en problemas tan graves y difíciles como el de la 

protección y uso de los recursos y el ambiente. 

 

Finalmente, la gestión del desarrollo debe ser entendida como un proceso de 

cambio con el fin de construir una coordinación de la división social del trabajo, en 

la cual la racionalidad reproductiva desempeñe una función predominante frente a 

las distintas expresiones de la racionalidad formal. Porque de lo que se trata, es 

de reproducir de manera ampliada la vida económica, social, política y espiritual 

en condiciones plenamente humanas. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. AGREGACIÓN Y DETERIORO DEL VALOR DE LA FUERZA DE 

TRABAJO. 

 

Al observar el proceso de agregación del valor concreto de la fuerza de trabajo, se 

puede notar que técnicamente el todo no es igual de manera simple a la suma de 

sus partes, es decir, el valor concreto de toda la fuerza de trabajo en la economía 

no es igual a la suma de los valores concretos individuales; ello sólo sería así si el 

grado de cobertura de las fuerzas de trabajo individuales fuese la misma para 

todas, pero es obvio que en una economía real, en general, eso no ocurre de este  

modo. Por tanto las distintas fuerzas de trabajo que intervienen en el proceso 

económico como un todo se encuentran sometidas a un deterioro distinto, lo cual 

se refleja en un valor concreto de la fuerza de trabajo agregado que es menor, en 

términos generales, al valor concreto de la fuerza de trabajo agregado cuando el 

grado de cobertura es el mismo, o bien cuando los vectores de las distintas 

fuerzas de trabajo son colineales. 

 

Las consecuencias de este principio se expresan en una productividad menor a la 

que se alcanzaría, ceteris paribus, si las distintas fuerzas de trabajo tuviesen el 

mismo grado de cobertura, esto es, si sus vectores fuesen colineales. Esta ley se 

expresa usando la desigualdad poligonal, que es simplemente una extensión de la 

desigualdad triangular, o también conocida como la desigualdad de Minkowski, la 

cual se puede escribir, de acuerdo con la ilustración en el cuerpo de la tesis, 

como: 

 

5432154321
VVVVVVVVVV   

 

 

En términos económicos, se puede decir que un primer paso para elevar la 

productividad agregada consiste en unificar los grados de cobertura para todos los 

trabajadores, y, obviamente, un segundo paso se refiere a dar plena cobertura al 

valor agregado de la fuerza de trabajo. Es muy interesante observar que el 
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proceso de unificación de las coberturas de las distintas fuerzas de trabajo, 

significa inevitablemente la eliminación del desempleo, por cuanto en su mayor 

parte, el desempleo, en general, se relaciona con vectores cuyas proyecciones 

son menores que cero, y como es obvio la unificación de los grados de cobertura 

no puede hacerse para ángulos mayores o iguales a 90. 

 

Los principios que se desprenden de la aplicación del método vectorial y el álgebra 

lineal, se encuentran en coherencia con la intuición económica, porque no es lo 

mismo sumar dos valores concretos de la fuerza de trabajo que tienen igual 

cobertura, digamos 60%, que dos fuerzas de trabajo cuyas coberturas difieren, 

digamos que para una es 60% mientras que para la otra es 30%; o en el peor de 

los casos, se trata de una cobertura negativa, es decir, de un trabajador 

desempleado. La contribución de cada una de estas capacidades es distinta, 

como distinto es el deterioro al que han sido sometidas, debido a la insuficiente 

cobertura del valor concreto de la fuerza de trabajo. 
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ANEXO 2. LA TASA DE GANANCIA DEL CAPITAL, SU PARTICIPACIÓN Y LA 

FORMACIÓN DE LOS PRECIOS DE PRODUCCIÓN. 

 

Aunque el capitalista sabe que la fuente del valor es el trabajo del obrero tiene que 

considerar el peso que sobre todo el capital, es decir, todos los recursos que 

moviliza, representa la plusvalía obtenida, esto es: 

 

ii

i
i

VC

P


  

 

Lo cual se define como la tasa de ganancia, considerando que: 

 

i

i
iiii

V

C
nyVZP   

 

Entonces se puede escribir: 

 

1


i

i
i

n

Z
  

 

De donde es claro que cuando aumenta la composición orgánica n i, 

manteniéndose constante Zi, la tasa de ganancia i disminuye, a menos que 

aumentara Zi a una tasa mayor en que se eleva ni. 

 

En este sentido es interesante observar que si ni dependiera en forma positiva de 

Zi, la tasa de cambio de i con respecto a los cambios en Zi sería positiva, toda 

vez que la elasticidad composición orgánica tasa de plusvalía fuese menor que la 

unidad, y viceversa. Matemáticamente: 

 

1

1






i

nZ

i

i

n

e

dZ

d  
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El que enZ sea menor a la unidad solamente significa que la composición orgánica 

del capital crece más lentamente que la tasa de explotación. Dado que: 

 

Z
dZ

n
dn

enZ

)1( 
  

 

Ahora bien, el capitalista eleva la composición orgánica por dos razones: una, 

porque quiere aumentar su plusvalía, y, dos, porque desea tener una mayor 

participación en la riqueza social, esto es, si se define la participación del capital 

como: 

 

Zn

Zn

PVC

PC











1
  

 

Puesto que: 

 

00 









Z
y

n

  

 

Entonces tanto los aumentos en n como en Z elevan la participación del capital en 

la riqueza social. 

 

Aun si se incorporara en  la función de n(Z), es decir, si se concibiera el hecho en 

la economía capitalista que el progreso tecnológico lleva como fin la explotación 

del trabajo, el resultado que se obtendría siempre sería que al aumentar Z y por 

ende n, la participación del capital en la riqueza social aumenta, 

independientemente de lo que ocurra con la tasa de ganancia; pero esto no obvia 

que el capital estará interesado en aquellos procesos productivos en los cuales 

sus recursos tienen la más elevada ganancia, conducta que precisamente se halla 
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tras la formación de los precios de producción. El resultado de la derivada total de 

 es: 

 

2]1)([

1

ZZn

e

dZ

d

nZ





















 

 

Si la elasticidad fuese negativa, bastante improbable pero no imposible, el análisis 

de la expresión anterior presentaría la posibilidad de una reducción en la 

participación del capital aparejado a un cambio tecnológico, esta es una razón, 

bastante poderosa, que muestra por qué el capitalismo no tiene interés de elevar 

la tecnología reduciendo la composición orgánica del capital, aunque existe un 

margen en el que podría hacerlo sin mermar su participación en la riqueza, lo cual 

es evidente en la expresión anterior. 

 

Para poder analizar el proceso de la formación de los precios de producción, debe 

definirse, en principio, las relaciones en cuanto a las composiciones orgánicas de 

los distintos sectores de la producción social. En este caso se van a considerar 

solamente la existencia de dos sectores, así como una tasa de explotación fija e 

iguales para ambos, para simplificar el análisis, por lo tanto, conviene establecer 

que las relaciones socio tecnológicas entre el sector I y el II son: 

 

21 nn   

 

Por tanto: 

 
   

 

En donde, como se sabe,  representa la tasa de ganancia del sector I, mientras 

que , es la tasa de ganancia del sector II. 
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Ahora es necesario definir lo que se denominará precios de producción; para el 

capitalista, éste se establece como un margen sobre los costos; de modo que 

dada la definición de la tasa de ganancia en condiciones iniciales, los precios de 

producción i son iguales al valor i, es decir: 

 

11111   KVC  Donde: 111 VCK   

 

22222   KVC  Donde: 222 VCK   

 

Pero en estas condiciones la competencia capitalista provoca que los empresarios 

del sector I se trasladen al sector II, disminuyendo su oferta de bienes y elevando 

los precios, mientras que en el sector II, aumenta la oferta de bienes de consumo 

lo que reduce sus precios; de este proceso resulta que la tasa de ganancia de los 

capitalistas del sector I se eleva mientras que la tasa de ganancia de los 

capitalistas del sector II se reduce, hasta que se forma una ganancia media y los 

flujos de capital terminan. 

 

Si se establece que: 

 

12 rKK   Donde 10  r  

 

Y se define la ganancia media como: 

 




 






i

i

ii

i

T
K

P

VC

P
g  

 

Entonces es posible demostrar que Tg  es un promedio ponderado de  y , cuyas 

ponderaciones vienen determinadas por “r”, es decir: 

 

Procesamiento Técnico Documental, Digital

Derechos reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



 424 

 






















r

r

r
gT

11

1  

 

Y considerando    se deduce: 

 

  Tg  

 

De modo que: 

 

11111   KgVC T  

 

22222   KgVC T  

 

Y, en condiciones ideales, los capitalistas del sector II ceden plusvalía a los 

capitalistas del sector I. No obstante, la ley del valor se cumple, dado que en toda 

la economía: 

 

2121     

 

Ya que: 

 

 iTTmm PPPKgKggg 212121  

 

Considerando la expresión de la tasa de ganancia media en su forma de media 

ponderada de  y , y asumiendo constante Tg  se comprueba que entre más alta 

es n1 con respecto a n2, o bien, entre mayor es  con respecto a , la transferencia 

de valor es mayor o, en otros términos, la ganancia media del capitalista del sector 

I con respecto a P1 es más alta, esto es, diferenciando la expresión 

correspondiente a Tg  expresada como media ponderada de  y  se tiene: 
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0
11

1






















 d

r

r
d

r
 

 

De donde: 

 

r
d

d




  

 

Esto demuestra que al capitalista le interesa no sólo ir en la delantera en el 

aspecto tecnológico, sino mantener la competencia capitalista, es muy poco 

probable que se establezca una regulación basada en el control social, acuerdos y 

consensos. 
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ANEXO 3. DEDUCCIÓN DE LAS DERIVADAS DE LAS TASAS DE 

ACUMULACIÓN. 

 

Las dos tasas de acumulación para el caso de dos sectores en el modelo de Marx 

son: 
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n
N
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1
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Debe recordarse que: 

 

1

1
11

Z

n 



 

 

2

2
11

Z

n 



 

 

Para poder derivar con más facilidad conviene aplicarles logaritmos: 

 

11211
)()()1();( LnZSLnSSLnnLnZZLnN    

 

22212
)()()1();( LnZSLnSSLnnLnZZLnN    

 

Como se puede observar las dos expresiones son muy similares, transformando a 

una notación funcional, se tiene: 
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1221111211

);;();;();();( ZZnZnZnfZZLnN   

 

 
2221122212

);;();;();();( ZZnZnZnqZZLnN   

 

Para el caso del sector I, la derivada parcial total con respecto a Z1, se puede 

obtener con el método siguiente: 
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Luego se puede obtener la derivada parcial total con respecto a Z2: 
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2
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Para el caso del sector II se tiene una situación similar: 
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2
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De modo similar se obtiene la derivada parcial con respecto a Z1: 
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ANEXO 4. ANÁLISIS DE LA ELASTICIDAD COMPOSICIÓN ORGÁNICA TASA 

DE EXPLOTACIÓN. 

 

Las posibilidades relevantes en el caso de la elasticidad se pueden resumir: 

 

1.- Caso en que 0nZie ; a su vez aquí encontramos tres situaciones: 

 

1.1. Elasticidad unitaria 1nZie , tratada en el cuerpo de la tesis. 

1.2. Inelástica 1nZie , también tratada en el cuerpo de la tesis. 

1.3. Elástica, esto es 1nZie ; en este situación la relación entre 
i

i

Z

N



  y nZie  , 

teniendo en cuenta que: 

 

















 





iiinZi
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Se puede representar en el gráfico que sigue: 
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GRAFICO A.4.1 

 

 

 
FUENTE: elaboración propia. 

 

Para esta situación está claro que los cambios tecnológicos son en general 

ineficientes en términos de la tasa de ganancia, ésta se encuentra disminuyendo 

en el tiempo, dado que la tasa de explotación crece más lentamente que ni. En 

relación con la elasticidad de equilibrio, ocurre que cuando *

nZinZi ee  , entonces la 

relación es inversa entre Ni y Zi, de tal modo que las inversiones en tecnología 

deben ir siendo cada vez más ineficientes para que aumente Zi, de manera que 

nZie  debe ir aumentando. Lo contrario sucede cuando *

nZinZi ee  ; ello se muestra en 

el gráfico: 

 
 

i

i

Z

N





*

nzie

nzie
0 
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GRÁFICO A.4.2 . 

 

 
FUENTE: elaboración propia. 

 

Bajo estas condiciones, como 1nZie ; la tasa de cambio de Nj con respecto a Zi, 

sólo puede ser menor que cero, puesto que: 

 








 





nZi

i

ii
ij

i

j
e

Z

nZ
n

Z
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En consecuencia las elevaciones de tecnología en i para aumentar Z i disminuyen 

las inversiones en j, las cuales deben aumentar sólo si elevan su propia tecnología 

con el fin de incrementar Zj. Las interacciones dependen al final de las 

elasticidades de los sectores i y j. 

 

Si no ocurren estos cambios de modo sincronizado y coherentes, entonces el 

sistema no funcionaría de manera estable. 

 

2.- Caso en que 0nZie . De modo similar encontramos tres situaciones: 

Ni 

Zi 

N*i 

Zi0 
0 

0 nZie

0 nZie
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2.1. Elasticidad unitaria 1nZie . 

2.2. Inelástica, 1nZie . 

2.3. Elástica, 1nZie  

 

Estas son situaciones bastante peculiares, pues significan que los aumentos 

tecnológicos están asociados a disminuciones en ni, ya que sólo así se puede 

lograr incrementar Zi. Es difícil pensar que esto ocurra en el capitalismo si se es 

consciente que los aumentos tanto de ni como de Zi, representan mayor 

acumulación de la riqueza social por el capitalista. Para la situación de la 

elasticidad unitaria, la participación en la riqueza social tendería a mantenerse 

estable. En el caso en que la relación es inelástica, la participación aumentaría, no 

así para 1nZie , pues en este último caso ni caería más de prisa de lo que 

aumenta Zi. En esta situación no obstante la tasa de ganancia solamente 

aumenta. 

 

Ya que la única manera de que 0nZie  es cuando 0
1* 






 


i

i
ii

Z
N


, mientras 

  0*  iii nN . Sólo existe una posibilidad para la relación entre 
i

i

Z

N



  y nZie , la cual 

se expresa: 
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GRÁFICO A.4.3 

 
 

FUENTE: elaboración propia. 
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En consecuencia: 

 

GRÁFICO A.4.5 

 

 
FUENTE: elaboración propia. 

 

Esta situación del comportamiento del parámetro de elasticidad es totalmente 

similar a la situación inelástica cuando la elasticidad es positiva, la cual se ha 

presentado en el cuerpo del trabajo. 
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ANEXO 5. LA ECUACIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES QUE SE DEDUCE 

DE LA ECUACIÓN DE EQUILIBRIO. 

 

En el capítulo V se mostró, para ejemplificar, que de la ecuación de equilibrio 

siguiente: 

 

E

k

B

k

B

k

A

k

A

k afCafCafCafCafC
12121


1A

þ  

 

Se obtiene la última ecuación que se presenta en el sistema, o sea: 

 





n

i
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n

i
iiii

BHNBa
11

  

 

La ecuación específica que se obtiene, de acuerdo con el ejemplo, es: 

 

EEBBBBAAAAA

EEEEBBBBBBBBAAAAAAAA

BBBBBB

NBaNBaNBaNBaNBa

11221122111

11112222111122221111








 

 

En donde: 

 

321142124311432243211
;;;; SSSBSSSBSSSBSSSBSSSSBH
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Además: 
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;;; SSSS  

 

La 
i

a  son las tasas de ganancia de cada sector, mientras que: 
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En las cuales ñ y r son parámetros ya definidos en el cuerpo de la tesis. 
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ANEXO 6. DEDUCCIÓN DE LA TASA DE ACUMULACIÓN DE EQUILIBRIO 

PARA EL CASO GENERAL DE n SECTORES. 

 

En el caso general para n sectores el sistema de ecuaciones se presenta como: 
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En este caso la matriz de coeficientes A, que podemos llamar de las tasas de 

ganancia, se puede escribir, de modo general: 
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El determinante de esta matriz se puede presentar: 

 





n

j
jjnii

BMaA
1

  ; Para i: 1; 2; 3;….;n 

 

En donde 
ni

M  representa el determinante menor de la matriz A, en la cual se han 

eliminado la fila n y la columna i. 
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Ahora bien, si se conviene en denotar el determinante aumentado de Cramer con 

el símbolo C, su determinante para la columna i, asumiendo que se sustituyen las 

columnas, sería: 

 

ni

n

j
jj

MBHC 
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Entonces, aplicando la regla de Cramer: 
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Que es la tasa de acumulación de equilibrio para i: 1; 2; 3;….;n. Esto es, para el 

caso de n sectores en la economía. 
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ANEXO 7: EL PROBLEMA DINÁMICO DE LA PRODUCCIÓN, EL VALOR 

CONCRETO DE LA FUERZA DE TRABAJO Y LA TECNOLOGÍA EN LA 

TEORÍA MARXISTA. 

 

Se ha establecido que dada una plena cobertura de la fuerza de trabajo y, cierto 

grado de progreso socio tecnológico, la producción es máxima y el 

aprovechamiento de la tecnología es pleno, esto es: 

 
)1( ZnV   

 

Que, en términos vectoriales, ocurre cuando el vector del valor de la fuerza de 

trabajo es colineal con el vector socio tecnológico. 

 

Ahora bien, mientras se ha establecido un vínculo entre n y Z, los cuales cambian 

en el tiempo, no se ha establecido en el tiempo la vinculación entre V y (n+1+Z), 

es decir, cuando el parámetro socio tecnológico sufre cambios. 

 

Intuitivamente, se deduce que con los cambios tecnológicos, la producción sólo 

puede aumentar plenamente si el VCFT aumenta junto a la tecnología; porque no 

es extraño que los seres humanos portadores de la fuerza de trabajo 

experimenten la necesidad del cambio ante el progreso tecnológico, o sea, el 

cambio en VCFT. 

 

Se podría establecer, en general, teniendo en cuenta lo anterior, que el valor 

concreto de la fuerza de trabajo, depende funcionalmente de la tecnología t del 

modo siguiente: 

 

)(tVV   

 

Tal que: 
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0
dt

dV  

 

A medida que el parámetro del progreso socio tecnológico t aumenta, el valor 

concreto de la fuerza de trabajo VCFT (simbolizado aquí por V) se eleva, aunque 

el valor abstracto pudiese experimentar reducciones, aumentos o mantenerse 

constante. 

 

El método vectorial de la derivada direccional nos puede ayudar a comprender 

esto. Si definimos una función vectorial de “trayectoria” que depende 

explícitamente de los distintos valores concretos de las fuerzas de trabajo de la 

economía y a su vez éstos dependen de la tecnología, se puede escribir una 

función como: 

 

 )(),...,(),()( 21 tVtVtVtcC N  

 

Sería una especie de función que gobierna el comportamiento de la producción, la 

cual queda sujeta o restringida a esta “trayectoria”, esto es, al comportamiento del 

VCFT con respecto al cambio socio-tecnológico. 

 

La producción en este caso definida por la función  sufrirá un cambio en función 

de c(t); para conocer la naturaleza de este cambio habría que permitir o establecer 

que  se modifique en la “dirección” de c(t), partiendo de una situación inicial en 

que t = 0 y c(0) = V = (V1; V2;…;VN), y en donde c’(0) se toma como el vector 

unitario de la rapidez de cambio de  con respecto a las variaciones en V 

provocadas por t, esto es: 

 

 )0(')(' ctc  

 

El vector unitario  permite establecer que la producción va a aumentar en una 

determinada magnitud cuando el VCFT aumente en una unidad de valor. 
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En consecuencia se puede escribir: 

 

     )()(')()(
00

Vtctctc
dt

d
tt




 

 

De este modo el gradiente es: 
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La importancia del gradiente en este análisis, puede ser comprendido usando el 

concepto del producto escalar. Si se supone que  es un vector unitario y  es el 

gradiente, como se ha establecido, entonces el producto escalar de estos 

vectores, se calcula: 

 

 cos  

 

En donde  es el ángulo entre los dos vectores. En este caso es claro que 

solamente cuando  es colineal con  se alcanza el valor máximo. 

 

Ahora bien, en el cambio “direccional” de la producción el gradiente se deduce 

como un vector que siempre está en la “dirección” de , esto es, representa el 

cambio máximo que puede experimentar . O sea que los cambios en la 

producción son los más elevados cuando se orientan según . 
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