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PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION 

Esta edición reproduce el libro de 1942 sin más nzodificación que 
el haberle añadido un nuevo capitulo. La razón por la que 1ne he 
abstenido, incluso, de realizQr alteraciones de redacción, que estaban 
·claratnente indicadas en una serie de lugares, es que, l!» nzaterias de 
la especie de las que se tratan en este libro, es imposible alterar las 
frases sin alterar también el significado o, al· menos, sin incurrir en 
/a sospecha de hafierlo alterado. Y yo concedo cierta· importancia al 
hecho de que ni los acontecimientos de los últimos cuatro años ni 
[ru objeciones de la critica han afectado a 1nis diagnosis y prognosis, las 
cuales, por el contrario, me parecen que están plenamente corrobo
radas por los nuevos hechos que se han presentado. La única fina
lidad del nuevo capítulo es desarrollar, a la luz de estos nuevos hechos, 
cjertos puntos contenjdos en el texto antiguo, partjcularmente en el 
capítulo XIX, sección IV, y en el capítulo XXVII, sección V, y 1nos
trar c61no la situación actual concuerda con la filosofía de la historia 
bosquejada en este libro. En este prólogo voy a hacerme eco de algu
nas objeciones o, más bien, tipos de objeciones que se han dirigido 
contra él, ya se hayan hecho o no por la imprenta, y quiero hacerlo 
porque espero que las respuestas que voy a ofrecer resulten de alguna 
utilidad a los lectores y no porque yo tenga que poner ningún reparo 
a la acogida del libro. Por el contrario, quiero aprovechar esta opor
tunidad para expresar mi gratitud a sus recensores, por su invariable 
cortesía y amabilidad, y a sus traductores a siete idiomas extranjeros 
por sus generosos esfuerzos. 

En primer lugar, he de hacerme eco de dos censuras de índole 
profesional. Un economista eniinente, de reputación internacional, ha 
expresado su disconformidad con mi proposición, según la cual el pro
ceso social descrito en este libro tiende, a la larga, a hacer desaparecer 
los beneficios; la actividad comercial -ha dicho-- exige sienzpre su 
precio. Yo no creo que haya ninguna diferencia real entre nosotros, 
salvo que usamos el término ªbeneficios" e1t sentidos distintos. La 
actividad comercial, que aún puede ser necesaria en una economía 
q11e está asentada eri. una rutina estable, tendrá indudablenzente que 
producir su rendimiento, conzo ocurrirá con. cualquier otra especie de 
actividad desarrollada en la gestión de una empresa. Pero yo incluyo 
este rendimiento en los salarios de gestión, a fin de separar y realzar 



PROLOGO A LA SEGUNDA EDICION 

Esta edición reproduce el libro de 1942 sin más nzodificación que 
el haberle añadido un nuevo capitulo. La razón por la que 1ne he 
abstenido, incluso, de realizQr alteraciones de redacción, que estaban 
·claratnente indicadas en una serie de lugares, es que, l!» nzaterias de 
la especie de las que se tratan en este libro, es imposible alterar las 
frases sin alterar también el significado o, al· menos, sin incurrir en 
/a sospecha de hafierlo alterado. Y yo concedo cierta· importancia al 
hecho de que ni los acontecimientos de los últimos cuatro años ni 
[ru objeciones de la critica han afectado a 1nis diagnosis y prognosis, las 
cuales, por el contrario, me parecen que están plenamente corrobo
radas por los nuevos hechos que se han presentado. La única fina
lidad del nuevo capítulo es desarrollar, a la luz de estos nuevos hechos, 
cjertos puntos contenjdos en el texto antiguo, partjcularmente en el 
capítulo XIX, sección IV, y en el capítulo XXVII, sección V, y 1nos
trar c61no la situación actual concuerda con la filosofía de la historia 
bosquejada en este libro. En este prólogo voy a hacerme eco de algu
nas objeciones o, más bien, tipos de objeciones que se han dirigido 
contra él, ya se hayan hecho o no por la imprenta, y quiero hacerlo 
porque espero que las respuestas que voy a ofrecer resulten de alguna 
utilidad a los lectores y no porque yo tenga que poner ningún reparo 
a la acogida del libro. Por el contrario, quiero aprovechar esta opor
tunidad para expresar mi gratitud a sus recensores, por su invariable 
cortesía y amabilidad, y a sus traductores a siete idiomas extranjeros 
por sus generosos esfuerzos. 

En primer lugar, he de hacerme eco de dos censuras de índole 
profesional. Un economista eniinente, de reputación internacional, ha 
expresado su disconformidad con mi proposición, según la cual el pro
ceso social descrito en este libro tiende, a la larga, a hacer desaparecer 
los beneficios; la actividad comercial -ha dicho-- exige sienzpre su 
precio. Yo no creo que haya ninguna diferencia real entre nosotros, 
salvo que usamos el término ªbeneficios" e1t sentidos distintos. La 
actividad comercial, que aún puede ser necesaria en una economía 
q11e está asentada eri. una rutina estable, tendrá indudablenzente que 
producir su rendimiento, conzo ocurrirá con. cualquier otra especie de 
actividad desarrollada en la gestión de una empresa. Pero yo incluyo 
este rendimiento en los salarios de gestión, a fin de separar y realzar 



12 PRÓLOGOS 

lo que yo creo que es la fuente principal del beneficio industrial, esto 
es, los beneÍicios que el orden capitalista concede a la introducci6n 
afortunada de nuevos artículos o de nuevos raétodos de producción 
o de nuevas formas fie organizaci6n. Yo no veo cómo podrfa negarse 
que la historia industrial atestigua de un tnodo convincente la bnpor~ 
tanela de este elemento de los rendiiniento:; capitalistas. Y sostengo, 
que con la creciente mecanizaci6n del ªprogreso" industrial (labor por 
equipos en los departarnentos de investigación, etc.), este elemento, 
Y con él el pilar ¡-nás importante de la posición económica de la clase 
capitalista, está destinado a des1noronarse con el -tiempo. 

La censura más frecuente a la argumentación puramente econó-
1nica de este libro de que he tenido noticia --a veces se ha elevado 
hasta la recon.ve11cjón-, se ha dirigidoJ sin en1bargo, contra lo que 
1nuchos lectores han considerado como una defensa de la práctica 
nionopolista. Sí; yo creo que la mayor parte de lo que corrientemente 
se dice sobre el monopolio, lo 1nismo que todo lo que corrientemen
te se dice acerca de los efectos nefastos del ahorro, responde simple
mente a una ideología radieal y no tiene ningtin fundatnento positlvo. 
En ocasiones me he expresado yo en forma más contundente y vigo
rosa sobre esto, especia!1nente sobre las "medidas", puestas en práctica 
o pro{iuestas, que se basan en aquella ideología. Pero aqllí, y como 
cuestión de deber profesional, quiero sbnplemente afirniar que todo 
lo que el lector va a encontrar en este libro acerca del -ntonopolio se 
reduce, en 1íltinzo análisis, a las siguientes proposiciones, que, en mi. 
opinión, ningún economista con1petente puede refutar: 

JlJ La teoría dáslca de la fijación 1rw1wpolista de los precios 
(la teoría de Cournot-Marshall) no carece por completo de valor, espe
cial1nente cuando se la ha refundido a fin de tratar no sólo la eleva
ción instantánea al tnáxirrio del beneficio de 1nonopolio, sino también 
de su elevación al. nuíxlmo en el transcurso del tiempo. Pero opera con 
hipótesis tmi restrictivas que hacen in1posible su aplicación directa a 
la realidad. En partic1ilar, no puede utilizcsrse uara lo que se utiliza 
en la enseñanza corriente, esto es, para establ~cer una comparación 
entre el modo cónio funciona una econornía puramente competltiva y 
el modo cómo f11nciona una econo1nía que contiene elementos sustan
ciales de monopolio~ La razón principal de esto es que la teoría pre
supone unas condiciones dadas de demanda y de costo, las rnismas, 
además, para el caso de competencia que para el ·de monopolio, mien
tras que es esencial a la gran e1npresa moderna que sus condiciones 
de demanda y de costo, para grandes cantidades de producci6n, son 
mucho más favorables -e inevitablen1e11te lo son- que las condicio
nes correspondientes que existirían en las lnismas industrias baio un 
régimen de competencia perfecta. 
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2'! La teoría económica corriente es casi en su totalidad una te~
~ de la gestión de una organización industrial dada. Pero mucho mas "ª ¡ ·al" d · • l tr · ortante que la forma en que e cap1t 1smo a ministra as es uc-

1mp , ¡ ( ' ' 
t as l

·ndustriales existentes es. la manera como as crea veanse capl-
111' d ., tulos VII y VIII). Pues bien: dentro de este. proceso e creac10~ en~ 

necesariamente el elemento de monopolio. Esto coloca ba¡o un 
~ ecto completamente distinto al problema del monopolio y de los 
m~todos legislativos y administrativos de tratarlo. 

3'! En tercer lugar, los economistas que truenan contra los carte
les y otros métodos de autonomia industrial no afirman, por lo. genera~, 
nada que sea erróneo en sí nzismo. Pero no hacen las necesarias matt
zaclones_. Y omitir matizaciones necesarias no es presentar la verdad 
íntegra. Hay aún sobre esto otras cosas que mencionar! p~ro 1ne abs-
tengo de ello a fin de pasar a una segunda. clase de ob¡ec:zones. . 

y 0 creéa que había tenido todo el cuidado necesario para de¡ar 
completamente claro que éste no es un libro político y !1º. que~í'! abo
gar en favor de ninguna tesis. No obstante, y para mz dlvers1on, me 
ha sido imputada la intención -Y 1nás de una vez, aunque no en letra 
impresa, al menos que yo sepa- de "dejen1er un .colectivismo ex
tranjero,'. Menciono este hecho no por sz mismo, sino para re.coger 
otra objeción que se esconde detrás de ésta. Si yo no he defendido e~ 
colectivismo, extranjero o nacional, ni ninguna otra cosa, ¿por que 
me he puesto a escribir entonces? ¿Na es inú.til por completo elabo~ar 
inferencias partiendo de hechos observados -szn Ilega_r ~., recomend~c10-
nes prácticas? Siempre que he encontrado esta ob¡eczon me ha inte
resado grandemente como un buen síntoma de una actitud que des
empeña un gran papel en la vida moderna. Nosotros planeamos siempr~ 
demasiado y pensamos siempre demasiado poco. Nos irrita la llamada 
a la reflexión y odiamos el razonanziento no familiar que no se aviene 
con lo que cree1nos o nos agradaria creer. Caminamos hacia el futuro 
lo mismo que hemos carninado hacia la guerra: con los ojos vendados. 
Aquí es precisamente donde yo he querido servir. al lecto~. Yo he 
querido hacerle reflexionar. Y para ello era esenctal no distraer. su 
atención con discusiones acerca de lo que, desde un punto de vzsta 
cualquiera, "'debería hacerse acerca de esto,,, que es lo que habría 
monopolizado su interés. El análisis tiene un cometido distinto Y a es~e 
cometido he querido atenenne, aunque tenía perfecta conciencia del 
hecho de que esta determinación me privaría de una gran parte de la 
resonancia que habrían suscitado unas pocas páginas de conclusiones 
prácticas. 

Esto lleva finalmente, a la imputación de "'derrotismo". Rechazo 
por completo 

1

que este ténnino sea aplicable a un esfuerzo de análisis. 
. El de"otismo denota un cierto estado psíquico que solamente tiene 
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sentido con referencia a la acción. Los hechos en sí tnismos y las infe
rencias de ellos no pueden ser nunca derrotistas ni lo contrario, cua~ 
lesquiera que sean. La información de que un barco se está hundiendo 
no es derrotista. Tan sólo puede ser derrotista el espíritu con que se 
reciba esta información: la tripulación puede cruzarse de brazos Y 
dejarse ahogar. Pero también puede pre;.cipitarse a las bombas. Si los 
honzbres se limitan a negar sin más la información, aunque esté escru
pulosamente comprobada, entonces es que son evasionistas. ~s más: 
aun cuando mis manifestaciones de tendencias tuviesen un caracter de 
predicción más definido del que yo he intentado darle, no contendrían, 
a pesar de eso, sugestiones derrotistas. ¿Qué hombre normal r~husa
ría defender su vida simplemente por estar plenamente convencido de 
que más pronto o más tarde tendrá que morir de ·alguna forma? Esto 
puede aplicarse a los dos grupos de que ha partido la imputación de 
derrotismo: los propugnadores de la sociedad fundada en la e1npresa 
privada y los propugnadores del socialismo democrático. Ambos pue
den ganar si ven,, con más claridad de lo que usualmente ven, la natu
raleza de la situación social en la que es su destino actuar. 

Una presentación sincera de los hechos nefastos no ha sido nunca 
tan necesaria conzo hoy, puesto que el evaslonismo se ha desarrollado 
hasta plas1nar en un sistema de pensa1niento. Esto constituye para mí. 
el 1notivo y justificación para escribir el nuevo capítulo. Los hechos 
y las inferencias presentadas en él no son ciertamente agrada~les ni 
consoladores. Pero no son derrotistas. Derrotista es el que, mcentras 
clanza servir a la Cristiandad y a todos los demás valores de nuestra 
civilización, rehusa, sin embargo, levantarse en su defensa, siendo in
diferente que acepte su derrota como una conclusión prevista de ante-
1nano o se engañe a si nzisnzo con vanas esperanzas contra toda espe
ranza. Pues ésta es una de aquellas situaciones en que el optimi'srno 
no es sino una foTma de deserción. 

JoSEPH A. SCHUMPETER. 

Taconic, Connecticut. Julio~ 1946. 

PROLOGO A LA PRIMERA EDICION 

Este libro es el resultado de un esfuerzo por fundir en una forn1a 
legible el volumen de casi cuarenta años de pensamiento, observación 
e investigación sobre el problema del socialismo. El problenza de la 
democracia se ha abierto paso al lugar que ahora ocupa en este libro 
porque me ha resultado ilnposible exponer 1nis puntos de vista sobre 
la relación entre el orden socialista de la sociedad y el 1nétodo dernocrá
tico de gobierno sitl un análisis más bien nrinucioso de este últbno. 

Mi co1netido ha resultado ser nzás difícil de lo que creía. Parte 
del material heterogéneo que había que ordenar reflejaba las opiniones 
y experiencias de un ho111bre que, en varias etapas de su vida, tuvo 
más oportunidad para la observación de la que usua!tnente tienen los 
no socialistas y que reaccionó ante lo que veía de una nianera libre de 
convencionalismos. No tenía ningún deseo de borrar las huellas de estas 
reacciones; si yo hubiera tratado de hacerlas desaparecer habría per
dido este libro 1nucho del interés que puede despertar. 

Ade1nás, este 1naterial reflejaba también los esfuerzos analíticos 
de un hombre que, aunque ha tratado honestarnente de calar por de
bajo de la superficie, nunca hizo de los problemas del socialis1no, a lo 
largo de n1ucho tien1po, el lema principal de su investigación profe
sional y que tiene, por lo tanto, mucho más que decir sobre unos 
puntos que sobre otros. Para evitar causar la impresión de que yb he 
intentado escribir un tratado bien equilibrado he creído lo mejor agru
par mi material en torno a cinco temas centrales. Entre ellos se han 
tendido, por supuesto, eslabones y puentes y espero ·haber conseguido 
así algo parecido a una unidad sistemática de exposición. Pero. en 
esencia, son trozos de análisis casi autóno1nos, aunque no indepen
dientes. 

En la prinzera parte he resun1ido de una rnanera no técnica lo que 
tengo que decir y lo que he estado enseñando efectivamente durante 
algunas décadas acerca de la doctrina de Marx. Para un marxista,. lo 
natural sería iniciar la discusión de los problemas fundamentales del 
socialisnzo con una exposici6n del Evangelio. ¿Pero cuál es el propó
sito de esta exµosición en la antesala de una casa edificada por uno 
que no es marXista? Está ahí para dar testimonio de la fe de este no 
nrarxista en la itnportancia singular de este 1nensaje, Ílnportancia que 
es completamente independiente de su aceptación o repudiación. Pero 
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JoSEPH A. SCHUMPETER. 

Taconic, Connecticut. Julio~ 1946. 

PROLOGO A LA PRIMERA EDICION 
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no socialistas y que reaccionó ante lo que veía de una nianera libre de 
convencionalismos. No tenía ningún deseo de borrar las huellas de estas 
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esto hace difícil la lectura de esta parte del libro. Y en lo que sigue 
de la obra tampoco se utiliza ningún instrumento forjado por Marx. 
Por ello, aunque los resultados a que se llega en dicha obra son com
parados una y otra vez con. Jos' dogmas del gran pensador socialista, 
los lectores a quienes no interese el n1arxis1no pueden conzenzar con 
la parte ll. 

E11- la segunda parte -ª¿Puede sobrevivir el capitalismo?"- he 
intentado· demostrar que inevitablemente surgirá una forma socialista 
de sociedad de la descomposición igualmente inevitable de la sociedad 
capitalista. Muchos lec.tares se extrañarán de que haya considerado ne
cesario un análisis tan laborioso y complejo para sentar una tesis que 
se está convirtiendo rápidamente en una opinión general, aun entre 
los conservadores. La razón de ello es que, aunque la mayoría de 
nosotros estamos de acuerdo en cuanto al resultado, no lo estamos 
en lo relativo a la naturaleza del proceso que está matando al capi
talismo y al significado preciso que hay que atribuir a la palabra "in
evitable". Estando ·convencido de que la mayoría de los argumentos 
propuestos -tanto por parte de Marx como de otros más populares
son erróneos, he considerado que era mi deber tomarme, e imponer 
al lector, un trabajo considerable a fin de llegar efectivamente a mi 
paradójica conclusión: el capitalismo está siendo matado por sus pro
pias realizaciones. 

Después de ver, como espero se verá, que el socialismo es una 
proposición práctica que puede llegar a implantarse de un modo in
mediato, como consecuencia de la presente guerra, pasarenzos revista, 
en la tercera parte -ª¿Puede funcionar el socialismo?u-J a una am
plia esfera de proble1nas relativos a las condiciones en las que puede 
esperarse que el orden socialista constituya un éxito en el orden eco
nórnico. Esta parte es la que más se acerca a un tratamiento equili
brado de sus distintos puntos, incluyendo entre ellos los problemas 
de "transición". El amor y el odio han desdibujado hasta tal punto 
los resultados de los trabajos tan serios que se han realizado hasta 
ahora sobre esta cuestión -no muchos en número- que aun la mera 
reafirmación de opiniones ampliamente aceptadas me ha parecido jus
tificada en algunos lugares. 

La cuarta parte -"Socialismo y Democracian- constituye una 
contribución a una controversia que se está desarrollando en los Es
tados Unidos desde hace algún tiempo. Pero debe tenerse en cuenta 
que en esta parte solamente se trata una cuestión de principio. Los 
hechos y comentarios que tienen relevancia a este respecto están es
parcidos por todo el libro, especial1nente en las partes 111 y V. 

La quinta parte no se propone ser más que un bosquejo. Más 
aún que en las demás partes, he querido limitarme a lo que tenía que 
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decir por mi observación personal y mi muy fragmentaria investi
gación. Por ello el material recogido en esta parte esJ sin duda, lamen
tablemente incompleto. Pero todo lo que hay en él está vivido. 

Ninguna parte del contenido de este libro ha aparecido nunca 
impresa. Un esquema anticiptido del argumento de la parte 11 ha cons
tituidoJ sin embargo, la base de una· conferencia pronunciada en la 
Graduate School del Departamento de Agricultura de los Estados Uni
dos el 18 de enero de 1936, y ha sido reproducida en multicopista 
por dicha Escuela. Quiero dar las gracias a Mr. A. C. Edwards, pre
sidente del Arrangements Commitee, por permitir1ne incluir en este 
libro una versión amplia de la misma. 

JosEPH A. ScHUMPETER. 

Taconic, Cono. Marzo, 1942. 
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PRELIMINAR 

La mayoría de las creaciones del intelecto o la fantasía desapa
recen para siempre tras un plazo que varía entre una sobremesa y 
una generación. Con algunas, sin embargo, no sucede así. Sufren 
eclipses, pero reaparecen de nuevo, y reaparecen no como elemen
tos anónimos de un legado cultural,- sino con su ropaje propio y sus 
cicatrices personales que pueden verse y tocarse. A éstas podemos 
darlas el calificativo de grandes, y no es inconveniente para esta 
definición el que se combinen la grandeza con la vitalidad. En este sen
tido tal es indudablemente la palabra que hay que aplicar al mensa
je de Marx. Pero hay también otra ventaja en tomar el resurgir 
como nota definidora de grandeza, a saber: que con ello se hace 
independiente de nuestro amor o nuestro odio. No necesitamos 
creer que una gran obra tenga necesariamente que ser una fuen
te de luz o de perfección· en sus fundament.os y en sus particu
laridades. Por el contrario, podemos creer que sea un dominio de 
las tinieblas; podemos considerarla fundamentalmente errónea o es
tar disconformes con ella en una serie de puntos particulares. En 
el caso del sistema de Marx tal juicio adverso o incluso una refu
tación exacta, en virtud de su fracaso mismo para herirlo mortal
mente, sirven tan sólo para poner de manifiesto el poderío de su 
construcción. 

Los últimos veínte años han presenciado un resurgimiento de 
Marx altamente interesante. No es sorprendente que el gran maes
tro del credo socialista haya entrado en la Rusia soviética como en 
algo propio. Y es realmente característico de tal proceso de cano
nización el que, entre el verdadero sentido del mensaje de Marx y 
la práctica e ideología bolchevista, haya un abismo por lo menos 
tan grande como el que había entre la religión de los humildes ga
lileos y la práctica e ideología de los príncipes de la Iglesia y los 
señores feudales de la Edad Media. 

Pero hay otro resurgimiento menos fácil de explicar: el resur
gimiento de Marx en los Estados Unidos. Este fenómeno es tanto 
más interesante cuanto que hasta la segunda década de este siglo no 
había una corriente marxista de importancia ni en el movimiento 
obrero americano ni en el pensamíento de los intelectuales ameri
canos. El marxismo que allí hubiera había sido siempre superfi-
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cial, insignificante y sin brillo exterior. Además, el resurgí.miento 
de tipo bolchevista no produjo ningún brote similar en los países 
hasta entonces más impregnados de marxología. En Alemani¡i, sin
gularmente, que de todos los países era el que tenía la más fuerte 
tradición marxista, se mantuvo viva una pequeña secta ortodoxa 
durante el alza socialista de la posguerra,_ como se había mantenido 
ya durante la depresión anterior. Peró los líderes del pensamiento 
socialista (no s6lo los que estaban ligados al Partido Socialdemó
crata, sino también los que iban mucho más allá de su prudente 
conservadurismo en las cuestiones prácticas) revelaron poca inclina
ción para volver a los viejos principios y, al tiempo que rendían 
culto a la deidad, se mantenían a prudente distancia y razonaban 
en las cuestiones económicas exactamente igual que los demás eco
nomistas. Por co:rísiguiente, fuera de Rusia el fenómeno americano 
es único. No nos preocupan sus causas. Pero merece la pena exa
minar los contornos y el sentido del mensaje que tantos americanos 
han hecho suyo.1 

1 Limitaré al mínimo las referencias a los escritos de Marx y no daré nin
gún dato acerca de su vida.. Esto me parece innecesario, porque cualquier lector 
que desee una lista de los .Pñmeros y una ojeada. general sobr~ la ~ltipla ~n
contrará todo lo que nece$lte para nuestro propósito en cua1quter d1cc1onano, 
especialmente en la Encyclopedia Britannica o en la Encyclopedia of the Social 
Sciences. Lo más conveniente para un estudio de Marx . es comenzar. por el 
primer tomo de Das Ka.,Pital. A pesar de UI}a e'°;orme .cantidad de. trabajos más 
recientes creo que la biografía de F. Mehnng: sigue siendo la me:ior, al menos 
desde el• punto de vista del lector no especializado. 

1 
MARX, EL PROFETA 

No ha sido un desliz titular este capítulo con una analogía to
mada del mundo religioso. Se trata de algo más que una analogía. 
En un importante sentido el marxismo es una religión. Para el cre
yente presenta, en_ primer lugar, un sistema de fines últimos que 
informan el sentido· de la vida y que son pautas absolutas para en
juiciar, con arreglo a ellas, acontecimientos y acciones, y, en se
gundo lugar, una guía para aquellos fines, lo que implica uu plan 
de salvacióu y la indicación del mal del que tiene que salvarse la 
Humanidad o una parte elegida de la Humanidad. Podemos especi
ficar aún más: el socialismo marxista pertenece también al subgrupo 
que promete el paraíso para la vida terrena. Yo creo que una con
sideración de estas características por un hagiógrafo ofrecería unas 
posibilidades de clasificación y comentario que calarían posible
mente mucho más hondo en la esencia sociológica del marxismo que 
lo que un mero economista pueda decir. 

Su característica menos importante es la que explica el éxito del 
marxismo.1 Una aportación puramente científica, aun cuando hubiese 
sido mucho más perfecta de lo que ha sido en el caso de Marx, no 
habría ganado nunca la inmortalidad en el sentido histórico que tiene 
la suya. Tampoco habría sido un arsenal de consignas combativas de 
partido. Parte de su éxito, aunque muy pequefia, es, efectivamente, 
atribuible a la carretada de frases encendidas, de acusaciones apa
sionadas y gesticulaciones airadas dispuestas para emplearlas en 
cualquier plataforma y que él puso a disposición de su grey. Lo 
único que cabe decir acerca de este aspecto de la cuestión es que 
tal munición ha servido y sirve muy bien a su propósito, pero que 
su elaboración lleva consigo un inconveniente, a saber: que, para 
forjar tales armas destinadas al campo de la lucha social, Marx 
tuvo, en ocasiones, que doblegar, o desviar, los criterios que se 

1 El carácter religioso del marxismo explica tnmbién una actitud peculiar 
del marxismo ortodoxo frente a sus adversarios. Para él, lo mismo que para 
cualquier creyente en una fe, el adversario no está simplemente en un error, 
sino en pecado. La disidencia es condenada no sólo intelectualmente, sino tam
bién moralmente. No puede haber ninguna excusa para ella desde el momento 
en que el mensaje ha sido revelado. 
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hubieran seguido lógicamente de su sistema. Sin en1bargo, si Marx 
no hubie.se sido más que un proveedor de fraseología, ya estaría 
muerto hace tien1po. La Humanidad no guarda agradecimiento para 
esta especie de servicio y olvida rápidamente los nombres de los 
que escriben los libretos para sus óperas políticas. 

Pero fue un profeta y a fin de comprender la naturaleza de su 
obra tenemos que examinarla dentro ·del marco de su propio tiem
po. Era el cenit de la realización burguesa y el nadir de la civili
zación ·burguesa, la época del materialismo mecanicista, de un rni
Ueu cultural que no había revelado hasta entonces ningún síntoma 
de que hubiera en su seno un nuevo arte ni un nuevo modo de vida 
y que discurría en medio de la banalidad más repulsiva. La fe en 
sentido auténtico se desvanecía rápidamente en todas las clases de 
la sociedad y con ella se extinguía el único rayo de luz del mundo 
trabajador (aparte del que pudiera haberse derivado de Ja actitud 
de Rochdale y de las cajas de ahorro), mientras que los intelectua
les se declaraban altamente satisfechos con la Lógica, de Mili. y la 
Poor Lalv. 

En esta situación, el mensaje marxista, anunciador del paraíso 
terrenal del socialismo, significaba para millones de corazones hu
manos un nuevo rayo de luz y un nuevo sentido de la vida. Llámese, 
si se quiere, a la religión marxista remedo o caricatura di fe --opi
nión sobre la que habría mucho que decir--; pero no podrá pa
sarse por alto ni dejar de admirarse la grandeza de la obra. Es 
indiferente que no hubiese casi nadie, entre aquellos millones, ca
paz de comprender y apreciar el mensaje en su verdadero signifi
cado. Este es el destino de todos los mensajes. Lo importante es que 
el mensaje estaba concebido y transmitido de un modo que había de 
resultar aceptado por la mentalidad positivista de su época, que era, 
sin duda, esencialmente burguesa, por lo que no hay paradoja al 
decir que el marxismo es esencialmente un producto de la menta
lidad burguesa. Esto se logró, de una parte, formulando con incom
parable fuerza el sentimiento de estar oprimido y maltratado, que 
es la actitud autoterapéutica de la masa fracasada, y, de otra parte, 
proclamando que la liberación socialista de aq~ellos infortunios era 
una certeza racionalmente demostrable. 

Es de observar aquí con qué supremo arte se han logrado vin
cular los anhelos extrar.racionales, que la decadencia religiosa había 
dejado fugitivos como perros sin dueño, con las tendencias raciona
listas y materialistas de la época, inevitables por el momento y que 
no tolerarían ningún credo que no se presentase con un colorido 
científico o pseudocientífico. Predicar el objetivo habría sido inefi
caz; analizar un proceso social sólo habría interesado a unos pocos 
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centenares de especialistas. Pero predicar con ropaje de análisis y 
analizar mirando hacia las necesidades del corazón es lo que con
quistó una adhesión apasionada y dio al marxista aquel supremo 
don que consiste e.n la convicción de que lo que se es y Jo que se 
pretende no puede ser derrotado, sino que al fin ha de ser victorio
samente conquistado. Esto, por supuesto, no agota la obra. La fuerza 
personal y el destello d.e Ja. pro~ecía actúan. in~ep~ndiente.mente del 
contenido del credo. Ninguna vida nueva nt n1ngun sentido nuevo 
de la vida pueden ser efectivamente revelados sin él. Pero esto no 
nos incumbe ahora. 

Algo habrá que decir acerca del vigor lógico y la precisión del 
ensayo de Marx para probar la inevitabilidad de la meta final socia
lista. Sin embargo, basta una sola observación acerca de lo que 
se ha llamado más -arriba su formulación de Jos sentimientos ele la 
masa fracasada. No era, por supuesto, una verdadera fornTPl;¡·ción 
de sentimientos efectivos, conscientes o subconscientes. Más bien po
dríamos designarla como un intento de reemplazar los sentimientos 
efectivos por una revelación, verdadera o falsa, de la lógica de la 
evolución social. Al hacer esto y atribuir a las masas -de un modo 
completamente irreal- su propio tópico de "conciencia de clase", 
falsificó indudablemente la verdadera psicología del tra'>ajador (que 
se centra ·eq el deseo de convertirse en un pequeño burgués y de 
ser amparado en esa situación por el poder político), pero hasta 
donde su doctrina tuvo efecto también le abrió horizontes y le en
nobleció. No vertió lágrimas sentimentales por la belleza de la idea 
socialista. Esta es una de sus eretensiones a la superioridad sobre 
los que él llamaba socialistas utópicos. No glorific6 a los trabaja
dores como héroes de la fatiga cotidiana, como gustan hacer ]os 
burgueses cuando tiemblan por sus dividendos. Careció en absoluto 
de cualquier tendencia -tan acusada en alguno de sus seguidores 
más débiles- a lamer las botas de los trabajadores. Tuvo probable
mente una clara percepción de lo que son las masas y miraba por 
encima de sus cabezas hacia raetas sociales que estaban mucho más. 
allá de Jo que e1los pensaban o querían. Tampoco predicó nunca 
ningún ideal establecido por él mismo. Tal vanidad le fue comple
tam·ente extraña. Al igual que todo verdadero profeta se titula hu
milde portavoz de su deidad, Marx no pretendió más que enunciar 
la lógica del proceso dialéctico de la Historia. En todo esto hay una 
dignidad que compensa muchas pequeñeces y vulgaridades con las 
cuales, en su obra y en su vida, aquella dignidad forma tan extraña 
alianza. 

Por último, hay otro punto que no debe quedar sin mencionar. 
Marx era personalmente demasiado cultivado para formar en las fi-
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las de aquellos vulgares predicadores del socialismo que no recono
cen un templo cuando lo tienen ante su vista. Era perfectamente 
capaz de comprender una civilización y el valor "relativamente ab
soluto" de sus valores, por &}ejado que hubiera podido sentirse de 
ella. A este respecto no puede ofrecerse mejor testimonio de su 
amplitud de espíritu que el Manifiesto Cpmunista, que .es una expo
sición nada escasa de entusiasmo 2 de las aportaciones del capita
lismo, e incluso cuando pronuncia pro futuro su sentencia de muer
te nunCa dejó de reconocer su necesidad histórica. Esta actitud 
implica, por supuesto, toda una serie de cosas que el mismo Marx 
no habría querido aceptar. Pero indudablemente se fortalecía con ello 
y se hacía más fácil para él acogerla en el fondo de aquella percep
ción de Ja lógica. orgánica de las cosas a las que su teoría de la 
Historia da una particular expresión. Las cosas sociales tenían para 
él su orden, y, por muy conspirador de café que fuese en algunas 
épocas de su vida, su verdadero yo despreciaba esta actitud. Para 
él el socialismo no era una obsesión que apagase todos los demás 
colores de Ja vida y crease una aversión o desprecio insanos y es
túpidos contra las demás civilizaciones. Y en más de un sentido 
hay justificación para el título que él reclama para su tipo de pen
samiento soCialista y de voluntad socialista, que están ftlndidos por 
virtud de su posición fundamental, esto es, el de socialismo cien
tífico. 

2 Esto puede parecer una exageración. Pero pennítase!\C?"S las citas: "La 
burguesía ... ha sido la primera en mostrar lo que la actividad del ,hombre 
puede reportar. Ha realizado maravillas que superan en m~':ho a las pirámides 
de Egipto, a los acueductos ~anos y a las .c~~edr~es goticas ... La hurgue· 
sía ... arrastra a todas las nacrones ... a Ja c1"._thzac1ón ... Ha cread?~ enormes 
ciudades. . . y ha redimido a una parte considerable d~ la. _poblac1on de la 
idiocia de la vida rural ..• La burguesía, durante su dom1nac1on de apenas un 
siglo ha creado fuerzas productoras más masivas Y más colosales que las que 
han 'producido jamás todas las generaciones pasadas." Obsérvese que todas 
las realizaciones citadas se atribuyen a la burguesía tan sólo, que es más de 
lo que pretendeñan muchos economistas b'!rgueses Ji' cart:i cabal. Es~ ~ todo lo 
que yo quiero dar a entend~r en el pasa1e de mas !1JTiba y que d!fiere nota. 
blemente de los puntos de VISta del marxismo vulgahzado de hoy dta o de las 
opiniones al estilo de Veblen de los no marxistas radicales modernos. Per
mítaseme decir también que- no otra cosa es lo. qu~ va imp1ícit? e.n todo lo 
que diré en la parte se-gunda acerca de las reahzac1ones del capitahsmo. (En 
Ja edición alemana se hace la aclaración de que la Tecnología de Veblen y 
sus discípulos constituye en Ja actualidad la crítica efectiva no marxista del 
capitalismo en los Estados Unidos. N. del T.) 

2 

MARX, EL SOCIOLOGO 

Vamos a ocupamos de algo muy censurable para el creyente, 
que, como es natural, se siente agraviado por la aplicación del frío 
análisis a lo que para él es la fuente misma de la verdad. Pero una 
de las cosas que más le contraría es que se trucide la obra de Marx 
y se discuta cada uno de los trozos. Diría que este mismo acto pone 
de manifiesto la incapacidad de los burgueses para comprender el 
magnífico conjunto en el que todas las partes se complementan y 
explican recíprocamente, de manera que se yerra su verdadero sig
nificado en cuanto una parte o aspecto es considerado por sí mismo. 
Sin embargo, no tenemos otra opción. Al cometer la ofensa y ocu
parme de Marx, el sociólogo, a continuación inmediata de Marx, el 
profeta, no niego que exista una unidad de visión social que pro
porciona a la obra de Marx una cierta medida de unidad analítica 

· y más aún de una apariencia de unidad. Tampoco ello es contrario 
al hecho de. que cada parte de ella, aunque independiente intrínse
camente, ha sido puesta por el autor en relación con todas las demás. 
Queda, sin embargo, bastante independencia en cada provincia del 
\.·asto reino para permitir al estudioso aceptar los frutos de su tra
bajo en una de ellas al mismo tiempo que los rech~za en otra. Mu
cho del hechizo de la fe se pierde en este proceso, pero algo se 
gana salvando lo importante y rescatando la verdad, lo que por sí 
solo tiene mucho más valor que el que tendría si estuviese encade
nado a un naufragio sin esperanza. 

Esto se refiere ante -todo a la filosofía de Marx, que podemos 
dejar perfectamente fuera de nuestro camino de una vez para siem
pre. Dada su formación germánica y su mentalidad especulativa 
tenía un interés fundamental y apasionado por la filosofía. Su punto 
de partida y su amor de juventud fue la filosofía pura, de cuño 
alemán. Durante algún tiempo creyó que era su verdadera voca
ción. Era un neo-hegeliano, lo cual quiere decir, grosso modo, que, 
al mismo tiempo que aceptaba las actitudes y métodos fundamen
tales del maestro, él y su grupo eliminaron las interpretaciones con
servadoras de la filosofía de Hegel, establecidas por muchos de sus 
demás seguidores, y las reemplazaron por las opuestas. Este tras-
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fondo aparece en todos sus escritos· que le ofrecen oportunidad para 
ello. No es extraño que sus lectores alemanes y rusos, dotados de 
mentalidad y formación similares, captaran primordialmente este ele
mento y lo hicieran la clave .del sistema. 

Creo que esto es un error y una injusticia para la capacidad 
científica de 1\ilarx. Fue fiel a su primer .amor durante toda su vida. 
Le deleitaban ciertas analogías formales que podían encontrarse 
entre s.u argumentación y la de Hegel. Le gustaba testimoniar su 
hegelianismo y usar las. expresiones hegelianas. Pero esto es todo. 
En ninguna parte traicionó la ciencia positiva por la metafísica. 
Todo esto lo dice él mismo en el prólogo a la segunda edición del 
primer tomo de Das Kapital, y ]o que dice allí eS verdad y no una 
autoilusión; puede probarse analizando su argumentación, que siem
pre descansa sobre hechos sociales, y las verdaderas fuentes de sus 
afirmaciones, ninguna de las cuales yace en el can1po de Ja filosofía. 
Por supuesto aquellos comentadores y críticos que partieron del 
lado filosófico no pudieron hacerlo, porque no sabían bastante 
acerca de las ciencias sociales implicadas en ello. Su inclinaci_ón sis
temático-filosófica le hacía, además, oponerse a cualquier interpreta
ción que no procediese de algún principio filosófico. Por eso veían 
filosofía en las afirmaciones más empíricas de la experiencia económica, 
desviando con ello la discusión por un camino falso, equivocando por 
igual a amigos y enemigos·. 

Marx, el sociólogo, aportó para su tarea un instrumental que con
sistía primordialmente en un dominio extenso de los hechos histó
ricos y contemporáneos. Su conocimiento de estos últin1os era siem
pre anticuado en cierto modo, porque fue el más libresco de los 
hombres y por ello los materiales 'básicos -que no es lo misinO 
que el material periodístico- le llegaban siempre con retraso. Pero 
difícilmente se le escapaba cualquier obra histórica de su época que 
tuviese alguna impórtancia o alcance general, aunque sí, en cambio, 
mucha literatura monográfica. Aunque no podemos realzar la ple
nitud de su información en este terreno tanto como admiramos su 
erudición en el terreno de _la teoría económica, era, con todo, capaz 
de ilustrar sus visiones sociales no sólo con grandes frescos histó
ricos, sino también con muchos detaUes, la mayoría de los cuales 
estaban, en punto a exactitud, más bien por encima que por debajo 
del nivel medio de los demás sociólogos de su tiempo. Estos hechos 
los abarcaba con un golpe de vista que penetraba, a través del des
orden superficial de las cosas, hasta la grandiosa lógica de los acon
tecimientos históricos. En esto no había ni simplemente pasión ni 
tampoco un impulso meramente analítico, sino ambas cosas. Y el 
resultado de su intento de formular esta lógica, la llamada ínter-
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pretación económica de la Historia,1 es, sin duda, hasta la fecha. 
una de las mayores aportaciones individuales a la sociología. Ant~ 
ella se convierte en insignificante la cuestión de s1 esta o aquella 
aportación era enteramente original y hasta dónde la debía en parte 
a sus predecesores alemanes o franceses. 

La interpretación económica de la Historia no significa que los 
hombres actúen, consciente o inconscientemente, total o primordial
mente, por motivos económicos. Por el contrario, un elemento esen
cial de la teoría, y una de sus más importantes contribuciones, es la 
explicación del papel y de la influencia de los motivos no eco
nómicos y el análisis del modo cómo la realidad social se refleja en 
las psiques individuales. Marx no sostenía que las religiones, la meta

-física, las escuelas de arte, las ideas éticas y las voliciones políticas 
fuesen reducibles a. motivos económicos ni que careciesen de impor
tancia. Unicamente trat6 de describir las condiciones económicas 
que las configuran y que explican su orto y su ocaso. Todos los da
tos y argumentos de Max Weber 2 encajan perfectamente en el sis
tema de Marx. Los grupos y clases s.ociales y los modos cómo estos 
grupos y clases se explican a sí mismo su propia existencia, situa
ción y comportamiento, era, por supuesto, lo que niás le interesaba. 
Vertió el raudal de su ira más biliosa sobre los historiadores que 
habían adoptado aquella actitud y sus tópicos (las ideologías o, 
como diría Pareto, las derivaciones) por su valor aparente y tra
taban de interpretar por medio de ellos la realidad social. Pero si 
las ideas y los valores no eran para él los promotores del proceso 
social, tampoco eran humo de pajas. Si se me permite la analogía 
desempeñaban en la maquinaria social el papel de correas de trans
misión. No podemos tocar el interesantísimo desarrollo de estos prin~ 
cipios en la posguerra, esto es, la sociología del saber,ii que ofrece
ría el mejor ejemplo para explicar esto. PerO era necesario decir todo 
esto, porque Marx ha sido continuamente mal entendido en este 
respecto. Incluso su amigo Engels, ante la tumba abierta de Marx, 
definía la teoría en cuestión precisamente en el sentido de que in.:. 
dividuos y grupos están impulsados primordialmente por motivos 

1 Publicada por primera vez en aquel demoledor ataque a la Philosophie 
de la Misere, de Proudhon, titulado Das Elend der Philosopie, 1847. Oha ver
sión fue incluida en el Manifiesto Comunista, 1848. 

2 El _{)asaje anterior se refiere- a las investigaciones de Max Weber sobre 
Ja sociologia de las religiones, Y. en particular, a su famoso estudio Die protes
tantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, :reproducido en sus obras com
pletas. 

a La palabra alemana es Wissenssoz.iologie y los mejores nombres que hay 
que mencionar aquí son los de Max Scheler y Karl Mannheim. El artículo de 
este último sobre la materia en el Diccionario alemán de Soch1'/o-gía (HandwiirR 
terbuch der Soziologie) puede servir de introducción. 
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econó1nicos, lo cual es falso en algunos aspectos y piadosamente 
trivial en los demás. 

Ya que nos hemos puesto a ello podemos defender a Marx con
tra otro malentendido: la inferpretación econón1lca de la Historia 
ha sido llamada a menuOo interpretación niaterialista. Se ha lla
mado así por el mismo Marx. Esta fras_e aumentó grandemente su 
popularidad con algunos y su impopularidad con otros. Pero carece 
por completo de sentido. La filosofía de Marx no es más materialis
ta que ]a de Hegel y su teoría de la Historia no es más materialista 
que cualquier otro intento de explicar el proceso histórico por los 
medios de que dispone la ciencia empírica. Debe quedar claro que 
esto es lógicamente compatible con cualquier creencia metafísica o 
religiosa, exactamente igual que lo es cualquier imagen física del 
mundo. La misma teología medieval proporciona métodos con los 
que es posible establecer esta compatibilidad.' 
· Lo que realmente dice la teoría puede resumirse en dos propo

siciones: 1 ª" Las formas o condicione3 de producción son el factor 
determinante fundamental de las estructuras sociales, las cuales, a 
su vez, engendran actitudes, acciones y civilizaciones. Marx- ilustra 
su punto de vista con la famosa afirmación de que el "telar de 
mano" crea Ja sociedad feudal y el "telar de vaporn crea la so
ciedad capitalista. Esto lleva a un extremo peligroso la importancia 
del elemento técnico, pero puede aceptarse en la inteligencia de que 
la simple técnica no es todo. Popularizando un poco y reconociendo 
que con ello perdemos mucho del verdadero sentido, podemos de
cir que es nuestro trabajo cotidiano lo que configura nuestro espíritu 
y que es nuestra situación dentro 9el proceso de producción lo que 
determina nuestra perspectiva de las cosas --o de los lados de las 
cosas que vemos- y el ámbito social de que disponemos cada uno. 
2~ Las mismas formas de producción tienen una lógica propia; es 
decir, cambian de acuerdo con las necesidades que les son inheren
tes, de forma que crean sus sucesoras simplemente por su propio 
funcionamiento. Para ilustrarlo con el mismo ejemplo de Marx: el 
sistema caracterizado por el "telar de mano~· crea una situación 
económica y social en la que la adopción del método mecánico de 
tejer llega a ser una necesidad práctica que Jos individuos y los 
grupos son impotentes para alterar. El establecimiento y la pues
ta en funcionamiento del "~elar de vaporn crea~ a su vez, nuevas 
funciones y situaciones sociales, nuevos grupos y modos de ver las 
cosas~ que se desarrollan y actúan de tal modo que sobrepasan su 

4 He encontrado varios católicos radicales, entre ellos. un sacerdote, todos 
católicos devotos, que compartían esta opinión y se declaraban, efectivamente, 
marxistas en todo~ menos en las cuestiones relativas a la fe. 
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propio marco. Aquí tenemos; entonces, el propulsor que es respon
sable, primeramente, del cambio económico, y, como consecuencia 
de ello, de todo el cambio social propulsor para cuya operatividad 
no se necesita ningún impulso exterior. 

Ambas proposiciones contienen indudablemente una gran canti
dad de verdad y son inapreciables hipótesis de trabajo,. como vere
mos en diversas fases de nuestro camino. La mayoría de las obje
ciones corrientes son un completo fracaso; ejemplo de ello son todas 
aquellas que orientan la refutación hacia la influencia de los factores 
éticos y religiosos o la que ya formuló Eduard Bemstein, quien 
afirma con deliciosa simplicidad que "los hombres tienen cabeza'' y 
pueden obrar por ello como ellos elijan. Después de lo dicho más 
arriba apenas es necesario insistir sobre la debilidad de tales argu-
mentos·; los hombres "eligen'\ por supuesto, el curso de sus acciones, 
las cuales no están directamente constreñidas por los datos objetivos 
del medio que los rodea; pero eligen desde sus puntos de vista pers
pectivas e inclinaciones que no forman un grupo de datos indepen
dientes, sino que están ellos mismos moldeados por situaciones 
objetivas. 

Sin embargo, surge la cuestión de si Ja interpretación económi
ca de la Historia es algo más que una cómoda aproximación de la 
que quepa esperar que actúe más o menos satisfactoriamente, se
gún los casos. El hecho mismo de plantearlo significa una manifiesta 
limitación. Las estructuras, los tipos y las actitudes sociales son 
monedas que no se funden fácilmente. Una vez que se han formado 
persisten, posiblemente durante siglos, y, como las diferentes estruc
turas y tipos despliegan grados diferentes de esta aptitud para so
brevivir, casi siempre encontramos que el comportamiento efectivo 
de grupo y nacional se aparta más o menos de lo que habría que 
esperar si tratáramos de inferirle de las formas domin~tes del pro
ceso de producción* Aunque esto tiene validez casi general, se ve 
más claramente cuando una estructura de larga duración se trans
planta de un país a otro. La situación social creada en Sicilia por 
la conquista normanda ilustrará lo que yo quiero decir. Estos hechos 
n9 los pasó por alto Marx, pero apenas percibió todas sus implica
ciones. 

Hay un caso afín cuyo significado es más patente. Considérese 
el nacimiento del tipo feudal de señoría territorial en el reino de 
los francos durante los siglos VI y vrr. Fue cie11am.ente un aconte
cimiento de Ja mayor importancia que configuró la estructura de la 
sociedad durante muchas generaciones e influyó también sobre las 
condiciones de producción, incluyendo las necesidades y la técnica. 
Pero su explícaci6n más sencilla hay que verla en la función de 
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caudillaje militar desempeñada anteriormente por las familias Y los 
individuos que (conservand_o dicha función) se convirtieron en se
ñores feudales después de Ja -conquista definitiva del nuevo terri
torio. Esto no concuerda en , absoluto con el esquema de Marx y 
fácilmente podría construirse 'en una dirección diferente. Hechos de 
esta naturaleza pueden, indudablemente,c ser integrados en el es
quema por medio de hipótesis auxiliares; pero Ja necesidad de 
introducir tales hipótesis es normalmente el comienzo del fin de una 
teoría. · 

Muchas otras dificultades, que surgen en el curso del ensayo 
de interpretación histórica aplicando el esquema de Marx podrían 
resolverse admitiendo cierta medida de interacción entre la esfera 
de la producción y las demás esferas de la vida social.5 Pero ese 
hechizo que ]e rodea7 es decir, el de poseer la verdad fundamental, 
depende precisamente de la rigidez y simplicidad de la relación uni
lateral que afirma. Si ésta se pone en cuestión, la interpretación eco
nómica de la Historia tendrá que ocupar su lugar entre otras pro
posiciones similares ---como una de tantas verdades parciales- o 
bien dejar paso a otra que revele una verdad más fundamental. Sin 
embargo, ni su rango como realidad ni su utilidad como hipótesis 
de trabajo se han resentido por ello. Para el creyente, por supuesto, 
es sencillamente la clave de todos los secretos de la historia humana. 
Y si alguná.s veces nos sentimos inclinados a sonreir ante aplica
ciones más bien ingenuas de ella debemos recordar la especie de 
argumentaciones a qáe ha reemplazado. Incluso la hermana contra
hecha de la interpretación económica de la Historia, la Teoría de las 
clases sociales de Marx, se mueve en una luz más favorable en 
cuanto tenemos esto presente. 

De nuevo nos encontramos en primera línea una importante con
tribución que hemos de registrar. Los economistas han sido extra
ñamente tardíos en reconocer el fenómeno de ]as clases sociales. Por 
supuesto han clasificado siempre a los actores cuyo juego recíproco 
ha creado el proceso de que se ocupan. Pero estas clases eran sim
plemente grupos de individuos que mostraban un -carácter común; 
así, unas personas eran clasificadas como terratenientes u obreros, 
porque poseían tierras o vendían los servicios -de su trabajo. Sin 
embargo, las clases sociales no son creación de un observador que 
hace una clasificación, sino entes vivos que existen como tales. Y su 
existencia da lugar a consecuencias que son pasadas completamente 
por alto por un esquema que considera a la sociedad como si fuera 
una reunión amorfa de individuos o familias. Pero precisamente 

:; En la última etapa de su vida admitió esto Engels abiertamente. Plejanov 
fue aún más aUá en esta dirección. 
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queda abierta Ja interrogante de la importancia que tiene el fen~
meno de las clases para la investigación en el campo de la teor1a 
económica pura. Por otra parte, está fuera de dudas que es muy 
importante para muchas aplicaciones prácticas y para todos los as
pectos más amplios del proceso social en general. 

Hablando grosso modo podemos decir que las clases sociales 
hicieron su aparición tal como se sienta en la f~mos.a afirmación. con
tenida en el Manifiesto -Co1nunista de que la· h1stona de la soc1edad 
es Ja historia de las luchas de clases. Por supuesto que esto es elevar 
la pretensión a su grado máximo. Pero con que rebajemos su tono 
a la afirmación de que los acontecimientos históricos pueden ser fre
cuentemente interpretados en términos de intereses de clase Y de ac
titudes de clase y que las estructuras de clase existentes son siempre 
un factor importante en la interpretación h~s;órica,_ queda l? bastante 
para autorizamos a hablar de una concepc1on casi ta~ va~1osa como 
lo ha sido la misma interpretación económica de la Histor1a. 

Es claro que el éxito en la línea de avance ab.ierta por el prU_i
cipio de las luchas de clases depende de la vahdez d~ . la leona 
particular que mantengamos sobre las clases. Nuestra v1s16n de la 
Historia y todas nuestras interpretaciones de las formas culturales Y 
del mecanismo del cambio social serán diferentes según que elijamo~, 
por ejemplo, la. teoría racial ~e las clase.s y _reduzcamos, como Gob1-
neau, la historia de la Humamdad a la histor1a de la lucha ~e. ~':zas, o 
bien, por ejemplo, la teoría de las clases basa~a en la d1v1s1on del 
trabajo a la manera de Schmoller o de Durkhe1m, y r~solvamos los 
antagonismos entre los intereses de los grupos. profe~1onales. Tan;
poco está limitado el campo de las posibles diferencias en el ana
lisis al problema de la naturaleza de las clas7s. Cualq~i~ra .que sea 
el punto de vista que tengamos acerca del m1smo surg1ran interpre
taciones diferentes de las distintas definiciones de interés de clase 6 

y de las diversas opiniones acerca de cómo se manifiesta la acción 
de las clases. Hasta la fecha el problema es un foco de prejuicios 
y apenas está aún en su etapa científica. . . 

Es notable que Marx no acabara nunc~, que sepamos, de _s1ste
matizar lo que era claramente uno de los pivotes de su p~nsam1ento. 
Es posible que aplazara la labor hasta qu~ fue demas1;ido. tarde, 
precisamente porque su pensamiento se mov1a tanto en term1nos de 

& F.l lector se dará cuenta de que las op~níone;; que se ten_!!an acer.fa de 
Jo que son las clases y lo que motiva su existencia no d~enntnan un1voca
mente Io que son los intereses de esas clases y cómo act~ara cad~ clase en lo 

ue "'ellan -sus dirigentes, por ejemplo, o Ja masa- co~1der1e o stental a largo ¿ a corto plazo, erróneamente o con razón, como su. interes o sus inte~ese-S. 
El problem~ de los intereses de grupo está lleno de espinas Y de trampas, 1~de
pendientemente por completo de la naturaleza de los grupos que se estudten. 
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conceptos de clase que no sintió necesidad de molestarse pór hacer 
una exposición definitiva. Es igualmente posible que le quedaran 
algunos puntos sin fijar en su propio pensamiento y que el camino 
a una teoría completa de las .clases le fuera obstaculizado por cier
t~s dificultades que él se creó a sí mismo al insistir en una concep
c16n del fenómeno puramente económica ,y supersimplificada. Tanto 
él mismo como sus discípulos ofrecieron,·aplicaciones de esta teoría in
s1;1ficien~emente desarrollada, en modelos especiales, de los qu~ el 
e1emplo más destacado es su propia Historia de las luchas de clases 
en Francia. 7 Más allá de esto no se ha conseguid~ ningún progreso 
real. L~ ~e?ría de su a~ociado má~ importante, Eng~ls, era del tipo 
de la d1v1s16n del trabajo y esencialmente no marxista en sus con
secu~ncias. Prescindiendo de ésta solamente tenemos perspectivas 
parciales y ape~rus -algunos de eHos de sorprendente vigor y bri
llantez- esparcidos por todos los escritos del maestro, especialmente 
en Das Kapital y en el Manifiesto Comunista. 

La labor de ligar estos fragmentos es delicada y no puede em
prenderse aqul. La idea básica está bastante clara, sin embargo. El 
principio estratificador consiste en la propiedad o en la exclusión 
de la propiedad, de los medios de producción, tales como edificios de 
las fábricas, maquinarias, materias primas y los bienes de consumo 
que entran en el presupuesto del obrero. Tenemos así fundamen
talmente, dos clases y sólo dos: la de los propietarios, ios capitalis
tas, y la de los desposeídos, que se ven compelidos a vender su tra
bajo, o sea, la clase trabajadora o proletariado. Ciertamente que no 
se niega la existencia de grupos intermedios, como los formados por 
los. labradores. o artesanos, que emplean trabajo, pero también tra
ba1an ellos mismos, por los empleados y las profesiones liberales· 
pero se les considera como anomalías que tienden a desaparecer e~ 
el transcurs9 del proceso capitalista. Las dos clases fundamentales 
son esencialmente antagónicas en virtud de la lógica de su situa
ción e independientemente por completo de las Voliciones individua
les. Dentro de cada clase se producen hendiduras y también colisio
nes entre subgrupos que históricamente pueden incluso tener una 
importancia decisiva. Pero en último análisis tales hendiduras 0 
colisiones son incidentales. El único antagonismo que no es inci
dental, sino inherente a la estructura básica de la sociedad ca
pitalista, está fundado en el dominio privado de los medios de 

7 Otro ejemplo. es la teoría socialista del imperialismo que se expondrá 
más ~delante. También mer~e mencionarse el interesante eiisayo de O. Bauer 
par~ 1nterpret!lr los antagonr~mos entre las distintas razas que poblaban el Jm
pei;-o aus~roh~~?aro en ténmnos ~e lucha de clases entre capitalistas y obreros 
(Die Nationalltate_nfrage,.1905), s! bien la habilidad del analista sirve tan sólo 
para mostrar lo 1naprop1ado del instrumento. 
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producción; la naturaleza genuina de la relación entre la clase capi
talista y el proletariado es la lucha, la lucha de clases. 

Como veremos más adelante, Marx trató de demostrar que en 
esta lucha de clases los capitalistas se destruyen unos a otros y con 
el tiempo destruirán incluso el sistema capitalista. También trata de 
demostrar que la propiedad del capital conduce a una mayor acu
mulación. Pero esta manera de razonar, así como la misma defini
ción de clase social, que hace de la propiedad de algo su caracte
rística constitutiva, sólo sirve para aumentar la importancia de la 
cuestión de la "acumulación primitiva", es decir, de la cuestión de 
cómo los capitalistas llegaron en un principio a ser capitalistas o 
cómo adquirieron aquel acopio de bienes, que, según la teoría de 
Marx, era necesario para permitirles iniciar la explotación. En esta 
cuestión Marx es _mucho menos explícito. 8 Rechaza con desdén el 
cuento de niños (Kinderfibe/) burgués de que unas personas se han 
hecho capitalistas antes que otras, y siguen haciéndose cada día, 
por su superior inteligencia y capacidad de trabajo y de ahorro. Y 
al mofarse de este Cuento de los niños buenos actuaba agudámente, 
pues provocar una carcajada es, sin duda, un método excelente para 
deshacerse. de una verdad molesta, como todo político sabe para su 
propia conveniencia. Nadie que mire los hechos históricos y pre
sentes con un espíritu algo imparcial puede dejar de observar que 
este cuento de niños, aunque está lejos de decir la verdad, dice, con 
todo, una buena parte de ella. La inteligencia y la energía por en
cima de lo normal conducen en el noventa por ciento de los casos al 
éxito industrial y especialmente a la fundación de posiciones indus
triales. Y pre~isamente en las etapas iniciales del capitalismo y de 
toda carrera industrial individual el ahorro era y es un elemento 
importante en el proceso, aunque no tanto como lo explica la eco
nomía clásica. Es verdad que no se alcanza ordinariamente el status 
de capitalista (patrono industrial) ahorrando de un jornal o sala
rio, para instalar una fábrica propia con los fondos así reunidos. 
La masa de la acumulación proviene de los beneficios y por 

4
ello 

presupone los beneficios; he aquí, en efecto, el fundamento racio
nal para distinguir el ahorro de la acumulación. Los medios nece
sarios para dar comienzo a una empresa se adquieren norma_lmente 
tomando a préstamo los ahorros de otras personas, cuya existencia 
en numerosas pequeñas reservas es fácil de explicar, o los depósitos 
que los bancos crean para el uso del presunto empresario. Sin em
bargo, este último ahorra por lo general; la función de su ahorro 
es ponerse a salvo de la necesidad de someterse a la dura faena co-

s Véase Das Kapital, tomo I, cap. XXIV: "El secreto de la acumulaci6n 
originaria". 
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tidiana para ganar el pan de cada día y darse un respiro pata mirar 
a su alrededor, desarrollar sus planes y asegurar la cooperación. 
Desde el punto de vista de la teoría económica tenía razón Marx 
-aunque él la exagerara- a~ negar al ahorro el papel que los au
tores clásicos le atribuían. Pero de ello no se sigue la consecuencia 
que deduce. Y la carcajada apenas está más justificada de lo que es
taría si la teoría clásica fuese correcta.9 

La ~arcajada hizo su efecto, sin embargo, y ayudó a despejar el 
camino a la otra teoría de Marx de la acumulación primitiva. Pero 
esta teoría no es tan exacta como sería de desear. La fuerza, el robo, 
la subyugación de las masas facilitan su expoliación y, a su vez, los 
resultados del pillaje facilitan la subyugación; todo esto era correc
to, por supuesto,, y concordaba adrnirablemente con las ideas co
munes entre los intelectuales de todos los tipos, aún más en nuestros 
días que en los de Marx. Pero evidentemente esto no soluciona el 
problema, que es explicar cómo algunos adquirieron el poder para 
subyugar y robar. La literatura popular no se preocupa de ello. No 
pienso remitir esta cuestión a los escritos de J ohn Roed. Ahora esta
mos ocupándonos de Marx. 

Aquí, al menos, el historicismo que caracteriza a todas las prin
cipales teorías de Marx: aporta una apariencia de solución. Para él 
es esencial a la lógica del capitalismo, y no solamente una cuestión 
de hecho, el haber nacido de una situación feudal de la sociedad. 
Por supuesto, también en este caso surge la misma cuestión acerca 
de las causas y del mecanismo de la estratificación social, pero 
Marx aceptaba sustancialmente el punto de vista burgués de que el 
feudalismo era un reinado de la fuerza,1° en el que la subyugación 
y la explotación de las masas eran ya hechos realizados. La teoría 

9 No voy a seguir insistiendo. aunque debo mencionarlo, en aue la misma 
teoría clásica no es tan errónea como pretendía Marx. , "El ahorro'\ en su sen~ 
tido más literal, ha sido un método de "acumulación originaria", especialmente 
en las primeras etapas del capitalismo, que no carece de importancia. Además, 
había otro método análogo a éste, aunque no idéntico. En los siglos XVII y 
XVIII había tnás de una fábrica que no era más que un cobertizo que un hom
bre podía construir con sus propias manos y que sólo necesitaba para f"..incionar 
el equipo más simple. En tales casos lo único que se necesitaba era el trabajo 
manual del capitalista en perspectiva, más un reducido fondo de ahorros, y 
cerebro, naturalmente. 

10 ~Iuchos escritores socialistas, aparte de 1>1arx, han mostrado esta con~ 
fianza, falta de espíritu crítico, en el valor explicativo del elemento de la fuerza 
y en el dominio ejercido sobre los medios físicos que permiten utilizarla. Fer
dinand Lassalle, por ejemplo, apenas ofrece más explicación de la autoridad 
del gobierno que la fuerza de los cañones. y las bayonetas. Es para mí una 
fuente de maravillas que hubiese tanta gente ciega ante Ja falta de. consistencia 
de una sociología tal y ante el hecho de que sería, evidentemente, mucho 1nás 
acertado decir que el poder lleva al dominio sobre los cañon?-s (y sobre los 
hombres que quieren utilizarlos) más bien que decir que el dominio sobre 
los cañones engendra el poder. 
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de las clases concebida primordialmente para las condiciones de la 
sociedad capitalista se extendió a su predecesora feudal --como lo fue 
una gran parte del aparato conceptual del capitalismo11

-, y algu
nos de los problemas más espinosos fueron relegados al recinto 
feudal para reaparecer como zanjados, en forma de datos, en el 
análisis de las formas capitalistas. El explotador feudal fue simple
mente reemplazado por el explotador capitalista. En los casos en que 
los señores feudales se convertían efectivamente en industriales bas
taría con esto para resolver lo que aún quedaba de problemático. 
La prueba histórica ofrece cierto apoyo a esta concepción; muchos 
señores feudales, especialmente en Alemania, establecieron y diri
gieron, efectivamente, fábricas, aportando a menudo los medios fi
nanci~ros, con sus rentas feudales, y el trabajo, con la población 
agrícola (en muchos casos sus siervos, aunque no necesariamen
te)." En todos los demás casos el material utilizable para tapar 
este hueco es claramente inferior. La única manera correcta de ex
presar la situación es ·diciendo que, desde un punto de vista mar
xista, no hay explicación satisfactoria, sino que para obtenerla es 
preciso acudir a elementos extraños a Marx que sugieran conclu
siones no marxistas, 1 3 

Esto, sin embargo, adultera la teoría tanto en su raíz histórica 
como en su raíz lógica. Como la mayoría de los métodos de acumu
lación primitiva explican también la acumulación ulterior -la acu
mulación primitiva como tal continúa a través de toda la era capi
talista-, no es posible decir que la teoría de Marx sobre las clases 
sociales sea correcta, excepto para la explicación de las dificultades 
relativas a los procesos de un pasado remoto. Pero es tal vez super
fluo insistir en las deficiencias de una teoría que ni en los casos 
más favorables se acerca por ninguna parte a la medula del fenó
meno que pretende explicar y que nunca debió haber sido tomada 
en serio. Estos casos han de limitarse principalmente a aquella 

11 Esto constituye una de las afinidades de la teoría de Marx con ]a de 
K. Rodbertus. 

12 W. Sombart, en la primera edición de su Theorie des modernen Kapi
talismus, trató de dar la mayor importancia a estos casos. Pero el intento de 
basar la acumulación originaria totalmente sobre Ja acumulación de renta de la 
tierra puso de manifiesto su falta de visión, como el mismo Sombart terminó 
por reconocer. 

13 Esto sigue siendo verdad, aun cuando admitamos el robo en la mayo1 
extensión que es posible concederle sin traspasar la esfera del folklore intelec
tual. El robo ha entrado, efectivamente, en el nacimiento del capital comercial 
en muchas épocas y lugares. La riqueza de los fenicios, así como Ja de los 
ingleses, ofrece ejemplos familiares. Pero~ incluso en este caso, la explicación 
de Marx es inadecuada, porque, en última instancia, el robo afortunado ha de 
basarse en Ja superioridad personal del que roba. Y, en cuanto se admita esto, 
se insinúa una teoría muy diferente de la estratificación social. 
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época de evolución capitalista que se caracteriza por el predominio 
de la empresa de volumen medio dirigida por su propietario. Más 
~á de este campo las posiciones de clase, aunque en la mayoría 
de los casos reflejaban más o, menos las posiciones económicas co
rrespondientes, son con más frecuencia la causa de la consecuen
cia de las últimas; el éxito de los negoci9s no es evídentemente en 
todas partes el único acceso a la preerninencia social, y solamente 
donde lo sea la propiedad de los medios de producción determi
nará caUsahnente una situación de grupo en la estructura social. No 
obstante, aun entonces es tan poco razonable hacer de la propiedad 
el elemento definidor como lo sería definir a un soldado como un 
hombre que tiene un fusil. La división tajante entre personas que 
(juntamente con sus descendientes) se supone que son capita1istas 
de una vez para siempre y otras que (junto con sus descendien
tes) se supone que son proletarios de una vez pira siempre no 
solamente es, como se ha apuntado con frecuencia, totalmente irreal, 
sino que pasa por alto el punto saliente con respecto a las clases 
sociales: la incesante elevación y caída de familias singulares al 
estrato superior y su incesante descenso del mismo. Los hechos a 
que estoy aludiendo son todos obvios e indiscutibles. Si no aparecen 
en el tapete de Marx la razón sólo puede radicar en sus implicaciones 
no marxistas. 

No es superfluo, sin embargo, considerar el papel que esta teo
ría desempeña dentro de la construcción de Marx y preguntamos a 
qué intención analítica --en oposición a su uso como instrumento 
para el agitador- trataba de servir. 

De una parte hemos de tener presente que, para Marx, la teoría 
de las clases sociales y la interpretación económica de la l-Iistoria no 
eran lo que son para nosotros, es decjr, dos teorías independientes. 
En Marx la primera complementa a la segunda de una tnanera es
pecial y limita así --dándole mayor precisión- el modus operandi 
de las condiciones o formas de producción. Estas determínan la 
estructura social, y, a través de la estructura social, todas las mani
festaciones de la civilización y todo el curso de la historia cultural 
y política. Pero la estructura social se define, para todas las épocas 
socialistas, en términos clasistas de aquellas dos clases que son ias 
verdaderas dramatis personae y al mismo tiempo las únicas crea
ciones inmediatas de la lógica del sistema capitalista de producción, 
que influye en todo lo demás por medio de ellas. Esto explica 
por qué Marx se vio impelido a hacer de sus clases. fenómenos pura
mente econ6micos e incluso fenómenos que eran económicos en un 
sentido muy estricto; con esto se cerró el paso para un conocimien
to más profundo de ellas, pero en el preciso lugar de su esquen1a 
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analítico en que él los colocó no le quedaba elección para otra 
cosa. 

Por otra parte, Marx quería definir el capitalismo por el mismo 
rasgo por el que también define su división de clases. Un poco de 
reflexión convencerá al lector de que esto no es necesario ni natural. 
En realidad, era un golpe audaz de estrategia analítica que ligaba 
el destino del fenómeno de las clases al destino del capitalismo de 
t?i manera que el socialismo, que en realidad no tiene nada que ver 
con la existencia o ausencia de las clases sociales, se convirtió, por 
definición, en la única especie posible de sociedad sin clases, a ex
cepción de los grupos primitivos. Esta ingeniosa tautología no podía 
haber sido asegurada por cualesquiera otras definiciones de clases 
y de capitalismo distintas de la elegida por Marx, es decir, la defi
nición que toma como nota la propiedad privada de los medios de 
producción. De aquí que tuviese que haber justamente dos clases, 
poseedores y no poseedores, y de ahí que todos los demás principios 
de división social, algunos de ellos mucho más plausibles, tenían que 
ser rigurosamente omitidos o desestimados o incluso reducidos a 
aquél. 

La exageración del valor definitivo y la importancia de la línea 
divisoria entre la clase capitalista así definida y el proletariado sólo 
fue superada por la exageración del antagonismo entre ellas. Para 
cualquier mente no torcida por el hábito de pasar por los dedos el 
rosario de Marx tiene que :resultar obvio que su relación, en tiem
pos normales, es ante todo una relación de cooperación y que cual
quier teoría en contrario tiene que acudir en gran medida a casos 
patológicos para su verificación. En la vida social el antagonismo 
y el sinagoguismo son, por supuesto, omnipresentes y de hecho in
separables, a excepción de casos rarísimos. Pero yo estoy casi tentado 
de decir que había menos disparates absolutos en la vieja concep
ción annonicista -llena, no obstante, también de disparates- que 
en la construcción de Marx de la infranqueable sin1a entre los pro
pietarios de los instrumentos de trabajo y los usuarios de los mismos. 
Pero esta vez tan1poco tenía elección, no porque quisiera llegar a 
resultados revolucionarios -a éstos podría haber llegado exactamen
te igual desde docenas de otros esquemas distintos-, sino a causa 
de las exigencias de su propio análisis. Si la lucha de clases era el 
móvil fundamental de la Historia y también el medio de precipitar 
la pendiente socialista y sí tenía que haber justamente esas dos cla
ses, entonces su relación tenía que ser antagónica por principio, o, 
en otro caso, se habría perdido la fuerza de su sistema de diná
mica social. 
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Ahora bien: aunque Marx define el capitalismo sociológicamen
te, es decir, por la institución del dominio privado sobre los medios 
de producción, el nzecanismo de la sociedad capitalista lo explica 
mediante su teoría económica., Esta teoría económica tiene por obje
to demostrar que los datos sociológicos, incorporados en conceptos 
tales como clase, interés de clase, comp,ortamiento de clase, inter
cambio entre las clases, actúan por medio de valores económicos 
(beneficios salarios, inversiones, etc.), y que éstos dan lugar pre
cisamente ~l proceso económico que acabará por romper su .propio 
armazón institucional y crean, al mismo tiempo, las condiciones para 
el surgimientó de otro mundo social. Esta teoría especial de las 
clases sociales es el instrumento analítico que, al poner en conexión 
la interpretación económica de la Historia con los conceptos de la 
economía de lucro, ordena todos los hechos sociales y hace confluir 
en un mismo punto a todos los fenómenos. No es, por consiguiente, 
una simple teoría dé un fenómeno singular que tiene por objeto 
explicar ese fenómeno y nada más. Tiene una función orgánica que 
es en realidad mucho más importante para el sistema de Marx que el 
éxito con que resuelve su problema inmediato. Esta función tiene 
que ser reconocida si se quiere con1prender cómo un analista de la 
talla de Marx pudo haberse resignado a las deficiencias de tal teoría. 

Hay, y ha habido siempre, entusiastas que admiraban la teor~a 
de Marx de las clases sociales en cuanto tal. Pero son mucho mas 
comprensibles los sentimientos de todos los que admiran la fuerza 
y grandeza de esa síntesis como una totalidad, hasta el punto de 
estar dispuestos a perdonar casi toda la serie de errores de las partes 
que la componen. Trataremos de valorada por nosotros mismos (ca
pítulo IV). Pero primero tenemos que ver cómo el mecanismo eco
nómico de Marx se exonera del cometido que le impone su plan 
general. 

3 
MARX, EL ECONOMISTA 

Como teórico de la economía Marx fue ante todo un hombre 
muy instruido. Pudiera parecer extraño que yo haya creído nece
sario dar tanta importancia a este elemento tratándose de un autor 
a quien he calificado de genio y de profeta. Con todo es importan
te apreciarlo. Los ·genios y los profetas no destacan, por lo genera], 
en la erudición profesional, y su originalidad, si la tienen, se debe 
con frecuencia al hecho de su falta de erudición. Pero en la teoría 
económica de Marx no hay nada que pueda ser explicado por falta 
de conocimientos o de formación en la técnica del análisis teórico. 
Era un lector voraz y un trabajador infatigable. A su atención esca
paban muy pocas contribuciones de importancia. Y todo lo que leía 
lo digería, acometiendo el estudio de cada hecho o argumento con 
una pasión por el detalle de lo más insólito en un hombre habituado 
a abarcar con la mirada civilizaciones enteras y evoluciones secula
res. Al criticar y rechazar o aceptar y coordinar siempre llegaba 
hasta el fondo de cada cuestión. La demostración más notable de 
esto está en su obra Teorlas de la Plusvalía .. que es un monumento 
de ce1o teórico. Este esfuerzo incesante por instruirse y por dominar 
todo lo que pudiese ser dominado no pudo menos de liberarle en un 
grado apreciable de prejuicios y objetivos extracientíficos, aunque 
él trabajaba ciertamente para verificar una concepción determinada. 
Para su poderosa inteligencia el interés por el problema en cuanto 
tal estaba por encima de todo, a pesar de sí mismo, y por mucho 
que haya podido exaltar la importancia de sus conclusiones finales, 
mi~ntras estaba trabajando, se preocupaba primordialmente por afi
lar los instrumentos de análisis que le proporcionaban la ciencia de 
su época, por allanar las dificultades lógicas y por constr~ir,. sobre 
la base así adquirida, una teoría que por su naturaleza y ob1et1vo era 
verdaderamente científica, cualesquiera que hayan podido ser sus 
deficiencias. 

Es fácil comprender por qué tanto los amigos como los enemi
gos de Marx han entendido equivocadamente la naturaleza de su con
tribución en el terreno puramente económico. Para sus arnigos es
taba tan por encima de ser un siemple teórico profesional que les 
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habría parecido casi una blasfemia dar demasiado realce a este as
pecto de su obra. Sus enemigos, a quienes ofendían su actitud y la 
presentación de su argumentación teórica, encontraban casi impo
sible admitir que, en ciertas partes de su obra, Marx logró precisa
mente la especie de realización que tan altamente estimaban cuando 
les era presentada por otras manos. Ad~más, el frío metal de la 
teoría económica está irimerso, en las páginas de Marx, en una ri
queza t~l de frases hirvientes, que adquiere una temperatura que 
sobrepasa la suya natural. Todos los que se encogen de hombros 
ante la pretensión de Marx de ser considerado con10 analítico en 
el sentido científico piensan, por supuesto, en estas frases y no en el 
pensamiento que encierran, en el lenguaje apasionado y en la ardien
te acusación de "explotación" e "inmiseración" (ésta es probable
mente la mejor manera de traducir la palabra VerelendUng, que en 
alemán no es mejor engendro que lo es Itmiiserization. en inglés.* 
Es immiserimento en italiano). Por supuesto todas estas cosas y 
otras muchas, tates como sus pullas injuriosas o sus alusiones vul
gares a Lady Orkney, 1 son partes importantes de la representación, 
eraq importantes para el mismo Marx y lo son tanto para los creyentes 
como para los no creyentes. En parte explican por qué muchos insisten 
en ver en los teoremas de Marx algo más que en las proposiciones aná
logas de su maestro e incluso algo fundamentalmente distinto. Pero 
estas cosas no afectan a la naturaleza de su análisis. 

¿Es que Marx tuvo un maestro? Sí. La verdadera comprensión 
de su economía comienza con el reconocimiento de que, como teó
rico, fue discípulo de Ricardo. Fue discípulo suyo no sólo en el sen
tido de que su propia argumentación toma evidentemente como pun
to de partida las proposiciones de Ricardo, sino también en el sentido 
mucho más importante de que había aprendido el arte de Ja teori
zación de Ricardo. Utilizó constantemente los instrumentos de Ricardo 
y se planteaba todos los problemas teóricos partiendo de las dificúltades 
con que había tropezado en su profundo estudio de Ja obra de Ri
cardo y de las investigaciones que le había sugerido. El mismo Marx 
admitía esto en- gran parte, aunque no habría admitido, por supuesto, 
que su actitud hacia Ricardo fuese típicamente la de un discípulo que, 
después de asistir a la clase del profesor, de oírle hablar repetida
mente, en sentencias casi sucesivas, de exceso de población y de 
población superabundante, y, a continuación, del mecanismo que pro
duce el e:Xceso de població~ vuelve a casa y trata de desentrañar 

* Nos parece que el término •'inmiseraci6n" expresa la mejor y más fiel 
manera de traducir al español la ex_presi6n "inmiserization" en inglés. N. del T. 

1 La amiga de Guillermo m, el rey tan impoptllar en su época, y que 
por entonces se había convertido en un ídolo de la burguesía inglesa. 
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todo esto. Por lo demás es tal vez con1prensíble que los dos partidos 
dé la controversia en torno a Marx hayan sido opuestos a admitir esto. 

La influencia de Ricardo no es Ja única que ha actuado sobre 
Ja teoría económica de Marx; pero en un bosquejo como éste no 
necesitan n1encionarse otras; aparte de la de Quesnay, de quien 
Marx extrajo su concepción fundamental del proceso económico en 
su conjunto. El grupo de escritores ingleses que, entre 1800 y 1840, 
trataron de desarrollar la teoría del valor basada en el trabajo, pue
de haberle proporcionado 1nuchas sugerencias y detalles; pero, para 
nuestro propósito, esto queda comprendido dentro de la referencia 
a la corriente del pensan1iento ricardiano. Varios autores, hacia al
gunos de Jos cuales mostraba l\1arx su enemistad en proporción in
versa a la distancia que Je separaba de ellos y cuya obra corría· en 
n1uchos punto_s paralela a la suya (Sismondi, Rodbertus, John Stuart 
Mill), deben dejarse de tomar en consideración, como hay que ha
cer con todo lo que no concierna directamente a la argumentación 
principal de Marx, como, por ejen1plo, su aportación decididamente 
mediocre en el campo del dinero, en el que no logró ponerse al 
nivel de Ricardo. 

Voy a hacer ahora un bosquejo desesperadamente abreviado de 
la argumentación de Marx, inevitablemente injusto en muchos pun
tos con la estructura de Das Kapital, en parte jncompleto y en parte 
desmantelado por ataques afortunados. ¡Todavía levanta ante nos
otros su imponente silueta! 

1. Marx siguió la corriente de pensamiento habitual en los teó
ricos de su época, e incluso de una época posterior, al hacer de una 
teoría del valor la piedra angular de su construcción teórica. Su teoría 
del valor es la de Ricardo. Creo que una autoridad tan desta
cada como el profesor Taussig, no estaba de acuerdo con esta 
identidad y siempre hacía hincapié en las diferencias entre ambas 
teorías. Pero si bien hay bastantes diferencias en la expresión, en el 
método de deducción y en las implicaciones sociológicas, no hay 
ninguna en cuanto al teorema en sí, que para lo~ teóricos de hoy 
es lo único importante.~ Tanto Ricardo como Marx dicen que el va-

- No obstante, puede ponerse en duda que este teorema fuese Jo único 
que importaba al mismo Marx. El estaba bajo la misn1a ilusión engañosa que 
Aristóteles, o sea, la de que el valor, a pesar de ser un factor que desempeña 
un papel en la detenninación de los precios relativos, es, con todo, algo dife
rente de los precios relativos y de las relaciones de cambio Y existe indepen
dientemente de ellos. La afirmaci6n de que el valor de una mercancía es Ja 
cantidad de trabajo incorporada en ella difícilmente puede significar otra cosa. 
Si esto es así, entonces hay una diferencia entre Ricardo y lvlarx, puesto que 
los valores para Ricardo son simplemente valores de cambio o precios relativos. 
Merece la pena mencionar esto, porque, si aceptásemos este concepto de valor, 
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alemán no es mejor engendro que lo es Itmiiserization. en inglés.* 
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* Nos parece que el término •'inmiseraci6n" expresa la mejor y más fiel 
manera de traducir al español la ex_presi6n "inmiserization" en inglés. N. del T. 

1 La amiga de Guillermo m, el rey tan impoptllar en su época, y que 
por entonces se había convertido en un ídolo de la burguesía inglesa. 
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todo esto. Por lo demás es tal vez con1prensíble que los dos partidos 
dé la controversia en torno a Marx hayan sido opuestos a admitir esto. 
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trataron de desarrollar la teoría del valor basada en el trabajo, pue
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cada como el profesor Taussig, no estaba de acuerdo con esta 
identidad y siempre hacía hincapié en las diferencias entre ambas 
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método de deducción y en las implicaciones sociológicas, no hay 
ninguna en cuanto al teorema en sí, que para lo~ teóricos de hoy 
es lo único importante.~ Tanto Ricardo como Marx dicen que el va-

- No obstante, puede ponerse en duda que este teorema fuese Jo único 
que importaba al mismo Marx. El estaba bajo la misn1a ilusión engañosa que 
Aristóteles, o sea, la de que el valor, a pesar de ser un factor que desempeña 
un papel en la detenninación de los precios relativos, es, con todo, algo dife
rente de los precios relativos y de las relaciones de cambio Y existe indepen
dientemente de ellos. La afirmaci6n de que el valor de una mercancía es Ja 
cantidad de trabajo incorporada en ella difícilmente puede significar otra cosa. 
Si esto es así, entonces hay una diferencia entre Ricardo y lvlarx, puesto que 
los valores para Ricardo son simplemente valores de cambio o precios relativos. 
Merece la pena mencionar esto, porque, si aceptásemos este concepto de valor, 
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lor de cada mercancía (en un equilibrio perfecto y una competen
cia perfecta) es proporcional a la cantidad de trabajo contenida en 
la mercancía, sien1pre que este trabajo esté en concordancia con 
el nivel de eficiencia de producción existente (la "cantidad de tra
bajo socialmente necesaria"). A1nbos miden esta cantidad en horas 
de trabajo y utilizan el rojsmo método. para reducir las distintas 
calidades de trabajo a un patrón único. Ambos acometen de un 
1nodo s.en1ejante ]as dificultades iniciales relacionadas con esta apro
ximación (es decir, Marx las acomete como había aprendido a ha
cerlo de Ricardo). Ninguno de ellos dice nada de utilidad acerca 
del monopolio ni de lo que hoy llamamos competencia imperfecta. 
Ambos responden a las críticas con los inismos argun1entos. Los 
argumentos de Marx son símplen1ente menos pulidos, más prolijos 
y n1ás "filosóficos", en el peor sentido de esta palabra. 

Todo el mundo sabe que esta teoría del valor es insatisfactoria. 
En la voluminosa discusión que se 11a desarrollado acerca de ella la 
razón no está, en realidad, toda de un lado~ y los adversarios han 
usado muchos argumentos inadmisibles. El punto esencial no es si 
el trabajo es la verdadera '°fuente" o Hcausan del valor económico. 
Esta cuestión puede ser de interés prin1ordial para los filósofos so
cjales que desean deducir de ella pretensiones éticas sobre el pro
ducto, y el mis1no Marx no fue, por supuesto, indiferente a este 
aspecto del problema. Pero para la economía, como ciencia positiva 
que tiene por objeto describir o explicar procesos reales, es n1ucho 
más importante preguntar cón10 funciona la teoría del valor basada 
en. el trabajo, en cuanto instrumento de análisis, y lo realmente 
obJetable que se encuentra en ella es que funciona muy mal. 

En primer lugar. no tiene aplicación en absoluto fuera del caso 
de la concurrencia perfecta. En segundo lugar. aun dentro de este 
caso, no encuadra nunca lisa y llananiente, excepto si el trabajo es 
el único factor de producción y si, aden1ás, el trabajo es todo de la 
1nisma especie.3 Si no se cumple una u otra condición hay que in-

gran parte de la teoría de Marx, que nos parece insostenible e incluso falta de 
sen} ido,,. dejarí;:: de. ~erl~. P~ro. no podemos, por supuesto, aceptarlo. Tampoco 
mejorana la sI1uac1on si, s1gu1endo a algunos marxólogos aceptáran1os el cri
terio de que los valores de la cantidad ... de trabajo de Marx sean o no una 
"sustancia" independiente, están destinados simplemente a se~·ir de instrumen
tos con los cuales desplegar la división de la renta social total en renta de 
tn1bajo y rent_a de capi~al (Ja teor:ía de los precios relativos específicos tendría 
entonces una 1mportanc1a secu~~ana). Pues, com? pronto vamos a ver, la teoría 
del valor de fvfan:: falla tamb1en en este cometido (suponiendo que podamos 
separar este cometido del problema de los precios específicos). 

3 La necesidad del segundo supuesto es especialmente destructora. La teo
ría del valor del trahajo pue<le explicar tal vez las diferencias de calidad deJ 
trahajo debidas a Ja capacitación (habilidad adquirida) del modo siguiente: a 
cada hora de trabajo calificado habría que añadir una cuota apropiada del 
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traducir supuestos adicionales y las dificultades analíticas aumentan 
en una extensión tal que pronto se hacen insuperables. Razonar en 
la dirección de la teoría del valor basada en el trabajo significa, 
por tanto, razonar sobre un caso muy especial y sin importancia 
práctica, aunque algo puede decirse en su favor si se interpreta en 
el sentido de una tosca aproximación a las tendencias históricas de 
los valores relativos. La teoría que la sustituyó -en su forma pri
mitiva y ahora superada, conocida por la teoría de la utilidad mar
ginal- puede pretender una superioridad en muchos aspectos; pero 
el verdadero argumento que puede invocarse en su favor es que es 
mucho más general y puede aplicarse por igual, de una parte, a los 
casos de monopolio y concurrencia imperfecta. y, de otra parte, a 
la intervención de otros factores de producción, así como a la de 
trabajo de muchas. especies y calidades diferentes. Además, si intro
ducimos en esta teoría los supuestos restrictivos mencionados ten
dremos, como consecuencia, la existencia de una proporcionalidad 
entre el valor y la cantidad de trabajo aplicado.4 Debe estar claro, 
por lo tanto, no sólo que era perfectamente absurdo, por parte de 
los marxistas, poner en duda, como trataron de hacer en un princi
pio, la validez de la teoría del valor de la utilidad marginal (que 
era con la que se enfrentaban), sino también que es insuficiente 
llamar "falsa" a la teoría del valor del trabajo. En todo caso está 
muerta y enterrada. 

trabajo que entra en el proceso de capacitación, con lo que, sin salirnos de la 
esfera del principio general, podrían1os igualar la hora de trabajo réalizado 
por un obrero capacitado a un múltiplo determinado de una hora de trabajo no 
calificado. Pero este método falla en el caso de diferencias "naturales" de Ja 
calidad del trabajo, debidas a diferencias de inteligencia, fuerza de voluntad, 
vigor ñsico o agilidad. Entonces hay que recurrir a diferencias de valor de las 
horas trabajadas, respectivamente, por el obrero naturalmente inferior y el na· 
turalmente superior, valor que no es explicable por el principio de la cantidad 
de trabajo. Esto fue lo que hizo, en realidad, Ricardo; él dice simplemente que 
esas calidades diferentes se pondrán de algún modo en su debida relación en 
virtud del juego del mecanismo del mercado, por lo que, en definitiva, podemos 
decir que una hora de trabajo realizado por el obrero A es equivalente a un 
múltiplo determinado de la hora de trabajo realizado por el obrero B. Pero 
Ricardo pasa completamente por alto que, al razonar de este modo, apela a 
otro principio de evaluación y abandona, en realidad, el principio de la can
tidad de trabajo, que fracasa así desde su punto de partida, dentro de su propio 
recinto, e incluso antes de que tenga ocasión de fracasar a causa de Ja inter
vención de factores distintos del trabajo. 

4 En realidad, de la teoría del valor de la utilidad marginal se deduce 
que, para que exista equilibrio, hay que distribuir cada factor entre los usos 
productivos abiertos a él, de manera que la última unidad destinada a cualquier 
uso !lroduzca el mismo valor que la ú1tima unidad destinada a cada uno de los 
demas usos. Si no existen más factores que el trabajo de la misma especie y 
calidad, esto significa claramente que los valores relativos o precios de todas 
las mercancías tienen que ser proporcionales a las cantidades de horas de tra
bajo contenidas en ellas, siempre que la concurrencia y movilidad de la mano 
de obra sean perfectas. 
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2. Aunque ni Ricardo ni Marx parecen haber tenido perfecta con
ciencia de toda la debilidad de la posición en que se habían colocado 
aJ adoptar este punto de partida, percibieron algo de ello con toda 
claridad. Uno y otro se enfren,taron, especialmente, con el problema 
de eliminar el elemento de los servicios de los agentes de la naturaleza 
que habían sido, por supuesto, desplazado~ de su lugar apropiado en 
el proceso de producción y distribución,·por una teoría del valor que 
se basa solamente en la cantidad de trabajo. La conocida teoría de 
la renta ·de la tierra de Ricardo es, esencialmente, una tentativa de rea
lizar esta eliminación, y lo mismo puede decirse de la teoría de Marx. 
Pero desde el momento que estamos en posesión de un aparato ana
lítico que tiene en cuenta la renta con la n1isma facilidad que los sa
larios toda la dificultad se desvanece. Por consiguiente, no es preciso 
decir nada más acerca de los méritos o deméritos de la teoría de la 
renta absoluta de Marx en oposición a la renta diíerencial ni acerca 
de sus relaciones con la teoría de Rodbertus. 

Pero aun cuando dejemos esto a un lado tenemos aún que superar 
Ja dificultad que surge de Ja presencia del capital, en el sentido de 
un caudal de medios de producción,. que son ellos mismos produci
dos. Para Ricardo~ el problema se plantea de un modo muy sencillo: 
en la famosa sección IV del prin1er capítulo de sus Principios introdu
ce y acepta como un hecho, sin intentar ponerlo en duda, que allí 
donde se utilizan bienes de capital, tales como instalación, maquinaria 
y materias primas en la producción de una mercancía, esta mercancía 
se venderá a un precio que proporcione un rendimiento neto al pro
pietario de esos bienes de capital. Ricardo se dio cuenta de que este 
hecho tiene algo que ver con el período de tiempo que transcurre en
tre la inversión y la aparición de los productos vendibles y de que 
esto motivará, por fuerza, divergencias entre los valores efectivos de 
estos productos y los valores calculados con arreglo a la proporción 
de horas de trabajo "contenidas" en ellos -incluyendo las horas de 
trabajo que entraron en Ja producción de los mismos bienes de ca~ 
pital- toda vez que estos períodos no son los mismos en todas las 
industrias. Aquí se muestra con la misma indiferencia que si estas 
divergencias confirn1asen su teorema fundamental sobre el valor, en 
vez de contradecirle, y en Iealidad no va más allá de esto, limitándose 
a la discusión de algunos problemas secundarios que surgen a este· res
pecto y creyendo finnemente que su teoría sigue explicando la deter
minante básica del valor. 

Marx también introdujo, aceptó y analizó el mismo hecho sin po
nerlo nunca en duda cor110 tal hecho. Tuvo también por cierto que 
esto pare<:e dar el mentís a la teoría del valor del trabajo. Pero reco
noció el n1odo insuficiente como trataba Ricardo el problema y, a] 
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propio tiempo que aceptaba el problema mismo en la forma en que 
to pre.sentaba Ricardo, comenzó a comentarlo severamente, dedicán
dole casi tantos centenares de páginas como párrafos le dedicaba 
Ricardo. 

3. Al hacerlo así no sólo mostró una percepción mucho más agu
da de la naturaleza del problema, sino que perleccionó también el 
aparato conceptual recibido por él. Reemplazó, por ejemplo, con buen 
ftlndamento, Ja distinción de Ricardo entre capital fijo y capital cir
culante por la distinción entre capital constante y capital variable (sa
larios), y las nociones rudimentarias de Ricardo acerca de la duración 
del proceso de producción por el concepto mucho más riguroso de la 
"estructura orgánica del capital", que gira en tomo a la relación entre 
el capital constante y el capital variable. Marx ha realizado también 
otras muchas ap.ortaciones a la teoría del capital. Pero ahora nos lin1i
taremos a su explicación del rendimiento neto del capital, esto es, a 
su teoría de la explotación. 

Las masas no siempre se han sentido burladas y explotadas. Pero 
los intelectuales que se constituyeron en intérpretes suyos les han dicho 
siempre que 10 eran, sin querer decir, necesariamente, con ello algo 
preciso. Marx no podría haber dicho nada concreto cOn tal frase, aun 
cuando hubiera querido. Su mérito y su hallazgo fueron el haber per

-cibido la debilidad de los distintos argumentos mediante los cuales 
habían tratado de demostrar, antes que él, los tutores de la conciencia 
de la masa, cómo sobrevino la explotación, cuyos argumentos consti
tuyen todavía hoy el caudal de los agitadores corrientes. Ninguno de 
los tópicos usuales acerca del poder de defraudación y engaño de los 
patronos le satisfacían. Lo que él quería demostrar era que la explo~ 
tación no surgió de un modo ocasional ni accidental de alguna situa
ción singular, sino que era el resultado de la mispia lógica del sistema 
capitalista, resultado inevitable y por completo independiente de toda 
intención individual. 

He aquí su ta.7....onamiento. El cerebro, los músculos y los nervios 
de un obrero constituyen algo así como un fondo o caudal de trabajo 
potencial ( Arbfitskraft, traducido usualmente, aunque no muy satis
factoriamente, por fuerza de trabajo). Este fondo o caudal lo considera 
Marx como una especie de sustancia que existe en una cantidad deter
minada y que en la sociedad capitalista es una mercancía como otra 
cualquiera. Podemos aclarar, por nuestra parte, esta idea, pensando 
en el caso de la esclavitud; la idea de Marx es que no hay diferencia 
esencial, aunque haya muchas diferencias secundarias, entre el con
trato de salario y la adquisición de un esclavo; lo que el patrono 
de trabajo "libre" compra no es, en realidad, como en el caso de la 



52 PARTE l. LA TEORÍA DE l\1ARX 

2. Aunque ni Ricardo ni Marx parecen haber tenido perfecta con
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claridad. Uno y otro se enfren,taron, especialmente, con el problema 
de eliminar el elemento de los servicios de los agentes de la naturaleza 
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se basa solamente en la cantidad de trabajo. La conocida teoría de 
la renta ·de la tierra de Ricardo es, esencialmente, una tentativa de rea
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en la famosa sección IV del prin1er capítulo de sus Principios introdu
ce y acepta como un hecho, sin intentar ponerlo en duda, que allí 
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se venderá a un precio que proporcione un rendimiento neto al pro
pietario de esos bienes de capital. Ricardo se dio cuenta de que este 
hecho tiene algo que ver con el período de tiempo que transcurre en
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propio tiempo que aceptaba el problema mismo en la forma en que 
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-cibido la debilidad de los distintos argumentos mediante los cuales 
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en el caso de la esclavitud; la idea de Marx es que no hay diferencia 
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esclavitud, los trabajadores mismos,· sino una cuota determinada de 
la suma total de su trabajo potencial. 

Ahora bien: como el trabajo en este sentido (no el servicio del 
trabajo ni la hora de trabajo yfectiva) es una mercancía, debe serle 
aplicable la ley del valor. Es decir, que, en una situación de equilibrio 
y de concurrencia perfecta, el trabajo debe obtener un salario pro
porcional al número de horas de trabajo qlle han entrado en su "pro~ 
ducción". ¿Pero qué número de horas entra en la "producción" del 
caudal ~de trabajo potencial que hay almacenado dentro de la piel 
de un obrero? Desde luego, el número de horas de trabajo que se ne
cesitaron y necesitan para levantarse, comer, vestirse y albergarse el 
obrero.G Esto constituye el valor de ese caudal, y si él vende parte 
del mismo .-expresado en días o semanas o años- recibirá salarios 
que corresponderán al valor del trabajo de estas partes, exactamente 
igual que un comerciante de esclavos recibirá, al vender un esclavo, 
en situación de equilibrio, un precio proporcional al nún1ero total de 
dichas horas de trabajo. Debe observarse, una vez más, que Marx se 
mantiene así cuidadosamente aparte de todos los tópicos populares 
que en una u otra forma sostenían que, en el mercado de trabajo 
capitalista, el obrero es robado o engañado o que, en su lamentable 
debilidad, está simplemente constreñido a aceptar cualesquiera con
diciones que se le impongan. La cosa no es tan sencilla; el obrero 
obtiene el valor pleno de su potencial de trabajo. 

Pero una vez que los cccapítalistas" adquieren ese caudal de servi
cios potenciales están en situación de hacer trabajar al obrero más 
horas -prestetrle servicios más efectivos- de las que se necesitan 
para producir ese caudal o caudal potencial. Pueden imponerle, en 
este sentido, más horas de trabajo efectivo de las que le han pagado. 
Como los productos obtenidos se venden también a un precio propor
cional a las horas de trabajo que entran en su producción, hay una 
diferencia entre los dos valores -que surge sencillamente del modus 
operandi de la ley del valor de Marx- que, necesariamente y en 
virtud del mecanismo del mercado capitalista, va a parar al capitalis
ta. Esto es la plus valía (Mehrwert).' Al apropiársela el capitalista 
"explota" al obrero, aunque no pague a los obreros menos del valor 
íntegro de su potencial de trabajo y no reciba de los consumidores 
más del valor íntegro de los productos que vende. De nuevo hay que 
observar que no apela a argumentos tales como una injusta fijación de 

::; Esta es Ja solución que, con la excepción de la distinción entre "fuerza 
de trabajo" Y trabajo. había ya declarado absurda S. Bailey (A Critica{ Dis
course on the Nature, Mea.sure and Causes of Value, 1825), como el mismo 
Ivfarx no dejó de observar (Das Kapital, tomo I, cap. XIX). 

G El tipo de plus valía (grado de explotación) se define como ]a relación 
entre la plus valía y el capital variable (de salarios). 
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los precios, restricción de 1a producción o engaño en los mercados 
de los productos. Marx no se proponía, por supuesto, negar la existen
cia de tales prácticas. Pero las veía en su justa perspectiva y, por con
siguiente, nunca basÓ·sobre ellas ninguna conclusión fundamental. 

Admiremos, de paso, el valor pedagógico de tal razonamiento; por 
especial y apartado de su sentido habitual que pueda estar el signi
ficado que hoy se atribuye a la palabra "explotación" y por dudoso 
que sea el apoyo derivado del derecho natural y de las filosofías de 
los escolásticos y de los escritores de la Ilustración, ha sido admitido, 
a pesar de todo, en la esfera de la argumentación científica y sirve 
así para el propósito de confortar a los discípulos que parten para 
reñir sus batallas. 

En cuanto a los méritos científicos de esta argumentación tenemos 
que distinguir con . cuidado dos aspectos de la misn1a, uno de los 
cuales ha sido descuidado persistentemente por los críticos. En el pla
no ordinario de la teoría de un proceso econón1ico estacionario es 
fácil demostrar, bajo los propios supuestos de Marx, que la teoría de 
la plus va~ía es insostenible. La teoría del valor del trabajo, aun cuan
do pudiéramo~ concederle validez para todas la~ demás merca!1cía~, 
nunca puede ser aplicada a la mercancía trabajo, pues esto 1mph
caría que los obreros son producidos, lo mismo que las máquinas, 
conforme a cálculos racionales de costo. Y como no se producen así 
no hay justificación para afirmar que el valor del potencial de traba
jo será proporcional a las horas de trabajo que entran en su "produc
ciónn. Lógicamente, Marx habría mejorado su posición si hubiese acep
tado la ley de hierro del salario de Lassalle o simplemente si hubiese 
razonado siguiendo los derroteros rnalthusianos, como hizo Ricardo. 
Pero como conscientemente rehusó hacerlo, su teoría de la explota
ción perdió desde el principio uno de sus puntales esenciales.1 

Puede, además, demostrarse que un equilibrio de concurrencia per
fecto no puede existir en una situación en la que todos los patronos
capitalistas obtienen beneficios de explotación. Pues, en este caso, Ios 
patronos tratarían, cada uno, de extender su producción y el efecto 
masivo de esto tendería, inevitablen1ente, a aumentar los tipos de sa
larios y a reducir a cero Jos beneficios de esta clase. Sería, induda
blemente, posible mejorar un poco la argumentación apelando a la 
teoría de la concurrencia imperfecta, haciendo intervenir las fricciones 
y los obstáculos institucionales que entorpecen el funcionamiento de la 
concurrencia, forzando todas las posibilidades de impedimentos en 
la esfera del dinero y el crédito, etc. Sin embargo, incluso de esta 
manera, sólo podría hacerse una defensa mediocre que el mismo Niarx 
habría despreciado cordialmente. 

T l\Jás adelante veremos cómo trató Marx de reemplazar este puntal. 
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Pero hay otro aspecto de la cuestión. No tenemos más que mirar 
al objetivo analítico de Marx para ver que no necesitaba haber acep
tado el combate sobre un terreno en que era tan fácil batirle. Esto 
es tan fácil únicamente en tan~o que en la teoría de la plus valía no 
veamos más que una proposición acerca del proceso económico esta
cionario en perfe~to equilibrio. Pero como, lo que trataba de analizar 
no era una situación de equilibrio, que según él no puede alcanzar 
nunca la sociedad capitalista, sino, por el contrario, un proceso de 
cambio -incesante en la estructura económica, las críticas que se le 
han dirigido en la dirección apuntada más arriba no son completamen
te decisivas. Las plus valías pueden ser imposibles en situación de 
equilibrio perfecto, pero pueden existir siempre, porque a ese equilibrio 
no se le permite nunca establecerse. Pueden tender siempre a desapa
recer y, sin embargo, existir siempre, porque son continuamente re
creadas. Esta defensa no salvará a la teoría del valor del trabajo, 
especialmente cuando se aplica a la mercancía trabajo misma, ni a 
la argumentación acerca de la explotación tal como ha sido formulada 
por Marx. Pero nos posibilitará hacer una interpretación más favora
ble de su conclusión, si bien una teóría satisfactoria de esas plus va
lías las despojarían del contenido conceptual específicamente marxista. 
Este aspecto del problema demuestra ser de considerable importancia. 
Arroja también una nueva luz sobre otras partes del aparato de 
análisis económico de Marx y explica, además, por qué no fue dañado 
más mortalmente ese aparato por la crítica afortunada dirigida contra 
sus mismos fundamentos. 

4. Si, no obstante, continuamos manteniéndonos en el nivel en 
que se mueve de ordinario la discusión de las teorías de Marx, cala
n1os, cada vez más profundo, en las dificultades, o, más exactamente,. 
percibimos los obstáculos con que tropiezan los creyentes cuando tra
tan de seguir al maestro por el camino trazado por él. En primer lugar, 
la teoría de la plus valía no hace en nada más fácil la resolución de 
los problemas aludidos anteriormente, que son creados por la discre
pancia entre la teoría del valor del trabajo y los hechos patentes de 
la realidad económica. Por el contrario, los agudiza, porque, según esta 
teoría, el capital constante ---es decir, el capital que no es de sala
rios- no transmite al producto un valor superior al .que pierde en su 
producción; únicamente transmite más valor el capital de salarios 'Y 
los beneficios obtenidos habrán de variar, por consiguiente, de una 
empresa a otra, según la composición orgánica de sus capitales. Marx 
cuenta con la competencia entre los capitalistas para llevar a cabo una 
redístribución tal de la "masa" total de plus valía .que cada empresa 
obtenga beneficios proporcionales a su capital total o que se equipa
ren los tipos singulares de los beneficios. Vemos, fácilmente, que la 
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dificultad entra en la categoría de Jos falsos problemas que resultan 
siempre de los intentos de construcción de una teoría artificiosa 8 y la 
solución pertenece a la categoría de las resoluciones desesperada~. 
Marx, sin embargo, creía no solamente que esta solución permitiría 
establecer la uniformidad necesaria de los tipos de beneficio y expli
car cómo, a causa de ello, los precios relativos de las mercancías ha
bían de desviarse de sus valores expresados en trabajo/) sino también 
que su teoría ofrecía una explicación de otra "ley" que ocupó un lugar 
destacado en la teoría clásica, a saber: la afirmación de que el tipo 
de beneficio tiene una tendencia inherente a descender. En realidad, 
esta tendencia se deduce de un modo bastante plausible del aumento 
de la importancia relativa de la parte constante del capital total en 
las industrias que producen bienes que llevan incorporados salarios; 
si la importancia relativa de la instalación y equipo aumenta en estas 
industrias, como ocurre en el curso de la evolución capitalista, y sí 
el tipo de plus valía o el grado de explotación permanece igual, enton
ces el tipo de rendimiento del capital total decrecerá en general. Este 
razonamiento ha atraído mucha admiración y, posiblemente, fue mi
rado por el mismo Marx con toda la satisfacción que acostumbramos 

a Hay. sin embargo, un elemento que no es artüicioso y cuya percepci6n. 
por confusa que sea, debe registrarse en el haber de Marx. No es un hecho 
incuestionable, como casi todos los economistas creen, incluso en nuestros días. 
que Jos medios de producción "producidos" hayan de dar un rendimiento neto 
en una economía perfectamente estacionaria. Si en Ja práctica parecen dar 
normalmente reildimientos netos esto puede ser muy bien debido al hecho de que 
la economía no es nunca estacionaria. El argumento de Marx acerca del ren~ 
dimiento neto del capital podrÍa ser interpretado como un camino indirecto 
para reconocer este hecho. 

9 La solución de este problema la incluyó Marx en los manuscritos con 
Jos que su amigo Enge1s compiló el tercer tomo, póstumo. de Das Kapital. 
Por ello tenemos ante nosotros lo que el mismo Marx podría haber querido 
decir en definitiva. A pesar de ello, la mayoría de los críticos no han vacilado 
en declararlo culpable de haber contradicho rotundamente, en el tercer tomo 
la teoría del primero. Este veredicto no está justificado aparentemente. Si nos 
colocamos en el punto de vista de Marx, como es nuestro deber en una cuestión 
de esta índole, no es absurdo concebir la plus valía como una "masa" creada 
por el proceso social de producci6n considerado como una unidad y entrar 
después en el problema de la distribuci6n de esta masa. Y si esto no es absurdo 
síguo siendo posible mantener que los precios relativos de las mercancías. tal 
como están deducidos en el tercer tomo, se ajustan a Ja teoria de la cantidad 
de trabajo del primer tomo. Por eso no es correcto afirmar, como lo han hecho 
algunos escritores, desde Lexis hasta Cole, que la teoría del valor de Marx 
está completamente divorciada de su teoría de los precios y no contribuye en 
nada a Ja misma. Pero Marx es poco lo que puede ganar con ser absuelto de esta 
culpa de contradicción, ya que todo el resto de Ja acusación es bastante fuerte. 
La mejor contribución al ·conjunto de la cuestión de cómo se relacionan recí· 
prccam.ente Jos valores y los precios en cl sistema de Marx, y que hace también 
referencia a algunas de las mejores aportaciones en una controversia que no 
fue precisamente fascinadora, es el trabajo de L. von Bortkiewicz. "Wertrech· 
nung und Preisrechnung im Marxischen System", publicado en Archiv für Sozial· 
lvissenschaft und Sozialpolitik, 1901. 
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al objetivo analítico de Marx para ver que no necesitaba haber acep
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veamos más que una proposición acerca del proceso económico esta
cionario en perfe~to equilibrio. Pero como, lo que trataba de analizar 
no era una situación de equilibrio, que según él no puede alcanzar 
nunca la sociedad capitalista, sino, por el contrario, un proceso de 
cambio -incesante en la estructura económica, las críticas que se le 
han dirigido en la dirección apuntada más arriba no son completamen
te decisivas. Las plus valías pueden ser imposibles en situación de 
equilibrio perfecto, pero pueden existir siempre, porque a ese equilibrio 
no se le permite nunca establecerse. Pueden tender siempre a desapa
recer y, sin embargo, existir siempre, porque son continuamente re
creadas. Esta defensa no salvará a la teoría del valor del trabajo, 
especialmente cuando se aplica a la mercancía trabajo misma, ni a 
la argumentación acerca de la explotación tal como ha sido formulada 
por Marx. Pero nos posibilitará hacer una interpretación más favora
ble de su conclusión, si bien una teóría satisfactoria de esas plus va
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Este aspecto del problema demuestra ser de considerable importancia. 
Arroja también una nueva luz sobre otras partes del aparato de 
análisis económico de Marx y explica, además, por qué no fue dañado 
más mortalmente ese aparato por la crítica afortunada dirigida contra 
sus mismos fundamentos. 

4. Si, no obstante, continuamos manteniéndonos en el nivel en 
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n1os, cada vez más profundo, en las dificultades, o, más exactamente,. 
percibimos los obstáculos con que tropiezan los creyentes cuando tra
tan de seguir al maestro por el camino trazado por él. En primer lugar, 
la teoría de la plus valía no hace en nada más fácil la resolución de 
los problemas aludidos anteriormente, que son creados por la discre
pancia entre la teoría del valor del trabajo y los hechos patentes de 
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ren los tipos singulares de los beneficios. Vemos, fácilmente, que la 
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dificultad entra en la categoría de Jos falsos problemas que resultan 
siempre de los intentos de construcción de una teoría artificiosa 8 y la 
solución pertenece a la categoría de las resoluciones desesperada~. 
Marx, sin embargo, creía no solamente que esta solución permitiría 
establecer la uniformidad necesaria de los tipos de beneficio y expli
car cómo, a causa de ello, los precios relativos de las mercancías ha
bían de desviarse de sus valores expresados en trabajo/) sino también 
que su teoría ofrecía una explicación de otra "ley" que ocupó un lugar 
destacado en la teoría clásica, a saber: la afirmación de que el tipo 
de beneficio tiene una tendencia inherente a descender. En realidad, 
esta tendencia se deduce de un modo bastante plausible del aumento 
de la importancia relativa de la parte constante del capital total en 
las industrias que producen bienes que llevan incorporados salarios; 
si la importancia relativa de la instalación y equipo aumenta en estas 
industrias, como ocurre en el curso de la evolución capitalista, y sí 
el tipo de plus valía o el grado de explotación permanece igual, enton
ces el tipo de rendimiento del capital total decrecerá en general. Este 
razonamiento ha atraído mucha admiración y, posiblemente, fue mi
rado por el mismo Marx con toda la satisfacción que acostumbramos 

a Hay. sin embargo, un elemento que no es artüicioso y cuya percepci6n. 
por confusa que sea, debe registrarse en el haber de Marx. No es un hecho 
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9 La solución de este problema la incluyó Marx en los manuscritos con 
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referencia a algunas de las mejores aportaciones en una controversia que no 
fue precisamente fascinadora, es el trabajo de L. von Bortkiewicz. "Wertrech· 
nung und Preisrechnung im Marxischen System", publicado en Archiv für Sozial· 
lvissenschaft und Sozialpolitik, 1901. 
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sentir cuando una teoría nuestra explica una observación que no en· 
traba en su construcción. Sería interesante discutirla por sí misma, 
independientemente de los errores cometidos por Marx al deducirla. 
No necesita ni os, sin embargo,, detenernos a hacerlo, ya que está sufi
cientemente condenada por sus propias premisas. Pero una proposición 
afín, aunque no idéntica, proporciona a la vez una de las "fuerzas" 
más importantes de la dinámica de Marx y el eslabón que une la 
teoría de la explotación y la planta superior del edificio analítico de 
Marx, denominada, usualmente, teoría de la acumulación. 

La parte principal del botín arrancado a la mano de obra explotada 
(según algunos de sus discípulos, prácticamente todo él) la convier
ten los capitalistas en capital, esto es, en medio de producción. En sí 
misma, y prescindiendo del modo de expresión con que la presenta 
ta fraseología de Marx, ésta no es, por supuesto, más que la afirma
ción de un hecho bien conocido, descrito por lo general en términos 
de ahorro e inversión. A Marx, sin embargo, no le bastaba este sim
ple hecho: si el proceso capitalista tenía que desplegarse conforme a 
una lógica inexorable, ese hecho tenía que ser parte de esta lógica, 
lo cual significa, prácticamente, que tenía que ser necesario. Tarnpoco 
habría sido satisfactorio admitir que esta necesidad surge de la psico
logía social de la clase capitalista de una manera similar; por ejemplo, 
a como Max Weber hizo de la actitud puritana -y la abstención de 
goce hedonista de los beneficios obtenidos encaja, magníficamente, 
dentro de su molde- una causa determinante del comportamiento ca
pitalista. Marx no despreciaba ningún apoyo que creyese posible obte
ner por este método.10 Pero un sisten1a concebido como lo estaba el 
suyo tenía que basarse sobre algo más sustancial, que sobre aquello 
que compelía a los capitalistas a acumular, independientemente de 
lo que sintieran acerca de ello, y que tuviese fuerza suficiente para de
terminar esta misma pauta de conducta. Y, por fortuna, existe tal 
fuerza. 

Al exponer la naturaleza de esta compulsión al ahorro voy a acep
tar en un punto, por motivos de conveniencia, la teoría de Marx, es 
decir, voy a admitir, como él, que el ahorro efectuado por la clase 
capitalista implica, ipso factoJ un aumento correlativo en el capital 
rcal.11 Este aumento tendrá siempre lugar, en prjmer término, en la 

10 Por ejemplo, en un lugar (El Capital, tomo 1, página 654, de la edición 
inolesa de Everyman), se supera en Ja retórica pintoresca sobre el particular, 
ye~1do. ,_en nii ~pi~ión, más al!á d~ lo que es pro~io para el autor de l,~ in!e;· 
pretacion e.conom1ca de la H1stona. La .ªc1;1mulac16n puede ser o no Mo1ses 
y todos los p;ofetas" para. ]a clase capitalista y estos arreba!os pueden o p.o 
parecemos rid1culos; pero en h<farx los arg~l'!lentos de este tipo y este estilo 
sugieren siernpre que debe ha.her alguna deb1hdad oculta. 

i1 Pura I\larx ahorro o acumulación es idéntico a conversión de "plus valta 
en capital". Con esto no me propongo contradecirle, aunque los intentos indi· 
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parte variable del capital total, en el capital de salarios, aun cuando 
la intención del ahorrador sea aumentar la parte constante y, en es
pecial, Ja parte que Ricardo llamaba capital fijo, principalmente la 
.maquinaria. 

Al discutir la teoría de la explotación de Marx he subrayado que, 
en una economía de competencia perfecta, los beneficios de explota
ción inducirían a los capitalistas a expandir la producción o a intentar 
expandirla, porque desde el punto de vista de cada uno de ellos esto 
significaría más beneficio. Ahora bien: para conseguirlo tendrían que 
acumular. Además, el efecto masivo de este comportamiento tendería 
a reducir las plus valías a causa de la elevación consiguiente de los ti
pos de salarios, así como también por una baja subsiguiente de los 
precios de los productos, lo cual constituye "Q.n buen ejemplo de 
las contradicciones inherentes al capitalismo, que eran tan queridas por 
el corazón de Marx. Y esta misma tendencia constituirla, también 
para el capitalista individual,_ otra razón por la que se sentiría compe
lido a acumular,12 aunque, en definitiva, este comportamiento haría, 
a su vez, empeorar las cosas para la clase capitalista en su conjunto. 
Habría, por tanto, una especie de coerción hacia la acumulación aun 
en un sistema estacionario en todo lo demás, el cual, como antes 
decía, no puede alcanzar un equilibrio estable hasta que la acumula
ción haya reducido a cero la plus valía y haya destruido así al 
capitalismo mismo.1 ª 

Hay, sin embargo, otra fuerza de acumulación mucho más im
portante y mucho más drásticamente coercitiva. En realidad, la econo
mía capitalista no es ni puede ser estacionaria. Tampoco se expande 

viduales de ahorro no aumentan el capital real de una manera necesaria y auto~ 
mática. El punto de vista de Marx me pare.ce que está mucho más cerca de la 
verdad que el opuesto, apadrinado por muchos de mis contemporáneos, y que 
no creo que merezca la pena refutar aqui. 

12 En términos generales, se ahorrará, por supuesto, menos de una renta 
más pequeña que de una renta mayor. Pero de una renta dada cualquiera se 
ahorr~á más, si no se espera que ésta perdure o si se espe¡a que ha de dismi
nuir, que si se sabe que va a ser, por lo menos, estable en su nivel actual. 

13 Marx reconoce esto hasta cierto punto. Pero cree que, si los salarios 
aumentan y por ello interfieren la acumulación, el tipo de esta última disminuirá, 
"porque el estímulo ·de ganancia queda embotado .. , de manera que "el meca. 
nismo del proceso de producción capitalista hace desaparecer los mismos obs
táculos que crea transitoriamente" (Das Kapital, torno I. cap. XXV, sección 1~). 
Ahora bien: esta tendencia a equilibrarse del mecanismo capitalista no está, 
seguramente, por encima de duda, y toda afirmación de Ja misma debería, cuan4 

do menos, ser cuidadosamente calificada. Pero el punto más interesante es que 
esta afirmación tendríamos que considerada de lo más antimarxista de darse 
el caso de encontrarla en la obra de otro economista, y que, en cuanto tiene de 
sostenible, debilita grandemente la consistencia de la argumentación de 11arx. 
En este punto, corno· en otros muchos, pone Marx de manifiesto en un grado 
asombroso su impotencia para -librarse de las cadenas de la economía burguesa 
de su época, que él mismo creía haber roto. 
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conforme a un ritmo Uniforme. Está, incesantemente, revolucionada 
desde dentro por un nuevo espíritu de empresa, es decir, por la intro
ducción de nuevas mercancías o nuevos métodos de producción o 
nuevas posibilidades comerciajes en la estructura industrial, tal como 
existe en cualquier momento. Todas las estructuras existentes y todas 
las condiciones de la vida económica se ~aUan siempre en un proceso 
de transformación. Toda situación es· -derribada antes de que haya 
tenido _tiempo de desarrollarse plenamente. En la sociedad capitalista 
el progreso económico significa derrumbamiento. Y, como veremos en 
la parte siguiente_, en un proceso de derrumbamiento funciona la com
petencia de una manera completamente diíerente a como funcionaría 
en un sistema estacionario, aunque fuese de competencia perfecta. 
Constantemente se dan posibilidades de obtener ganancias producien
do cosas nuevas o produciendo cosas antiguas más baratas. y se atraenJ 
para ello, nuevas inversiones. Estos nuevos productos y estos métodos 
nuevos compiten con los productos y con los métodos antiguos, no 
en término~ de igualdad, sino de ventaja decisiva que puede significar 
la muerte para los últimos. Así es co1no penetra -el "progreso" en la 
sociedad capitalista. A fin de evitar ser vendidas a bajo precio todas 
las empresas se ven constreñidas, en definitiva, a seguir el mismo ca
mino, esto es, a invertir por su parte, y, a fin de poder hacerlo, a 
reservar parte de sus beneficios, es decir, a acumular.14 Así, pues, todo 
el mundo acumula. 

Ahora bien, Marx vio este proceso de transformación económica 
más claramente y vislumbró su importancia decisiva más plenamente 
que ningún otro economista de su tiempo. Esto no quiere decir que 
comprendiese debida1nente su naturaleza ni aue anaJizase correctamen
te su n1ecanismo. Para él este mecanismo se -reduce a una simple me
cánica de masas de capiL-:-U. No tuvo una teoría adecuada de.Ja empresa, 
Y su impotencia para distinguir al empresario del capitalista, ju_nta
mente con una técrúca teórica deficiente, explica muchos casos de non 
sequitur y muchos errores. Pero la simple visión de dicho proceso era 
suficiente por sí misma para muchos de los objetivos que Marx tenía 
en la mente. El non sequitur deja de ser una objeción fatal si lo que 
no se sigue del razonamiento de Ivlarx puede inferirse de otro razo
namiento, e incluso manifiestos errores y falsas ii:tterpretaciones resul
tan, con frecuencia, redimidos por la corrección sustancial de la línea 

14 Este no es, por supuesto, el único método para Ja financiación de las 
mejores técnicas. Pero es práctica1nente el único método que :f\..Iarx toma en 
consideración. Como es, efectivamente, un n1étodo muy importante, podemos 
seguirlo aquí en este punto, si bien estas mismas consecuencias las producen 
también otros métodos, especialmente el de tomar dinero a préstamo de los 
bancos, o sea, la creación de depósitos, que sería realmente fiecesario tenerlos 
en cuenta para trazar un cuadro exacto del proceso capitalista. 
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general del razonamiento en el curso de la cual se cometen, y especial
mente pueden dejar de inficionar los pasos ulteriores del análisis que, 
para el critico que no es capaz de apreciar su situación paradójica, 
parece condenado sin apelación. 

Antes hemos tenido ya un ejemplo de esto. La teoría de la plus 
valía de Marx tomada en sí misma es insostenible. Pero como el pro
ceso capitalista no deja de producir olas renovadas de beneficios pe
riódicos que representan plus valía con relación a los costos> que pue
den explicar perfectamente otras teoríasJ aunque en un sentido 
completamente no marxista, el paso siguiente de Marx, dedicado a 
la acumulación, no está viciado por completo por sus deslices anterio
res. De un modo semejante el mismo Marx no fundamentó, de una 
manera satisfactoria, la coerción a acumular que es tan esencial para 
su argumentación. Pero de los defectos de su explicación no resultan 
grandes daños, ya que, como hemos indicado, podemos nosotros mis
mos ofrecer fácilmente otra explicación más satisfactoria, en la que, 
entre otras cosas, la disminución de los beneficios se coloca, por sí 
misma, en el lugar que corresponde. El tipo de beneficio conjunto de 
un capital industrial total no necesita disminuir a largo plazo, bien 
porque, según Marx, el capital constante aumenta con relación al ca
pital variable 15 bien por cualquier otra razón. Como hemos visto basta 
con que el beneficio de cada empresa singular esté incesantemente 
amenazado por la competencia efectiva o potencial de nuevas mercan
cías o nuevos métodos de prod.ucc-ión, que, más tarde o más temprano, 
lo convertirían en una pérdida. Así obtenemos la fuerza impulsora 
necesaria e, inclusoi un analogon a la afirmación de Marx de que el 
capital constante no produce plus valla -pues ninguna reunión sin
gular de bienes de capital permanece para siempre como una fuente 
de sobreganancia- sin tener que apoyarnos en aquellas partes de su 
argumentación que son de validez dudosa. 

l-5 Segú.n :rviar:x, los beneficios púeden disminuir desde luego por otra razón; 
por ejemplo, a causa de la baja del ti_J?o de plus valía. Esta puede deberse bien 
a aumentos en los tipos de salario bien a reducciones (legales, por ejemplo) 
de las horas de la jornada de trabajo. Es posible argüir, aun desde el punto de 
vista de la teoría de Marx, que esto inducirla a los. "capitalistas" a sustituir 
la mano de obra por bienes de capital que ahorren roano de obra, y de esta 
forma aumentar también temporalmente la inversión, independientanente del 
impacto de las mercancías nuevas y de ]Os progresos técnicos. Sin embargo, 
no podemos entrar en estas cuestiones. Pero podemos observar un curioso inci
dente. En 1837 publicó Nassau W Senior un folleto titulado Letters on the 
Factory Act, en el qua trataba de demostrar que la reducción propuesta de la 
duración de la jornada de trabajo daría cmno resultado la anulación de los 
beneficios en la industria del algodón. En Das Kapital> tomo I~ capítulo VII, 
sección 3', se supera Marx a sí mismo en sus feroces dicterios contra la ar
gumootació.n de Senior, que, en realidad, es poco menos que un disparate. Pero 
Marx deberla haber sido la última persona en proclamarlo, pues está en abso
luta consonancia con su propia teo-na de la explotación. 



60 PARTE l. LA TEORÍA DE MARX 
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14 Este no es, por supuesto, el único método para Ja financiación de las 
mejores técnicas. Pero es práctica1nente el único método que :f\..Iarx toma en 
consideración. Como es, efectivamente, un n1étodo muy importante, podemos 
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Otro ejemplo lo suministra el eslabón siguiente de la cadena de 
Marx, su teoría de la concentración, esto es, su tratamiento de la ten
dencia del proceso capitalista a incrementar tanto el volumen de las 
instalaciones industriales, com9 el de las unidades de intervención. La 
única explicación que ofrece, 16 si se la despoja de su fantasía, se re
duce a afirmaciones desapasionadas, tales como la de que "la batalla 
de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercan
cías", el cual "depende, ceteris paribusJ de la productividad del tra
bajo''; la de que ésta depende, a su vez, de la escala de producción, 
y la de que "los capitales mayores aniquilan a los menores".11 Esto 
es muy parecido a lo que dicen sobre el particular los libros de texto 
corrientes y no es en sí ni muy profundo ni muy admirable. Estas 
afirmaciones son particularmente defectuosas a causa de la importancia 
exclusiva que atribu)ren al volumen de los "capitales" singulares, mien
tras qu~, en la descripción de los efectos de la concentración, se per
judica mucho por su técnica, que le imposibilita tratar de un modo 
eficaz el monopolio y el oligopolio. A pesar de todo no está injustifi
cada la admiración que confiesan sentir, por esta teoría, tantos eco
nomistas ajenos a la grey~ Pues sólo predecir el advenimiento de las 
grandes empresas constituye por sí una verdadera aportación, dadas 
las condiciones de Ja época de Marx. Pero hizo más que esto. Vinculó, 
·hábilmente, la concentración al proceso de acumulación o, más bien, 
concibió la primera como un elemento del segundo, y no sólo desde 
su punto de vista fáctico, sino también desde su punto de vista lógico. 
Percibió correctamente algunas de sus consecuencias -por ejemplo, 
la de que uel yolumen creciente de las masas singulares de capital se 
convierte en la base material de una revolución ininterrumpida en el 
modo mismo de producir-· - y otras, al menos, de una manera unila
teral o desfigurada. Electrificó la atmósfera que rodeaba al fenómeno 
n1ediante todas las dínamos de la guerra de clases y la política de 
clases; sólo esto habría bastado para elevar su exposición po.r encima de 
los secos teoremas económicos que implicaba, especialmente para gen
tes sin ninguna imaginación propia. Y, lo más importante de todo, fue 
capaz de llegar, casi sin encontrar trabas a causa de la defectuosa pre
sentación de los rasgos singulares de su cuadro ni por lo que al 
profesional le parece falta de rigor en su argun1entación, a la predic
ción del desarrollo futuro de los -gigantes industriales que estaban en 
período de gestación y la situación social que habían de crear. 

5. Otros dos puntos van a completar este bosquejo: la teoría de 
Marx de la Vere[endung, o, para usar una terminología española, de la 

16 Véase Das Kapltal, tomo I, cap. XXV, sección 2". 
17 Esta conclusión, que se designa con frecuencia como la teoría de la 

expropiación, es en lv1arx la única base puramente económica de la lucha por 
la cual los capitalistas se destruyen unos a otros. 
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in miseración o empobrecimiento, y su teoría (y de Enge1s) del ciclo 
económico. En ]a primera, tanto el análisis corno la visión, fallan sin 
remedio; en la última, sin embargo, uno y otra se cuentan en su haber. 

Marx sostuvo indudablen1ente que, en el transcurso de la evolución 
capitalista, los tipos de salario real y el nivel de vida de las masas 
descenderían en los estratos mejor remunerados y dejarían de rnejo
rar en los peor remunerados, y que esto tendría lugar no por circuns
tancias accidentales o externas, sino en virtud de la misma lógica del 
proceso capitalista.18 Como predicción era, desde luego, calamítosa, 
y los marxistas de todos los tiempos se han visto en un aprieto para 
salir con bien de las pruebas claramente adversas con que se enfren
taron. En un principio, y aun hoy en algunos casos aislados, mostra
ron una notable tenacidad al tratar de salvar esta "ley07 en cuanto 
afirmación de una tendencia efectiva confirmada por las estadísticas 
de los salarios. Después se esforzaron por darle otro sentido, esto es, 
por referirla no a los tipos de salario real ni a la participación absoluta 
en la renta de la clase trabajadora, sino a la parte relativa de las rentas 
del trabajo iespecto de la renta nacional total. Aunque algunos pasajes 
de Marx permiten, en realidad, una interpretación en este sentido, 
dicha interpretación contradice claramente su pensamiento en la ma
yoría de los mismos. Además, se ganaría poco aceptando esta inter
pretación, porque las principales conclusiones de 11arx implican que 
la participación absoluta del trabajo per capita descendería o, en el 
mejor de los casos, no subiría; si Marx hubiese pensado realn1ente en 
la participación relativa no habría hecho, co11 ello, más que aumentar 
las dificultades de los marxistas, y, en definitiva, la proposición mis
ma seguiría siendo errónea. Pues la parte relativa de los sueldos y 
salarios respecto de la renta total no varía sino mqy poco de año a 
año y es notablen1ente constante a través del tiempo, sin que revele, 
ciertamente, ninguna tendencia a la baja. 

Sin embargo, parece haber otro modo de salir de esta dificultad. 
Una tendencia puede no aparecer en nuestras series estadísticas tem
porales -puede1 incluso, aparecer la tendencia opuesta como sucede 
en este caso- y a pesar de ello podóa ser inherente al sistema que 

18 Hay una primera línea de defensa que los marxistas, lo mismo que la 
mayoría de los apologistas, acostun1bran oponer a la crítica que desencadena 
toda afirmación tan tajante. Consiste en sostener que :f\.farx no dejó de ver por 
completo el otro lado de Ja medalla y que muy a menudo "reconoció" casos 
de elevación de salarios etc. --como, en realidad, no po<lía nadie dejar de 
hacer- sugiriendo con eÍlo que l\i!arx se había anticipado por completo n lo que 
cualqui~ crítico pudiera tener que dech·. Un escritor ta!1 prolijo que intercala 
en su argumentación tan ricas capas de análisis histórico se presta, natural
mente mejor a tal defensa que ninguno de los padres de la iglesia. ¿Pero de 
qué sirve "reconocer" un hecho recalcitrante si no se le permite influir sobre 
!as. conclusiones? 
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se investiga, pues podría estar inhibida por condiciones excepcionales. 
Esta es, en realidad, la línea que adoptan la mayoría de los marxistas 
modernos. Las condiciones excepcionales las han encontrado en la 
expansión colonial o, más geq.eralmente, en la apertura de países nue
vos durante el siglo XIX, que sostienen que ha dado lugar a una "tre
gua" para las víctimas de la explotación~19 En la parte siguiente ten
dremos ocasión de volver sobre esta cuestión. Entre tanto observemos 
que los hechos prestan un apoyo prima facie a este argumento que, 
lógicamente, es también irrecusable, y podría, por lo tanto, resolver la 
dificultad si esta tendencia estuviese bien fundamentada de otro modo. 

Pero la auténtica dificultad consiste en que la construcción teórica 
de Marx es poco sólida en este sector: del mismo modo que la visión, 
la base analítica es aquí defectuosa. La base de la teoría de la inmise
ración la constithye la teoría del "ejército de reserva industrial", es 
decir, del paro creado por la mecanización del proceso de produc
ción 20 y la teoría del ejército de reserva está basada, a su vez, en la 
teoría expuesta por Ricardo en el capítulo sobre el maquinismo. En 
ninguna otra parte --exceptuando, por supuesto, la teoría del valor
depende la argumentación de Marx de un modo tan completo de la 
de Ricardo, a la que no añade nada esencial.21 Hablo tan sólo, natu
ralmente, de la teoría pura del fenómeno. Marx añadió, como siempre, 
muchos toques menores, tales como la feliz generalización mediante 
la cual se hace entrar en el concepto del paro la sustitución de obre· 
ros capacitados por obreros no capacitados; también añadió una ri
queza infinita de ilustraciones y de fraseología, y, lo más importante 
de todo, puso el cuadro impresionante, el amplio fondo de su concep
ción del proceso social. 

Ricardo había estado inclinado, en un principio, a compartir la 
opinión, muy común en todos los tiempos, de que la introducción de 
las máquinas en el proceso de producción difícilmente podría dejar 
de beneficiar a las masas. Cuando entró en dudas acerca de esta opi
nión o, en todo caso, de su validez general, revisó su posición con 
su franqueza característica. De un modo no menos característico des-

19 Esta idea fue sugerida por el n1ismo Marx, aunque ha sido desarrollada 
por los neomandstas. 

2 º Est~ especie de paro hay que distinguirla, desde luego, de las demás. 
~farx estudia, en particular, la especie que debe su existencia a las variaciones 
cíciclas en la actividad económica. Como las dos especies son independientes 
Y como Marx, en su argumentación, se apoya con frecuencia en la segunda 
especie más bien que en la primera, surgen dificultades de interpretación que 
no todos los cólicos parecen haber comprobado bien. 

2 i. Esto debe ser obvio para cualquier crítico no sólo por un estudio de las 
s:des materiae, en Das Kapita!. tomo 1, cap. XV, secciones 3~. 4\l, 5¡1. y espe
cialmente 6• (donde Marx trata de Ja teoría de la compensación que se cita 
más adelante)" sino también de los capítulos XXIV y XXV, eÓ. los que se 
repiten y elaboran los mismos puntos en un cuadro, en parte, diferente. 
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anduvo el camino y, utilizando su método habitual de "imaginar casos 
forzados", presentó un ejempló numérico, conocido por todos los eco
nomistas, para demostrar que las cosas podrían haber sucedido tam
bién de otro modo. El no trató de negar, por una parte, que solamen
te estaba demostrando una posibilidad -aunque no inverosímil-, ni 
que, por otra parte, la mecanización daría lugar, al final, a un bene
ficio neto para el obrero, por medio de sus efectos ulteriores sobre la 
renta, los precios, etc. 

El ejemplo de Ricardo es correcto dentro de su esfera. 22 Los mé
todos en cierto modo más refinados de hoy confirman sus resultados 
en la medida en que admitan tanto la posibilidad que pretendía de
mostrar, como también la contraria; van más allá aún al definir las 
condiciones formales que determinan que sea una u otra consecuencia 
la que se produzca. ~to es_, por supuesto, lo único que puede hacer la 
teoría pura. Para predecir el resultadq efectivo son necesarios más 
datos. Pero para nuestro propósito el ejemplo de Ricardo presenta otro 
rasgo interesante. El considera una empresa que posee un capital de 
una cuantía dada y que emplea a un número dado de obreros, la cual 
decide adelantar u.n paso en la mecanización. En consecuencia, dedica 
un grupo de estos obreros a la labor de construir una máquina que, 
cuando esté instalada, permitirá a la empresa presci'ndir de parte de 
ese grupo. Los beneficios pueden ser a la larga los mismos (después 
de los ajustes de la competencia, que eliminarán todo superbeneficio 
temporal), pero la renta brota se habrá destruido exactamente en la 
cuantía de los salarios que se pagaban antes a los obreros que ahora 
se han "liberado". La idea de Marx de la sustitución del capital va
riable (de salarios) por el capital constante es casi la réplica exacta 
a esta forma de plantearlo. El subrayado de Ricardo al exceso de po
blación resultante tiene igualmente su paralelo exacto en el subrayado 
de Marx a la población excedente, cuya expresión usa alternándola con 
la de "ejército de reserva industrial". La teoría de Ricardo la ha 
tragado, en realidad, Marx con anzuelo, cuerda y plomada. 

Pero lo que puede resistir la prueba, mientras nos movemos den
tro del objetivo limitado que Ricardo tenía a la vista, se hace total
mente inadecuado --de hecho la fuente de otro non sequitur, no 
salvado esta vez por una visión acertada de los resultados últimos~ en 
cuanto consideramos la superestructura que Marx construyó sobre ese 
endeble cimiento, pues se aferró; con una energía que tiene en sí algo 
de desesperada, a la conclusión condicionalmente pesimista de su 
maestro, como si el "caso forzado" de este último fuese el único po-

22 O puede hacerse correcto sin hacerle perder su significado. Hay unos 
pocos puntos dudosos en la argumentación de Ricardo, que se deben, proba· 
blemente, a una lamentable técnica que a tantos economistas les gustarla 
~rpetuar. 
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19 Esta idea fue sugerida por el n1ismo Marx, aunque ha sido desarrollada 
por los neomandstas. 

2 º Est~ especie de paro hay que distinguirla, desde luego, de las demás. 
~farx estudia, en particular, la especie que debe su existencia a las variaciones 
cíciclas en la actividad económica. Como las dos especies son independientes 
Y como Marx, en su argumentación, se apoya con frecuencia en la segunda 
especie más bien que en la primera, surgen dificultades de interpretación que 
no todos los cólicos parecen haber comprobado bien. 

2 i. Esto debe ser obvio para cualquier crítico no sólo por un estudio de las 
s:des materiae, en Das Kapita!. tomo 1, cap. XV, secciones 3~. 4\l, 5¡1. y espe
cialmente 6• (donde Marx trata de Ja teoría de la compensación que se cita 
más adelante)" sino también de los capítulos XXIV y XXV, eÓ. los que se 
repiten y elaboran los mismos puntos en un cuadro, en parte, diferente. 
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sible, y combatió, con energía aún más desesperada, a los autores que 
habían desarrollado las consecuencias de la insinuación de Ricardo so
bre las coinpensaciones que la edad de la máquina podía ofrecer a 
los obreros, incluso donde el ,efecto inmediato de la introducción de 
la maquinaria significó un pefjuicio (la teoría de la c()mpensación, la 
aversión favorita de todos los marxistas) • 

Marx tenía toda la razón para adoptar esta posición, ya que 1e 
era m~y necesaria una base firme para su teoría del ejército de re· 
serva, la cual tenía que servir para dos finalidades de importancia fun
damental, aparte de otras menos importantes. En -primer lugar, heinos 
vis~o que Matx, con su aversión a hacer uso de la teoría c}.e la pobla
ción de Malthus, despojó a su teoría de la explotación de lo que antes 
he calificado de un puntal esencial. Este puntal fue sustituido por el 
ejército de reserva, siempre existente, porque siempre está renován
dose.23 En segundo lugar, la concepción particularmente estrecha del 
proceso de mecanización que Marx adoptó era esencial para motivar 
las frases resonantes del capítulo XXXII del tomo I de Das Kapita/, 
que en cierto sentido son la coronación final no sólo de ese tomo, sino 
de toda la obra de Marx. Voy a citarlas completas -más completas de 
lo que requiere el punto que se discute....-, a fin de presentar a mis 
lectores una visión de Marx en una actitud que explica igualmente 
bien el entusi;;ismo de unos y el desdén de otros. Y ya- sea o no esta 
mescolanza de cósas el coraZón mismo de la verdad profética, helas 
aquí: 

"Mano a map.o con esta centralización o esta expropiación de mu
chos capitalistas por pocos se desarrolla . . . el enredo de todas las 
naciones en la red del mercado mundial y con esto el Carácter inter
nacional del régimen capitalista. Junto al número coristantemente de
creciente de Jos magnates del capital, que usurpan y monopolizan 
todas las ventajas de este proceso de transformación, crece la masa 
de miseria, de esclavitud, de degradación, de explotación; pero con 
esto crece también el levantamiento de la clase obrera,, una clase que 
aumenta incesantemente en número y que es disciplinada, unida y 
º!'_!laniza~a ?ºr el mismo m7"anismo ~el propio proceso de produc
c1on cap1tal1sta. El monopolio del capital se convierte en el grillete 
que aprisiona el modo de producción que ha nacido y florecido con él 
y bajo él. La centralización de los medios de producción y la sociali-

~ 23 - Es, por s~~uesto~ necesario subrayar la noción de la creación incesante. 
Sen~ totalmente .1n1usto. par~ las palabras de Marx, asl como también p~ra eJ 
se11t1do de ~as. mtsm!'ls, tmagmar, ~ C?mo han p.echo algu_nos críticos, qUf? él afir
mo que Ja, ·1J;ltroducc16n d~l maqutntsmo Janzo del trabajo a personas que queda
ron parada~ para siempre. FJ no negó la p0$ibilidad de 1a absorción de los 
parados y yerra el blanco la crítica que se basa en la demostración de que 
todo paro que se crea es siempre absorbido por completo. 
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zación del trabajo alcanzan al fin un punto en que se hacen incon1pa
tibles con su envoltura capitalista. Esta envoltura estalla. Suena el do
blar a muerto por la propiedad privada capitalista. Los expropiadores 
son expropiados." 

6. La aportación de Marx en el campo de los ciclos econónli
cos es sumamente difícil de apreciar. La parte realn1ente valiosa de 
la misma consiste en unas docenas de observaciones y comentarios, la 
mayoría ocasionales, que están esparcidos por ct:tsi todos sus escritos. 
incluyendo muchas de sus cartas. Los intentos de reconstruir, par
tiendo de estos 1ne1nbra disjecta, un cuerpo que no aparece en nin
guna parte hecho carne y que tal vez no existió siquiera en la n1ente 
de Marx, a no ser en una forma embrionaria, pueden fáciln1ente pro
ducir resultados diferentes en las distintas manos y ser viciados por 
una tendencia compr:ensible en los admiradores de Marx de in1putarle, 
por medio de una interpretación adecuada, prácticamente todos los re
sultados de ulteriores investigaciones que los n1ismos admiradores 
aceptan. 

La masa común de amigos y enemigos de Marx no ha vislun1brado 
nunca ni vislumbra ahora la clase de cometido con que se enfrenta 
el comentador a causa de la naturaleza de la contribución caleidoscó
pica de Marx en esta materia. Al ver que Marx se expresaba con 
tanta frecuencia acerca de ella y que su importancia para su tema 
fundamental era evidentemente grande, unos y otros aceptaron con10 
seguro que tenía que haber una teoría del ciclo de Marx sencilla y 
tajante y que debía ser posible deducirla de los elementos restantes de 
su lógica del proceso capitalista, del mismo modo que la teoría de la 
explotación, por ejemplo, puede ser deducida de la teoría del trabajo. 
En consecuencia, se pusieron a buscar tal teoría y es fácil adivinar 
qué fue lo que les sucedió. 

Por una parte, Marx exalta indudablemente -aunque con una 
motivación no del todo adecuada- el enorme poder del capitalisn10 
para desarrollar la capacidad de producción de la sociedad. Por otra 
parte, destaca incesantemente la creciente miseria de las n1asas. ¿No 
es la cosa más natural del mundo concluir que las crisis o depresio
nes se deben al hecho de que las masas explotadas no pueden co1n
prar todo ]o que este aparato de producción constantemente en au
mento crea o está en situación de crear y que, por esta y otras razo
nes, que no necesitamos repetir, el tipo de beneficio baja hasta un 
nivel de bancarrota? Así, pues, parecemos efectivamente arribar. se
gún el elemento que queramos realizar. a las costas de una teoría del 
infraconsu.mo o a las de una teoría de la superproducción del tipo 
más vulgar. 
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La explicación de Marx ha sido clasificada, en efecto, entre las 
teorías de las crisis fundadas en el infraconsumo.2

.i Hay dos circuns
tancias que pueden invocarse en apoyo de esta clasificación. En pri
mer lugar, por lo que se refiere a la teoría de la plus valía y también 
a otras cuestiones es obvia l~ afínidad de las teorías de Marx con 
las de Sismondi y Rodbertus. Y estos ho_mbres defendieron el punto 
de Vista del infraconsumo. No era, pues; descaminado inferir que Marx 
podía haberlo defendido igualmente. En segundo lugar, algunos pasa
jes de las obras de Marx, especialmente la breve afirmación sobre las 
crisis contenida en el Manifiesto Co1nunista, se prestan indudablemen
te a esta interpretación, si bien las expresiones en Enge!s se prestan 
mucho mejor. 25 Pero esto no tiene ninguna importancia, puesto que 
Marx, mostrando un sentido excelente, las repudió de un modo 
expreso.2ª 

La realidad es que no tenía ninguna teoría sencilla del ciclo eco
nómico. Y no puede deducirse lógicamente ninguna sigui~ndo sus ule
yes" de la evolución capitalista. Aun cuando aceptemos su explica
ción del origen de la plus valía y convengamos en admitir que la 
acumulación, la mecanización (aumento relativo del capital constan
te) y la superpoblación profundizan inexorablemente la miseria de las 
masas y se enlazan en una cadena lógica que tern1ina en la catás
trofe del sistema capitaJista, incluso entonces nos falta un factor que 
confiera al proceso las fluctuaciones cíclicas, con carácter de necesi-

24 Aunque esta interpretación se ha puesto de moda mencionaré so]amente 
dos autores, uno de los cuales es responsable de una versión modificada de la 
misma, mientras que el otro puede dar fe de su persistencia: Tugan-Baranowsky 
Teoretische Gruttdlagen des Marxismus, 1905~ que condenó por esta razón l~ 
teoría de las crisis de Marx~ y M. Dobb~ Political Economy and Capitalism 
1937. que muestra más simpatía por eIIa. ' 

';?.J Donde mejor se expone la opinión de Engels sobre esta cuestión en 
cierto modo un lugar común. es en su libro polémico titulado Herrn E:igen 
Diihrlngs Umnwiilz.ung der JVissenschaft, 1878, cuyo pasaje en cuestión ha 
llegado a ser uno de los pasajes de la literatura socialista citados con mayor 
frecuencia. En él hace Engels una exposición muy gráfica de la morfología 
de las crisis, que, sin duda, es bastante buena para las conferencias populares; 
pero también opina, en el lugar en que había de buscarse una explicación. que 
"la expansión del mercado no puede marchar al misn10 paso que la expan
sión de Ja producción". También se refiere, en sentido aprobatorio, a la opinión 
de Fourier, transmitida por la frase autoexplicatoria crises pléthoriques. No 
puede negarse, sin embargo, que Marx escribió una parte del capítulo X de ese 
Jibro y con1parte Ja responsabilidad de todo él. 

Observo que los pocos comentarios sobre Engels que están contenidos en 
este bosquejo son de índo]e detractora. Esto es -lamentable y no se debe a nin
guna intención de empequeñecer Jos inéritos de este hombre eminente. Creo, sin 
embargo, que debe admitirse con franqueza que, intelectualmente y en especial 
como teórico estuvo muy por debajo de Marx. Ni siquiera poden1os estar segu~ 
ros de que comprendiera siempre el pensamiento de aquél. Sus interpretaciones 
tienen que ser utilizadas, por consiguiente, con cuidado. 

2
G Das Kapital, tomo II~ cap. XX, sección 4". Véase, no obstante, también 

Tlteorlen iiber den Mehrwert, tomo JI, cap. III. 

CAPÍTULO nr. MARX, EL ECONOMISTA 69 

dad, y explique la alternación in1nane11te de las prosperidades y las 
depresiones. 21 Indudablemente, tenemos siempre a la mano bastantes 
accidentes e incidentes a los que asirnos para compensar los defectos 
de la explicación fundamental. Hay errores de cálculo, previsiones equi
vocadas y otros errores, olas de optimismo y de pesimismo, excesos es
peculativos y reacciones a los excesos especulativos, y hay una fuente 
inagotable de "factores exterrtos". Del mismo modo que el proceso me
cánico de acumulación de Marx marcha a un ritmo uniforme -y no hay 
nada que muestre por qué no deba ser así en principio------, el proceso 
que él describe también podría marchar a ritmos uniformes; allí hasta 
donde entra en consideración su lógica esta evolución es esencialmen
te independiente de las prosperidades y de las depresiones. 

Por supuesto esto no es necesariamente un desacierto. Muchos otros 
teóricos han sosten~do y sostienen simplemente que las crisis tienen 
lugar siempre que se produce un desarreglo de suficiente importancia. 
Tampoco era para Marx una tara absoluta, puesto que le liberó por 
una vez de la servidumbre de su sistema y lo dejó en libertad de mi
rar los hechos siñ tener que violentarlos. Marx tiene, en efecto, en 
cuenta una gran variedad de elementos más o menos relevantes. Por 
ejemplo, utiliza, en cierto modo superficialmente, la intervención del 
dinero en las transacciones de mercancías -y nada más-, a fin de 
refutar Ja afirmación de Say acerca de Ja imposibilidad de un atasco 
general; o bien la soltura de los mercados de dinero para explicar los 
desproporcionados desarrollos en las ramas caracterizadas por la gran 
inversión en bienes duraderos de capital; o bien los estímulos especia
les, como Ja apertura de mercados o el surgimiento de nuevas nece
sidades sociales para motivar repentinas aceleraciones en la "acumu
lación,,. Trata, de un modo no muy afortunado, de convertir el 
crecimiento de la población en un factor que facilita las fluctuaciones:!" 
Observa, aunque en realidad no explica, que la escala de la produc
ción se expande "a saltos y brincos,., que son "el preludio de su con
tracción igualmente súbita". Dice con habilidad que "la superficialidad 
de Ja economía política se muestra en el hecho de que considera la 
expansión y la contracción del crédito, que es un simple síntoma de 

27 Al profanO' le parece tan obvio Jo contrario que nos sería fácil justi· 
ficar esta afirmación, aun cuando dispusiéramos d6 todo el espacio del mundo. 
La mejor manera de que el lector se convenza de la verdad de nuestra con
cepción consiste en estudiar Ja argumentación de Ricardo sobre el maquinisnio. 
El proceso que describe podría ocasionar cualquier volumen de paro y, a pesar 
de ello, continuar indefinidamente sin causar otro derrumbamiento que el 
derrumbamiento final del sistema mismo. Marx habría estado de acuerdo 
con esto. 

2s En esto tampoco está solo. Sin embargo, es justo esperar de él que 
hubiera terminado por reconocer la debilidad de su hipótesis, y es conveniente 
observar que sus observaciones sobre esta materia figuran en el tomo III y no 
se puede tener seguridad de que expresasen su opinión definitiva. 
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teoría de las crisis de Marx~ y M. Dobb~ Political Economy and Capitalism 
1937. que muestra más simpatía por eIIa. ' 
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2
G Das Kapital, tomo II~ cap. XX, sección 4". Véase, no obstante, también 

Tlteorlen iiber den Mehrwert, tomo JI, cap. III. 
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los can1bios periódicos en el ciclo industrial, con10 causa de los mis
mos". :w Y el capítulo de incidentes y accidentes Jo son1ete, por su
puesto, a una pesada contribución. 

Todo esto está conforn1e c9n el sentido común y es esenciulmente 
correcto. Prácticamente enconfran1os aquí todos los elen1entos que se 
encuentran sien1pre en todo anál ísis serio de los ciclos econónlicos y 
en conjunto hay n1uy pocos errores. Adeniás, no hay que olvidar que 
la mera percepción de la existencia de los n1ovin1ientos cíclicos fue 
una gran aportación para aquella ~poca. Muchos econon1istas ante
riores a él tuvieron un presentimiento de ellos. Sin embargo, en lo 
fundamental enfocaron su atención sobre los derrun1ban1ientos espec
taculares que habían de denon1inarse "crisis". Y estas cns1s no ]as 
vieron a su verdadera luz. es decir. a la luz del proceso cíclico del 
que son simples incidentes. Las consideraron, sin n1irar detrás o de
bajo de ellas. como desgracias aisladas que sucedían a consecuencia 
de erro.res. excesos. conductas equivocadas o bien a consecuencia del 
funcionamiento defectuoso del mecanismo del crédito. Marx fue, en 
mi opinión. el prin1er economista que se elevó por encima de esta 
tradición y que se anticipó -prescindiendo del complen1ento estadís
tico- a Ja obra de Clément Juglar. Aunque no ofreció, como hemos 
visto, una explicación adecuada del ciclo económico, el fenómeno apa
reció con claridad ante sus ojos y comprendió mucho de su meca
nismo. Tan1bién. con10 Juglar, habló sin titubeos de un ciclo decena! 
ªinterrumpido por fluctuaciones menores".30 Estaba intrigado por Ja 
cuestión de cuál podría ser la causa de esa periodicidad y consideró 
la idea de que podía tener algo que ver con Ja vida de la maquinaria 
de Ja industria del algodón. Y hay otros muchos indicios de su pre
ocupación por el problema de los ciclos económicos como problema 
distinto de las crisis. Esto es suficiente para asignarle un rango ele
vado entre los padres de la moderna investigación del ciclo. 

~!.> Das Kapita/, tomo 1, cap. XXV, sección 34 • Inmediatamente después de 
~e pasaje da un paso en una dirección que es también muy familiar al estu
dioso de las teorías modernas de Jos ciclos económicos: "Los efectos a su vez 
se convierten en causas, y los accidentes cambiantes de todo el p;oceso qu; 
reproducen sien1pre sus propias t.:ondiciones (las itálicas son rrúas) adopt~n Ja 
forma de periodicidad." ' 

:w Engcls fue más allá de esto. Algunas de sus notas al tomo tercero de 
Marx revelan que él sospechaba también la existencia de una oscilación de dura
ción más larga. Aunque se inclinaba a interpretar la debilidad relativa de las 
prosperidades y la intensidad relativa de las depresiones del séptimo y octavo 
decenio del siglo pasado más bien como un cambio estructural que como e] 
~fecto de la fase de depre~ión de una onda de más larga duración (exactamente 
igual que muchos economistas rnodernos respecto de las evoluciones de la pos
guerra y especialmente del último decenio), en esto puede verse en cierto 
modo una anticipación a Ja obra de Kondratieff sobre los movimientos de larga 
duración. 
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Otro aspecto hay que mencionar. Marx utilizó casi siempre la ex
presión crisis en su s~ntído habitual, hablando como los demás de la 
crisis de 1825 o de la Ge 184 7. Pero la usó tan1bién en un sentido dife
rente. Creyendo que la evolución capitalista rompería algún día el arnHl
zón institucional de la s·ociedad capitalista pensó que antes de que ocu
rriese el derrumbamiento efectivo el capitalismo comenzaría a funcionar 
con crecientes fricciones y a mostrar los síntomas de enfermedad mor
tal. A esta etapa, que la vislumbraba, por supuesto, como un período 
histórico más o menos prolongado, le aplicó la misma expresión. Y 
mostró una tendencia a relacionar aquellas crisis recurrentes con esta 
crisis única del orden capitalista. Incluso sugiere que las primeras pue
den considerarse en cierto sentido como preludios del derrumbamiento 
final. Como a muchos lectores podría parecer esto una clave para la 
teoría de ]as crisis de Marx en el sentido ordinario, es necesario indi
car que Jos factores que, según Marx, habrán de causar el derrumba
miento final no pueden causar las depresiones recurrentes sin una 
buena dosis de hipótesis adicionales :Jl y que esta clave no nos Heva 
más allá de la trivial afirmación de que la uexpropiación de los ex
propiadores" puede ser más fácil en un período de depresión que en 
un período de prosperidad. 

7. Finalmente, la idea de que la evolución capitalista hará saltar 
las instituciones de la sociedad capitalista o dejar paso a otras (Zu
sammenbruchstheorie o teoria del derrumbamiento inevitable) sumi
nistra un últh;no ejemplo de la combinación de un non sequitur con 
una visión profunda que ayuda a Marx a salvar su conclusión. Es
tando basada, como está, la "deducción dialécticaH de Marx en el 
aumento de la miseria y de la opresión que aguijoneará a las masas 
a Ja subversión, queda invalidada por el non sequitur que vicia el 
razonamiento, que debía demostrar el inevitable aumento de Ja mise
ria. Además, hace .ya tiempo que marxistas, que en lo demás son 
ortodoxos, han comenzado a poner en duda la validez de la afirma
ción de que la concentración del dominio industrial es necesariamente 
incompatible con el sistema funcional del capitalismo. El primero de 
ellos en proclamar esta duda mediante un razonamiento bien funda
mentado fue Rudolf Hilferding," uno de los dirigentes del importante 

3J. Para convencerse de esto sólo necesita el ]e<::tor echar otra ojeada a Ja 
cita de la pág. 66. En realidad, aunqu~ ~f!lTX. juega tan a menudo c_on est,a 
idea, evita entregarse a. dla, lo cual es s1gn1f!cah.'-:o• porque no era propio de el 
dejar pasar la oportunidad para una generahzac1on. 

a2 Das Flnanzkapital, 1910. Por supuesto ya habían surgido antes con fre
cuencia dudas basadas en una serie de circunstancias secundarias. que se man· 
tenían para d~mostrar que lVfarx 3.tribuyó demasiada.~mport!lncia a las tenden· 
cias que él creyó haber comprobado y que ~a evoluc1on social era U!I pr!'.?gre.so 
mucho más complejo y mucho me!1os c?ns1stente de lo que ~farx 1m_:i~1~aba. 
Basta con mencionar a E. Bernste1n (vease cap. XXVI). Pero el análisis de 
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grupo de los neo-marxistas, quien, efectivamente, se inclinó hacia la 
tesis opuesta a saber: que el capitalismo podría ga11:ar en estabilidad 
por medio de la concentración.33 Dejo para Ja parte siguiente lo que 
tengo que decir sobre esta cu~stión, pero quiero decir aquí que me 
parece que Hilferding ha ido demasiado lejos, aunque, como vere
mos, la creencia, actualmente generalizada en los Estados Unidos de 
que la gran empresa "se convierte en un· grillete que aprisiona el modo 
de pr~ucción", carece de fundamentos, y aunque la conclusión de 
Marx no se deriva de sus premisas. 

Sin embargo, aun cuando los datos de hecho y Jos razonamientos 
de Marx fuesen todavía más defectuosos de lo que son, sus conclu
siones podrían, no obstante, ser verdaderas, por cuanto que él afirma, 
simplemente, que la evolución capitalista destruirá las bases de la so
ciedad capitalista. Yo creo que es así. No creo exagerar si llamo 
profunda a una visión en la que ya en 1847 se reveló esta verdad 
fuera de toda duda. Ahora es un lugar común. El primero en con
vertirla en lugar común fue Gustav Schomoller. Su Excelencia el Pro
fesor Von Schomoller, Consejero Privado de Prusia y miembro de la 
Cámara de los Pares prusiana, no tenía mucho de revolucionario ni 
era muy dado a gesticulaciones demagógicas. Pero él afirmó, tranquila
mente, 1~ mis~a verdad. El por qué y el cómo de ello los dejó, igual
mente, sm decir. 

No es apenas necesario resumir de un modo detallado. Nuestro 
bosquejo, aunque imperfecto, debe bastar para establecer: primero, 
que nadie que se interese algo por el análisis puramente económico 
puede hablar de éxito absoluto de Marx en el dominio económico; se
guro de que nadie que se interese algo por las construcciones. atrevidas 
puede hablar de fracaso absoluto. 

En el tribunal que juzga la técnica teórica el veredicto tiene que 
ser adverso a Marx. La adhesión a un aparato analítico que ha sido 
siempre inadecuado y que en los propios días de Marx se anticuaba 
rápidamente; una larga lista de conclusiones que no están bien dedu
cidas o son manifiestamente erróneas; errores que si se comgieran 
cambiarían las conclusiones esenciales, a veces, en sus contrarias; to-

Hilferding no alega circunstancias atenuantes sino oue combate esta conclu
sión por principio y colocándose en el propi~ terrenO de Marx. 

33 Esta afirmación ha sido_ frecuentemente confundida (incluso por su au
tor) con Ja de que las fluctuac1ones eeonómicas tienden a hacerse más débiles 
a medida que el tiempo transc~e. Esto puede ser o no así (1929-32 no lo 
refuta); pero una. mayor estabihdad del sistema capitalista, es decir, un com
port~mtento en cierto modo menos temperamental de las series de precios y 
c_antidades de n!-lestro tiempo no significa necesariamente una mayor estabí· 
hdad, en ~1 sentido de una m~yor capacidad üeI orden capitaliSta, para resistir 
ataq~es, nt es tampc_;co necesanamente implicada por ella. Ambos criterios están 
relacionados entre s1, pero no son la misma cosa. 
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dos estos cargos pueden hacerse, con razón, contra Marx en cuanto 
técnico teórico. 

Sin embargo, incluso en ese tribunal será necesaria la atenua
ción del veredicto por dos razones: 

En primer lugar, aunque Marx se equivocaba a menudo -a ve
ces de una manera inverosímil- sus críticos estaban lejos de tener 
siempre razón. Como entre ellos había excelentes economistas este 
hecho debe registrarse en su haber, especialmente porque Marx no 
podía enfrentarse con la mayoría de ellos. 

En segundo lugar, deberían registrarse igualmente en el haber de 
Marx sus contribuciones, tanto críticas como positivas, ;;t. muchos pro
blemas singulares. En un bosquejo como éste no es posible enumerar
los y menos aun hacerles justicia. No obstante, hemos echado una 
ojeada a algunas d~ ellas al exponer su modo de tratar el ciclo eco
nómico. También he mencionado algunas- que han mejorado nuestra 
teoría de la estructura del capital físico. Los esquemas que él desarro
lla en este campo, aunque no son irreprochables, han vuelto a de
mostrar su utilidad en obras recieu.tes, que en algunas partes parecen 
completamente marxistas. 

Pero un tribunal de apelación -aun cuando estuviera también li
mitado a las cuestiones teóricas -podría sentirse inclinado a revocar 
por completo este veredicto. Pues hay una aportación de verdadera 
importancia que registrar frente a las faltas teóricas de Marx. A través 
de todo lo que hay de defectuoso, incluso de anticientífico en su aná
lisis, fluye una idea fundamental que no es ni una cosa ni otra: la 
concepción de una teoría, no simplemente de un número indefinido 
de situaciones singulares dispersas ni de la lógica de las cantidades 
económicas en general, sino de la concatenación efectiva de estas 
situaciones o de la evolución económica tal como se desarrolla por 
su propio impulso, a través del tiempo histórico, produciendo a cada 
instante aquella situación que por sí misma ha de determinar la si
guiente. Así, i:;l autor de tantas concepciones falsas fue también el 
primero en vislumbrar lo que aún en la actualidad sigue siendo la 
teoría econt?mica del futuro, para la cual estamos acumulando, lenta 
y laboriosamente, piedra y mortero, hechos estadísticos y ecuaciones 
funcionales. 

Y no solamente concibió esta idea, sino que trató de llevarla a 
la práctica. Todos los defectos que desfiguran su obra deben ser juz
gados de otra manera, a causa de la gran finalidad a que intenta servir 
su argumentación, aun cuando no sean, como en algunos casos, com
pletamente redimidos por ella. Pero Marx ha logrado efectivamente 
una cosa de importancia fundamental para la metodología de la eco
nomía. Los economistas siempre han utilizado ó bien el trabajo 
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histórico econón1ico realizado por ellos mismos o bien el trabajo his
tórico de los den1ás. Pero los hechos de la historia económica se 
relegaban a un compartimento separado. Si entraban en la teoría era, 
sin1plen1ente, desempeñando e~ papel de ilustraciones o posiblemente 
el de verificación de las conclllsiones. Se mezclaban con ella sólo me
cánican1ente. Ahora bien: la mezcla de M_arx es una inezcla química, 
es decir. que él introdujo los datos históricos en el mismo razonamien
to del que deriva sus conclusiones. Fue el primer economista de rango 
superior que vio y enseñó, sistemáticamente, cómo Ja teoría económica 
puede convertirse en análisis histórico y cómo la narración histórica 
puede convertirse en histoire raisonnée. 34 El problema análogo eón 
relación n la estadística no intentó resolverlo. Pero, en cierto sentido, 
está implícito en el otro. Esto también responde a la cuestión de en 
qué n1edida Ja teoría económica de Marx, de la manera como se 
expuso al final del capítulo anterior, consiguió apuntalar su andamiaje 
sociológico. En esto no tuvo éxito; pero al fracasar no sólo señaló una 
meta, sino que fundó, también, un método. 

::i Si sus discípulos devotos hubiesen pretendido por ello que él había se
ñalado el objetivo de la escuela histórica de Ja economía esta pretensión no 
habría podido ser fácilmente rechazada, aunque la obra de la escuela de Sch· 
moller fue. ciertamente. independiente por completo de la sugerencia de 1\·larx. 
Pero sí seguían pretendiendo que Marx y sólo él sabía cón10 se racionaliza la 
Historia. mientras que los hombres de Ja escuela histórica sólo sabían cómo 
se describen los hechos sin penetrar en su significado, entonces echarían a per
der las cosas. Pues aquellos hombres sabían. en efecto, cómo se analizaba, y en 
su haber hay que registrar que sus generalizaciones eran menos arrebatadas 
y sus narraciones menos arbitrarias que las de l\.1arx. 

4 
MARX, EL MAESTRO 

Los componentes principales de la construcción de Marx están 
ahora ante nosotros. ¿Cuál es el valor de la imponente síntesis en 
su conjunto? La pregunta no es ociosa. Si hay algún caso en que 
el todo es más que la suma de las partes es, precisamente, éste. Por 
lo demás la síntesis. puede haber estropeado tanto el trigo o aprove
chado tanto las granzas (en casi todos los lugares se dan ambas cosas) 
que el todo puede ser más verdadero o más falso que cualquier parte 
tomada por sí. Finalmente, ahí está el n1ensaje que procede del todo 
únicamente. De este último, sin embargo, no se hablará más. Cada 
uno de nosotros debe resolver por sí mismo lo que significa para él. 

Nuestra época se rebela contra la inexorable necesidad de la es
pecialización y clama por una síntesis, en las ciencias sociales con 
mayor estrépito que en ninguna parte, ya que en ellas pesa tanto el 
elemento no profesional.1 Pero el sistema de Marx ilustra bien el he
cho de que, si bien la síntesis puede significar una nueva luz, también 
significa nuevos grilletes. 

Hemos visto cómo, en el razonamiento de Marx, la sociología y 
la economía penetran la una en la otra. En la intención y, en cierto 
grado, también en la práctica efectiva, son una sola cosa. Todos Jos 
conceptos o proposiciones de importancia son, por tanto, económicos 
y sociológicos al mismo tiempo y muestran el mismo significado en 
ambas caras, si es que todavía podemos hablar de caras del razona
miento desde nuestro punto de vista. Así, la categoría económica "tra
bajo" y la clase social "proletariado", al menos en principio, resultan 
congruentes y en realidad idénticas. O bien la distribución funcional 
de los economistas --es decir, la explicación del modo como nace la 
renta en cuanto rendimiento de los servicios productivos, independien-

1 El elemento no profesional está representado con especial vigor entre 
los admiradores de :C-.farx que van más allá de ]a actitud del típico econon1ista 
marxista y siguen aceptando como dinero contante todo lo que escribió :C-.farx. 
Todo esto es muy significativo. En todos los grupos nacionales de marxistas 
hay, por lo menos, tres legos por cada economista capacitado, e incluso este 
economista no es, por lo general, marxista más que en el sentido restringido 
definido en la introducción a esta parte: rinde culto a la reliquia, pero le vuelve 
la espalda en cuanto realiza su investigación. 
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temente de la clase social a que pueda pertenecer cualquier perceptor 
de tal remuneración-, entra en el sistema de Marx sólo en la forma de 
distribución entre las clases sociales y adquiere así un contenido con
ceptual diferente. O bien el capital en el siste1na de Marx es sola
mente capital si está en las nianos de una clase capitalista determi
nada. Los mismos bienes, si están en manos de los obreros, no son 
capital. 

No puede haber ninguna duda acerca del aumento de vitalidad que 
recibe con eHo el análisis. Los conceptos fantasmales de la teoría eco~ 
nómica comienzan a alentar. El teorema exangüe desciende en agmen, 
pulvere1n et clan1ore1n; sin perder su cualidad lógica, deja de ser una 
simple proposición sobre las propiedades lógicas de un sistema de abs
tracciones para convertirse en la pincelada que pinta el embrollo caó
tico de la vida social. Tal análisis no sólo aporta un significado más 
caudaloso que el que describe todo análisis económico, sino que abar
ca un campo mucho más an1plio, esto es, introduce en su cuadro toda 
especie de acciones de clase, ya se adapte o no esta acción de clase 
a las reglas ordinarias de comportamiento económico. Las guerras, las 
revoluciones, la legislación de todos los tipos, los cambios en la estruc
tura de los gobiernos; en suma, todas las cosas que la teoría econó
mica no marxista trata simplemente como perturbaciones externas en
cuentran su Jugar, juntamente, por ejen1plo, a la inversión en 
maquinaria o los contratos de trabajo, todo lo cual es abarcado por 
un único esquema explicativo. 

Al mismo tiempo este procedinúento tiene sus defectos. Los sis
temas conceptuales que están sujetos a un yugo de esta especie pueden 
perder fácilmente en eficiencia todo lo que ganan en vivacidad. La 
pareja de conceptos obrero-proletario puede servir como eje1nplo ex
presivo, si bien algo trivial. En la teoría econón1ica no marxista toda 
remuneraci6n por servicios personales participa de la naturaleza del 
salario, ya se trate de abogados de primera categoría, de estrellas de 
cine, de gestores de una compañía o de barrenderos de calles. Como 
desde el punto de vista del fenómeno económico que implican todas 
estas remuneraciones tienen mucho de común, esta generalización no 
es fútil ni estéril. Por el contrario, puede arrojar luz incluso sobre el 
aspecto sociológico del problema. Pero mediante la ecuación trabajo~ 
proletariado lo oscurecemos; en realidad, lo desterramos de nuestro 
cuadro. De un modo similar un teorema económico valioso puede im~ 
pregnarse de errores a causa de sus metamorfosis sociológicas, en lu
gar de proporcionar más rico significado, y viceversa. Así, pues. la 
síntesis, en general, y la síntesis en la dirección de Marx, en particular, 
pueden fácilmente desembocar tanto en peor economía como en peor 
sociología. 

CAPÍTULO IV. MARX, EL MAESTRO 77 

La síntesis en general, esto es, la coordinación de métodos y re
sultados obtenidos siguiendo diferentes vías de acceso, es una cosa 
difícil que pocos son competentes para realizar. En consecuencia, de 
ordinario no se realiza en absoluto, y de los estudiantes a quienes sólo 
se enseña a ver árboles singulares oímos un clamor de impaciencia 
por el bosque. Sin embargo, no logran ver que la dificultad es en 
parte un embarras de richesse y que el bosque sintético puede tener 
un raro parecido a un campo de concentración intelectual. 

La síntesis en la direcci6n de Marx, esto es, la coordinación del 
análisis económico y el sociológico con vistas a· orientar todos los 
elementos hacia un único objetivo es especialmente apta, por supues
to, para perder de vista este aspecto concentrativo. Este objetivo -la 
histoire raísonnée de la sociedad capitalista- es bastante amplio, pero 
la construcción analítica no lo es. En realidad, hay un gran enlace 
de hechos políticos· y teoremas económicos; pero se les casa por la 
fuerza y ninguno de ellos puede respirar. Los marxistas pretenden que 
su sistema resuelve todos los grandes problemas en que fracasa la 
teoría económica no marxista; los resuelve, en efecto, pero sólo muti
lándolos. Este punto exige cierta elaboración. 

Dije hace un momento que la síntesis de Marx abarca todos aque
llos acontecimientos históricos -tales como las guerras, las revolu
ciones, los cambios legislativos- y todas aquellas instituciones sociales 
-tales como la propiedad, las relaciones contractuales, las formas de 
gobierno-- que los economistas no marxistas acostumbran tratar como 
factores perturbadores o como datos, lo que significa que no se pro
ponen explicarlos, sino solamente analizar sus madi operandi y sus 
consecuencias. Tales factores o datos son, por supuesto, necesarios 
para la delimitación del objeto y el alcance de cualquier programa 
de investigación. Si no siempre están expresados específicamente esto 
es tan sólo porque se está esperando saber lo que es cada uno. El 
rasgo peculiar del sistema de Marx es que somete estos acontecimientos 
históricos y estas instituciones sociales al proceso explicativo del análi
sis económico o, para expresarnos en lenguaje técnico~ los trata no 
como datos, sino como variables. 

Así, las guerras napoleónicas, la guerra de Crimea, la guerra civil 
americana, la guerra mundial de 1914, las frondas francesas, la gran 
revolución francesa y las revoluciones de 1830 y 1848, el libre cam
bio inglés, el movimiento obrero en su conjunto, así como cualquiera 
de sus manifestaciones particulares; la expansión colonial, !Os cam
bios institucionales, la política nacional y de partido de cada época y 
país, todo esto entra en el dominio de_ la economía de Marx, que 
pretende encontrar explicaciones teóricas, expresadas en términos de 
lucha de clases, de tentativas de explotación Y de levantamiento contra 
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desde el punto de vista del fenómeno económico que implican todas 
estas remuneraciones tienen mucho de común, esta generalización no 
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histoire raísonnée de la sociedad capitalista- es bastante amplio, pero 
la construcción analítica no lo es. En realidad, hay un gran enlace 
de hechos políticos· y teoremas económicos; pero se les casa por la 
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teoría económica no marxista; los resuelve, en efecto, pero sólo muti
lándolos. Este punto exige cierta elaboración. 

Dije hace un momento que la síntesis de Marx abarca todos aque
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bios institucionales, la política nacional y de partido de cada época y 
país, todo esto entra en el dominio de_ la economía de Marx, que 
pretende encontrar explicaciones teóricas, expresadas en términos de 
lucha de clases, de tentativas de explotación Y de levantamiento contra 
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la misma, de acumulación y de variaciones cualitativas en la estruc
tura del capital y de variaciones en los tipos de plus valía y de 
beneficio. El economista no tiene ya que contentarse con dar respues:
tas técnicas a cuestiones técnicas; en lugar de esto debe enseñar a la 
Humanidad el sentido oculto dé sus luchas. La "política,, no es ya un 
factor independiente del que puede y debe hacerse abstracción en una 
investigación de esencias y que, cuand.o se inmiscuye, juega, según 
prefiramos, ya el papel de un niño travieso que se entremete a mani
pular en· una máquina cuando el ingeniero vuelve la espalda, ya de un 
deux ex niachina que obra en virtud de la sabiduría misteriosa de 
una dudosa especie de mamíferos que se llaman "políticos". N<?; la 
nlisn1a política está determinada para Marx por la estructura y la situa
ción del proceso económico y entraña, dentro de la esfera de la teoría 
económica, efectos tan directos como cualquier compra o venta. 

Repetimos que no hay nada tan fácil de comprender como la fas
cinación ejercida por una síntesis que nos ofrece este resultado. Es 
especialmente comprensible en los jóvenes y en los habitantes intelec
tuales de nuestro mundo periodístico, a quienes los dioses parecen 
haber concedido el don de la juventud eterna. Anhelantes de impa
ciencia por entrar en la lid, deseosos de salvar al mundo de una cosa 
u otra, disgustados por el indescriptible tedio de los manuales, insatis
fechos en1ocional e intelectualmente, incapaces de realizar una síntesis 
por su propio esfuerzo, encuentran en Marx lo que anhelan. He ahí 
la clave de todos los más íntimos secretos, la varita mágica que dirige 
todos los acontecimientos tanto grandes como pequeños. Están en 
posesión de un esquema explicativo que es al mismo tiempo -si se me 
permite incurrir por un momento en el hegeliSJJlO-- de lo más general 
y más concreto. Ya no necesitan sentirse excluidos de los grandes ne
gocios de la vida; todos perciben inn1ediatamente con una mirada 
las pomposas marionetas de la política y de los negocios, que nunca 
saben qué es todo aquello. Y ¿quién puede censurarlos, teniendo en 
cuenta las alternativas de que disponen? 

Sí, desde luego; pero aparte de esto, ¿en qué consiste este servicio 
prestado por la síntesis de Marx?. me pregunto. El humilde econo
mista que describe el tránsito en Inglaterra al libre cambio o las pri
meras aportaciones de la legislación fabril inglesa no es probable que 
olvide ni haya olvidado nunca mencionar las condiciones estructurales 
de la economía inglesa en que se dieron estas medidas políticas. Si no lo 
hace así en el curso o en un libro sobre teoría pura, con ello contri
buye simplemente a un análisis más pulcro y más eficiente. La única 
aportación del marxista consiste simplemente en la insistencia sobre 
el principio y en proporcionar una teoría especialmente estrecha y 
retorcida, con el fin de aplicarla. Esta teoría produce indudablemente-
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resultados, y, además, unos resultados muy simples y definidos. Pero 
no tenemos más que aplicarla sistemáticamente a casos singulares para 
percibir plenamente la pesadez del interminable retintín de Ja lucha 
de clases entre poseedores y no poseedores y para darnos cuenta de su 
deficiencia o, peor aún, de su banalidad. De su deficiencia, si no esta
mos ligados mediante juramento al esquema subyacente; de su bana
lidad, en caso de que lo estemos. 

Los marxistas acostumbran reseñar triunfalmente los éxitos de la 
diagnosis de Marx sobre las tendencias económicas y sociales que se 
suponen inherentes a la evolución capitalista. Como hemos visto, hay 
cierta justificación para esto; Marx discernió con mayor claridad que 
ningún otro escritor de su época el rumbo hacia la gran en1presa, 
y no sólo esto, sino también algunos de los rasgos de la situación que 
había de seguir. Hemos visto, tan1bién, que en este caso la visión de 
Marx prestó gran ayuda a su análisis, corrigiendo así algunas deficiencias 
del último y llegando a una síntesis más veraz que los mismos ele
mentos que entran en el análisis. Pero esto es todo. Y a la aportación 
debe contraponerse el fracaso de la predicción de la miseria creciente, 
resultado conjunto de una visión errónea y de un análisis defectuoso, 
sobre el cual se han basado una gran cantidad de especulaciones de 
Marx acerca del curso futuro de los acontecimientos sociales. Quien 
ponga su confianza en la síntesis de Marx en su conjunto para con1-
prender las situaciones y los problemas actuales se expone a equivo
carse lamentablemente. 2 Muchos marxistas de nuestros días parecen 
efectivamente. tener conciencia de este riesgo. 

Especialmente no hay razón para vanagloriarse de la manera como 
la síntesis de Marx explica la experiencia del decenio 1929-39. To.do 
período prolongado de depresión o de recuperaCión insuficiente con
firmará cualquier predicción pesimista, exactamente igual que la de 
Marx. En este caso se ha creado una impresión contraria con la leyen
da de los burgueses desalentados y de los intelectuales ensoberbecidos 

2 Algunos marxistas responderían que los econom_iJtas no marxis~as no 
han contribuido, por lo general, en nada a Ja comprens1on ~e n!lestr? tiempo, 
por lo que Jos discípulos de Marx que?,an, no ?hstante! en mejor .s1tuac16n a es~e 
respecto. Dejando a un lado la cuestton de s1 es me¡or "<? decir nada o decir 
algo equivocado, debemos tener presente. qu.e esto no es ~1erto pues ta~to, los 
economistas como Jos sociólogos de conv1cc1ones no marxistas han contribuido! 
en realidad, sustancialmente a la comprensión de nuestro tiempo, si bien c.~s1 
siempre en cuestiones singulares. l\-lenos aun puede basarse esta pretens1on 
marxista en una comparación de las teoóas de ~iarx con ]as de las escuelas 
austríaca, 0 de Wa1ras, o de 1\farshall. Los miembros de est?s grupos estaban 
interesados, en la mayoría de los casos, d~ ~na manera, e-xclus1va y en to.dos lo.s 
casos, principalmente por, la .teoría econorn1c:i. De aht qu~ su aportación sea 
inconmensurable con ]a s1ntes1s de Marx. Un1camente pOOna hacerse u.~ª co~
paración con el aparato teórico de Marx, y en este terreno Ja comparac1on sena 
totalmente ventajosa para ellos. 
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que, a causa de sus temores y sus esperanzas, adquirieron involunta~ 
riamente matiz marxista. Pero ningún hecho real justifica ninguna 
diagnosis específicamente marxista y menos aún ninguna inferencia 
hacia la consecuencia de que 19 que hemos presenciado no era una 
simple depresión, sino los síntomas de un cambio estructural en el 
proceso capitalista, tal cual Marx esperaba _que sucediera. Pues, como 
se mostrará en la parte siguiente, todos los fenómenos observados, 
tales como el paro por encima de lo normal, la falta de oportunida
des para -la inversión, la reducción del valor del dinero, las pérdidas, 
etcétera, entran dentro del consabido modelo de los períodos de de
presión predominante, tales como los decenios séptimo y octavo del 
siglo pasado, que Engels comentó con una moderación que debería 
servir de ejemplo a sus ardientes secuaces de hoy. 

Dos ejemplos destacados ilustran tanto los méritos como los demé
ritos de la síntesis de Marx, considerada como un instrumento para_ 
resolver problemas. 

En primer lugar, vamos a examinar la teoría marxista del impe
rialismo. Sus raíces se encuentran todas en la obra principal de Marx, 
pero ha sido desarrollada por la escuela neo-marxista que floreció 
en los primeros decenios de este siglo, y que, sin renunciar a la comu
nión con los antiguos defensores de la fe, como Karl Kautsy, hizo 
mucho por poner en revisión el sistema. Su centro fue Viena; sus diri
gentes, Otto Bauer, Rudolf Hilferding, Marx Adler. En el terreno del 
imperialismo su obra fue continuada, con cambios de tono tan sólo 
secundarios, por otros muchos, entre los cuales sobresalieron Rosa 
Luxemburgo y Fritz Stemberg. Su argumentación se desarrolla del 
modo siguiente: 

Como, de un lado, la sociedad capitalista no puede existir ni su 
sistema económico puede funcionar sin los beneficios, y como, de otra 
parte, los beneficios están constantemente eliminados por el mismo 
funcionamiento de dicho sistema, la aspiración central de la clase ca
pitalista es el esfuerzo incesante por mantenerlo vivo. La acumulación, 
acompañada de una modificación cualitativa de la compo'sición del 
capital, constituye, como hemos visto, un remedio que, aunque alivia 
de momento la situación de los capitalistas singulares, al final la em
peora. Por ello el capital, cCdiendo a la pres_ión del tipo decreciente 
de beneficios (baja, recordamos, tanto porque el capital constante 
aumenta en relación con el capital variable, como porque, si los sala
rios tienden a elevarse y la jornada de trabajo a acortarse, el tipo de 
plus valía se reduce )_1 busca salidas en los países en los que todavía 
hay mano de obra que puede explotarse a voluntad y en los que el 
proceso de mecanización aún no ha hecho progresos. Así tenemos 
una exportación de capital hacia los países no desarrollados que con-
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siste esencialmente en una exportación de equipo de capital o de 
bienes de consumo que deben ser empleados en comprar la mano 
de obra o adquirir cosas con las cuales comprarla.3 Pero también es 
una exportación de capital en el sentido ordinario de la palabra, por
que las mercancías exportadas no son pagadas -al menos inmedia
tamente- con bienes, servicios o dinero del país importador. Y se 
convierte en colonización si, a fin de salvaguardar las inversiones tanto 
frente a la reacción hostil de los medios indígenas --o, si se pre
fiere, frente a su resistencia a la explotación-, como frente a la 
competencia por parte de los demás países capitalistas, hay que someter 
al país no desarrollado a una subordinación política. Esto se realiza, 
en general, por la fue1za militar, suministrada bien por los mismos 
capitalistas colonizadores o bien por su gobierno nacional, que se aco
moda así a la def_i_Qición dada en el Manifiesto Coniunista, según la 
cual "el ejecutivo del Estado moderno (es) . . . un comité para la ges
tión de los negocios comunes de toda la burguesía". Por supuesto, esa 
fuerza no ha,..de usarse únicamente para fines defensivos. Habrá con
quista, fricción entre los países capitalistas y guerra fratricida entre 
las burguesías rivales. 

Otro elemento completa esta teoría del imperialismo, tal como se 
formula de ordinario. En tanto que la expansión colonial es motivada 
por un descenso en el tipo de beneficio en los países capitalistas, 
debería realizarse en las últimas etapas de la evolución capitalista, 
y los marxistas hablan, efectivamente, del imperialismo como una 
etapa, preferiblemente la última etapa, del capitalismo. Por ello debería 
coincidir con un alto grado de concentración del dominio capitalista 
sobre la industria y con un descenso del tipo de competencia que 
caracterizó los tiempos de empresa pequeña o mediana. El mismo Marx 
no hizo mucho hincapié sobre la tendencia resultante hacia la restric
ción monopolística de la producción y sobre la tendencia consiguiente 
hacia la protección de la reserva de caza nacional contra la intrusión 
de los cazadores furtivos procedentes de otros países capitalistas. Tal 
vez era un economista demasiado competente para confiar demasiado 
en esta línea del razonamiento. Pero los neo-marxistas se compla-

3 Piénsese en las bagatelas destinadas al trueque con los jefes de tribu a 
cambio de esclavos o bienes de salaíios con los cuales alquilar al ·obrero nativo. 
Por motivos de brevedad, no me ocupo del hecho de que la exportación de 
capital, en el sentido considerado, surge en general como parte del comercio 
total de los dos países, el cual comprende también otras transacciones de mer
cancías que no tienen nada que ver con el proceso particular que tenemos aquí 
presente. Estas transacciones facilitan, por supuesto, grandemente esa exporta
ción de capital, pero no afectan a su esencia. También he de pasar por alto 
otros tipos. de exportaciones de capital. La teoría que se discute no es, ni se 
pretende que sea, una teoría general del tráfico comercial y financiero inter
nacional. 
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siglo pasado, que Engels comentó con una moderación que debería 
servir de ejemplo a sus ardientes secuaces de hoy. 
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gentes, Otto Bauer, Rudolf Hilferding, Marx Adler. En el terreno del 
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de momento la situación de los capitalistas singulares, al final la em
peora. Por ello el capital, cCdiendo a la pres_ión del tipo decreciente 
de beneficios (baja, recordamos, tanto porque el capital constante 
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rios tienden a elevarse y la jornada de trabajo a acortarse, el tipo de 
plus valía se reduce )_1 busca salidas en los países en los que todavía 
hay mano de obra que puede explotarse a voluntad y en los que el 
proceso de mecanización aún no ha hecho progresos. Así tenemos 
una exportación de capital hacia los países no desarrollados que con-
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siste esencialmente en una exportación de equipo de capital o de 
bienes de consumo que deben ser empleados en comprar la mano 
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competencia por parte de los demás países capitalistas, hay que someter 
al país no desarrollado a una subordinación política. Esto se realiza, 
en general, por la fue1za militar, suministrada bien por los mismos 
capitalistas colonizadores o bien por su gobierno nacional, que se aco
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3 Piénsese en las bagatelas destinadas al trueque con los jefes de tribu a 
cambio de esclavos o bienes de salaíios con los cuales alquilar al ·obrero nativo. 
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otros tipos. de exportaciones de capital. La teoría que se discute no es, ni se 
pretende que sea, una teoría general del tráfico comercial y financiero inter
nacional. 
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cieron en hacer uso de ella. Así sacamos a la luz no sólo otro estímulo 
para la política imperialista y otra fuente de embrollos imperialistas, 
sino también, como subproducto, una teoría de un fenómeno que no 
es en sí necesariamente imperialista: la teoría del proteccionismo mo
derno. 

Obsérvese otra complicación en es.te proceso que va a resultar 
de utilidad para el marxista en su cometido de explicar ulteriores difi
cultades·. Cuando los países sin desarrollo se hayan desarrollado, de
caerá la exportación de capital de la especie que hemos considerado. 
Puede entonces haber un período durante el cual Ja metrópoli y la 
colonia cambiarán, por ejemplo, productos manufacturados por materias 
primas. Pero al final las exportaciones de productos manufacturados 
tendrán también que decaer al mismo tiempo que en la metrópoli se 
afirmará la competencia colonial. Los intentos para retardar este esta
do de cosas proporcionarán nuevas fuentes de fricción (esta vez entre 
cada viejo país capitalista y sus colonias), de guerras de independencia, 
etcétera. Pero en todo caso las puertas de las colonias se cerrarán a la 
larga para el capital metropolitano, que ya no podrá ir a refugiarse, 
en su huida de la desaparición de los beneficios en su país, a pasti
zales más ricos de ultramar. Falta de colocaciones para el capital, 
exceso de capacidad, paralización total de los negocios, y, finalmente, 
recurrencia regular de bancarrotas nacionales y otros desastres -tal 
vez guerras mundiales provocadas por la mera desesperación capita
lista-; todo esto puede preverse siµ temor a error. La Historia es 
tan sencilla como todo eso. Esta teoría es un buen ejemplo -tal vez 
el mejor- de la manera cómo la síntesis de Marx intenta resolver los 
problemas y de cómo gana con ello prestigio. Todo parece deducirse 
con admirable facilidad de dos premisas fundamentales, ambas firme
mente empotradas en los cimientos del sistema: la teoría de las clases 
y la teoría de la acumulación~ Una serie de hechos vitales de nuestro 
tiempo parecen ser explicados perfectamente por ellas. Todo el labe
rinto de la política internacional parece desenmarañarse mediante un 
solo y potente golpe de análisis. Y en este proceso vemos por qué y 
cómo la acción clasista, que intrínsecamente permanece siempre la mis
ma, asume la forma de acción política o económica, según las circuns
tancias, que determinan rigurosamente los métodos· y la fraseología 
tácticos. Si en vista de los n1edios y oportunidades a la disposición 
de un grupo de capitalistas es más ventajoso negociar un emprés
tito, se negociará un empréstito. Si en vista de los medios y oportuni
dades existentes es más beneficioso hacer la guerra, se hará la guerra. 
La segunda alternativa no tiene menos derecho a entrar en la teoría 
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económica que la primera. Incluso el mero proteccionismo surge ahora 
sin dificultad de la misma lógica de la evolución capitalista. 

Por lo demás, esta teoría saca el mejor partido de una virtud que 
posee en común con la mayoría de los conceptos de Marx en el campo 
de lo que usualmente se llama economía aplicada. Esta es su íntima 
alianza con los hechos históricos y contemporáneos. Probablemente, 
no hay ningún lector que haya repasado mi resumen que no se haya 
sorprendido por la facilidad con que a cada paso de la argumentación 
se 3.montonan ante él los ejemplos históricos citados para su justifi
cación. ¿No estaba enterado de la opresión de los obreros indígenas 
por los europeos en muchas partes del mundo; ni de que los indios de 
América Central y del Sur sufrían en manos de los españoles, por 
ejemplo; ni de la caza de esclavos, ni del comercio de esclavos, ni de la 
recluta de los coolíes? ¿No ha existido efectivamente en todo tien1po 
la exportación de capitales en los países capitalistas? ¿No ha ido 
acompañada, casi invariablemente, de la conquista militar, que ha 
servido para subyugar a los indígenas y para combatir a otras potencias 
europeas? ¿No ha tenido siempre la colonización 

1 
un aspecto clara

mente militar, incluso cuando era emprendida totalmente por socieda
des mercantiles, tales como la Compañía de la India Oriental o la 
Compañía Británica de Africa del Sur? ¿Qué mejor ilustración podría 
haber deseado el mismo Marx que la de Cecil Rhodes y Ja guerra 
anglo-boer? ¿No es manifiestaniente obvio que las ambiciones colo
niales han constituido un factor importante, por no decir más, en las 
perturbaciones europeas a partir de 1700, aproximadamente? Y por lo 
que se refiere a nuestro tiempo, ¿quién no ha oído hablar, por un lado, 
de la "estrategia de las materias primas", y, por otra parte, de las 
repercusiones en Europa del crecimiento del capitalismo indígena en 
los trópicos? Y así su~esivamente. En cuanto al proteccionismo, esto 
es tan claro como pueda serlo cualquier cosa. 

Pero más vale que vayamos con precaución. Una verificación apa
rente, mediante casos favorables prima facie, que no son !lilalizados 
con detalle, puede muy bien ser engañosa. Además, como saben todos 
los abogados y todos los políticos, un llamamiento enérgico a hechos 
familiares hace mucho para inducir a un jurado o un parlamento 
a aceptar también Ja construcción que desean sugerirle. Los marxistas 
han explotado esta técnica a la perfección. En este caso es esencial
mente afortunada, porque los hechos en cuestión combinan las ventajas 
de ser conocidos por todo el mundo de una manera superficial y de 
ser conocidos a fondo por muy pocos. En realidad, aunque no podemos 
entrar aquí en una discusión detallada, basta una reflexión rápida para 
suscitar una sospecha de que ºlas cosas no son así". 
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En la parte siguiente se harán unas pocas observaciones acerca 
de la relación en que está la burguesía con el imperialismo. Ahora 
vamos a examinar la cuestión de si, en el caso de que la interpreta
ción m~rx~sta de la exportacióp. de capital, de la colonización y del 
protecc1orusmo fuese correcta, lo sería también como teoría de todos 
los fenómenos en los que pensamos cuando empleamos esta vaga y 
malparada expresión de imperialismo. POr supuesto, no siempre pode
mos definir el imperialismo de forma que signifique precisamente lo 
que implica la interpretación marxista, ni tampoco podemos siempre 
declararnos convencidos de que todos estos fenómenos tienen que ser 
e:"p'.icables al modo m~ta. Pero entonces el problema del impe
r1ahsmo -aceptando siempre que la teoría sea en sí correcta- se 
":esolve~ía" tan. sólo tautológicamente.4 Aún habría que considerar 
s1. el moOo maIXIsta o, en general, cualquier modo puramente econ6-
nuco ,d~ aco1:11eter este problema lleva a una solución que no sea 
tautolog1ca. Sm embargo, ahora no necesitamos ocupamos de esto, ya 
q~e el terreno se hunde bajo nuestros pies antes que lleguemos tan 
le¡os. 

A primer:i vista la ~eo?a parece adaptarse bastante bien a algunos 
~asas. Los ejemplos mas Importantes los proporcionan las conquistas 
mglesas Y )lolandesas en los trópicos. Pero a otros casos tales como 
la colonización de Nueva Inglaterra, no se adapta en ab~oluto. E in
cluso los casos del primer grupo no se describen satisfactoriamente 
mediante la teoría marxista del imperialismo. No bastaría, evidente
mente, con reconocer que el atractivo del lucro ha jugado un papel 

4 Como m~jor se ilus'l::ra:. el peligro d'e tautologías inútiles que penden sobre 
nosotros es mediante casos Singulares. Así Francia conquistó Argeli~ Túnez y 
?1arru.ecos, e Itali~ c~nquistó .Abisinia m~iante su poder militar, sin que hu
biese 1nter~es <;apltahstas ~e 1mpoi:tancia que presionasen para ello. En reali
dad, la existencia. de tales mt_ereses, era un pretexto, muy difícil de justificar, y 
el d~arrollo ulterior de tales !fl-lereses ha constituido un proceso lento que trans· 
curno, de un modo bastante }.DS2.tis(actorio, bajo Ja presión del gobierno Como 
est.o no pare_cerá ml.!y marxtsta se responderá que la acción fue emPrendida 
~aJ.o la pr~~ón de intereses capitalistas potenciales o anticipados 0 que en· 
ultimo anál~s1s, en. el. fondo de. es!o tiene que haber algÚn interés capitilista 
o una necesidad ob1et1va del capitalismo. Y entonces podemos ir a Ja caza de Ja 
prue?a corroboradora, que nunca falta totalmente, puesto que los intereses ca· 
Jl.1tahs~as, como. todos los demás, estarán, efectivamente, afectados por una 
s1tu~c1ón cualquiera d.e la que. oJ;>tengan ventaja y dado que las condiciones 
particulares ~el organ_1smo capitalista presentarán siempre algunos rasgos que 
pu~an relac!onarse, sin ca~ en el absu.rd~>, con aquellas políticas de expansión 
na~1onal. Evidenteni.ente, solo una conv1cc1ón preconcebida, y nada más ed 
guiarnos. ef.l nuestra march!l hacia un cometido tan d~esperado como bit~:1 si! 
t~l conv1cc16n nunca Jleganamoo a embarcamos en él y en lid d ' sitamos t t ¡ 1 · • od , . . · • rea a , no nece-º.l_!,l,ªmos a mo estia, p namos 'decir 1gualmente que "las cosas tienen 
que ser ast Y conte~lªf1!?5 con eso. Esto es lo que yo quería dar a entender 
con la expresión exphcac1on tautológica. 
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en la motivación de la expansión colonial.5 Los neo-marxistas no han 
intentado afirmar esta enorme simpleza. Para ellos, si estos casos 
han de ser tenidos en cuenta, es tanibién necesario que la expansión 
colonial se efectúe de la manera indicada, esto es, bajo la presión 
de la acumulación sobre el tipo de beneficio, y pueda ser tenida, en 
consecuencia, como un síntoma de capitalismo decadente o, en todo 
caso, en plena madurez. Pero la época heroica de las aventuras colo
niales fue precisamente la época del capitalismo ·temprano y sin madu
rar, en que la acumulación estaba en sus comienzos y toda presión 
en este sentido -y especialmente, también, todo obstáculo a la explo
tación de la mano de obra nacional- brillaba por su ausencia. El 
elemento de monopolio no faltaba. Por el contrario, aparecía de un 
modo mucho más evidente que hoy. Pero esto tan sólo lleva a mayor 
absurdo a la construcción <Jue hace del n1onopolio y la conquista· 
propiedades específicas del capitalismo de la época final. 

Además, el otro pilar de la teoría, la lucha de clases, no está en 
mejores condiciones. Hay que usar anteojeras para concentrarse en este 
aspecto de 'la expansión colonial, que no ha jµgado apenas más que 
un papel secundario, para explicar en términos de lucha de clases un 
fenómeno que proporciona algunos de los ejemplos más sorprendentes 
de la cooperación de las clases. Fue un movimiento encaminado tanto 
al aumento de los salarios cuanto al aumento de los beneficios, y a la 
larga favoreció ciertamente al proletariado (a causa, en parte, de la ex
plotación de la mano de obra indígena) más que al interés capitalista. 
Pero no es mi deseo destacar sus efectos. El punto esencial es que sus 
causas no tienen gran cosa que ver con la lucha de clases ni tienen 
que ver más con la estructura de las clases de lo que va implicado 
en que la dirección de la empresa colonial sea realizada por grupos e 
individuos que pertenecían a la clase capitalista o ascendían a ella 
en virtud de dichas empresas. Sin embargo, si nos quitamos las ante
ojeras y dejamos de mirar la colonización y el imperialismo como un 
mero incidente en la lucha de clases, queda poco en esta teoría que 
sea específicamente marxista. Las observaciones de Adam Smith sobre 
esta cue~tión tienen tanto valor; en realidad, mayor valor aún. 

Queda por apreciar su subproducto, o sea, la teoría neo-marxista 
del proteccionismo moderno. La literatura clá-sica está llena de invec
tivas contra los "intereses siniestros" (en aquella época, los intereses 

s Tampoco basta con destacar el hecho de que todos los países han "ex
plotado" efectivamente sus colonias. Porque ésta era una explotación del con
junto de un país por el conjunto de otro país (de todas las clases por todas 
las clases), y no tiene nada que ver el modo de explicación específicamente 
marxi.sta. 
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4 Como m~jor se ilus'l::ra:. el peligro d'e tautologías inútiles que penden sobre 
nosotros es mediante casos Singulares. Así Francia conquistó Argeli~ Túnez y 
?1arru.ecos, e Itali~ c~nquistó .Abisinia m~iante su poder militar, sin que hu
biese 1nter~es <;apltahstas ~e 1mpoi:tancia que presionasen para ello. En reali
dad, la existencia. de tales mt_ereses, era un pretexto, muy difícil de justificar, y 
el d~arrollo ulterior de tales !fl-lereses ha constituido un proceso lento que trans· 
curno, de un modo bastante }.DS2.tis(actorio, bajo Ja presión del gobierno Como 
est.o no pare_cerá ml.!y marxtsta se responderá que la acción fue emPrendida 
~aJ.o la pr~~ón de intereses capitalistas potenciales o anticipados 0 que en· 
ultimo anál~s1s, en. el. fondo de. es!o tiene que haber algÚn interés capitilista 
o una necesidad ob1et1va del capitalismo. Y entonces podemos ir a Ja caza de Ja 
prue?a corroboradora, que nunca falta totalmente, puesto que los intereses ca· 
Jl.1tahs~as, como. todos los demás, estarán, efectivamente, afectados por una 
s1tu~c1ón cualquiera d.e la que. oJ;>tengan ventaja y dado que las condiciones 
particulares ~el organ_1smo capitalista presentarán siempre algunos rasgos que 
pu~an relac!onarse, sin ca~ en el absu.rd~>, con aquellas políticas de expansión 
na~1onal. Evidenteni.ente, solo una conv1cc1ón preconcebida, y nada más ed 
guiarnos. ef.l nuestra march!l hacia un cometido tan d~esperado como bit~:1 si! 
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en la motivación de la expansión colonial.5 Los neo-marxistas no han 
intentado afirmar esta enorme simpleza. Para ellos, si estos casos 
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s Tampoco basta con destacar el hecho de que todos los países han "ex
plotado" efectivamente sus colonias. Porque ésta era una explotación del con
junto de un país por el conjunto de otro país (de todas las clases por todas 
las clases), y no tiene nada que ver el modo de explicación específicamente 
marxi.sta. 
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agrarios principalmente, aunque nunca de un modo exclusivo), que, 
al clamar a gritos por la protección, cometieron un imperdonable cri
men contra el bien público. Así, pues, los clási~os tenían una teoría 
causal de la protección en toda regla -no solamente una teoría de sus 
efectos--, y si ahora añadimos los intereses proteccionistas de las gran
des empresas modernas, hemos ido todo lo lejos que es razonable ir. 
Los economistas modernos con simpatías hacia los marxistas deberían 
realmente saber mejor lo que dicen para afirmar que incluso hoy sus 
colegas burgueses no ven la relación que existe entre la tendencia hacia 
el proteccionismo y la tendencia hacia la formación de grandes uni
dades de intervención, si bien estos colegas no siempre pueden creer 
necesario destacar un hecho tan obvio. No es que los clásicos y sus 
continuadores hasta nuestros días tuvieran razón en lo relativo al pro
teccionismo; su interpretación del mismo era, y es, tan unilateral como 
la de Marx, aparte de que erraban a menudo en la apreciación de las 
consecuencias y de los intereses en juego. Pero por espacio de cin
cuenta años, por lo menos, habían sabido acerca del elemento monopo
lista del proteccionismo tanto como los marxistas, lo cual no era 
difícil, teniendo en cuenta el carácter banal de este descubrimiento. 

Incluso superaron la teoría marxista en un punto muy importante. 
Cualquiera que fuese el valor de su teoría económica, que tal vez no 
fue grande, se atuvieron a ella casi siempre.6 En este caso tal com
portamiento fue una ventaja. La afirmación de que muchos derechos 
proteccionistas deben su existencia a la presión de las grandes empre
sas, que quieren emplearlos para mantener sus precios en el país por 
encima de lo que estarían en otro caso, y, posiblemente, para poder 
vender más barato en el exterior, es una simpleza, pero exacta, si bien 
ninguna tarifa aduanera se ha debido· nunca totalmente a esta causa 
particular, ni siquiera cíe un modo predominante. La síntesis de.Marx 
es lo que la hace insuficiente o falsa. Si nuestra ambición es simple
mente comprender todas las causas y consecuéncias del proteccionismo 
moderno, tanto políticas como sociales y económicas, entonces es in
suficiente. Por ejemplo~ el poderoso apoyo prestado por el pueblo 
americano a la política proteccionista, siempre que tuvo oportunidad 
de expresar su opinión, no se explica por su inclinación hacia las 
grandes empresas ni por su sojuzgamiento de las mismas, sino por 
un ferviente deseo de construir y mantener un mundo propio y de 

r; Los clásicos no siempre se limitaron a sus teorías económicas. Cuando 
salían de este terreno sus resultados no han sido precisamente alentadores Así 
los escritos puramente económicos de James hfill, aunque no eran especial~ent~ 
valiosos, no podían ser rechazados sin más como de un nivel desesperadamente 
inferior. FJ despropósito auténtico -Y un despropósito banal- está en sus 
artículos sobre el gobierno y materias afines. 
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verse libre de todas las vicisitudes del resto del mundo. Una síntesis 
que pasa por alto tales elementos del caso no es un activo, sino un 
pasivo. Pero si nuestra ambición es reducir todas las causas y conse
cuencias del proteccionismo moderno, cualesquiera que puedan ser, al 
elemento monopolista de la industria moderna como la única causa 
causansJ y si formulamos en consecuencia esta afirmación, entonces 
se hace falsa. La gran empresa ha sido cap¡¡z de obtener ventaja del 
sentimiento popular y Jo ha alentado, pero es absurdo decir que lo ha 
creado. Una síntesis que conduce a --deberíamos decir, más bien, 
postula- tal resultado, vale menos aún que ninguna síntesis. 

La causa del marxismo empeora infinitamente si, ignorando los 
hechos, yendo contra todo sentido común, elevamos esta teoría de la 
exportación de capital y de la colonización a explicación fundamental 
de la política intemaCional, que se resuelve, por tanto, por una parte, en 
una lucha de los grupos capitalistas monopolistas entre sí, y, por otra 
parte, en la lucha de cada uno de ellos con su propio proletariado. 
Esta especie de teoría puede servir para una útil literatura de partido, 
pero por lo demás muestra simplemente que los cuentos de niños 
no son monopolio de la economía burguesa. En realidad, la gran 
empresa -o la haute finance, desde los Fugger hasta los Margan-, 
ha ejercido muy poca influencia sobre la política extranjera, y en Ja 
mayoría de los casos en que la gran industria, como tal, o los intereses 
bancarios, como tales, han sido capaces de imponerse, su diletantismo 
ingenuo tan sólo ha llevado al fracaso. Hoy más que nunca la actitud 
de los grupos capitalistas hacia la política de sus naciones es predomi
nantemente una actitud de adaptación a ella más bien que de causación. 
También giran en un grado so~rendente en tomo a consideraciones 
a corto plazo, igualmente alejadas de todo plan sagazmente proyectado 
que de todo interés de clase "objetivo" y determinado. En este punto 
el marxismo degenera en una formulación de supersticiones popu
lares. 7 

7 Esta superstición es exactamente igual a otra que albergan muchas per
sonas dignas y de mentalidad sencilla, que se explican a si mismas la historia 
moderna a base de la hipótesis de que hay en alguna parte un con1ité de- judíos 
sumamente sabios y malintencionados que dirigen entre bastidores la política 
internacional o tal vez toda la política. Los marxistas no son víctimas de esta 
superstición especial, pero la suya no está en un plano más elevado. Es. diver
tido observar que, cuando me he enfrentado con una u otra teoría, he expe
rime~tado siempre una gn:n dificultad en re~ponder d_e una ma~era que. !11~ 
satisficiera. Esto no se debta solamente a la circunstancia de ser siempre d1f1cll 
fundamentar la refutación de afirmaciones puramente de hecho. La dificultad 
principal procede del hecho de qu~ 1~ persof!.as que carecen de un cop.ocimiento 
de prnnera mano sobre los negocios 1nternac1onales y de sus persona1cs carecen 
también del órgano para le percepción del absurdo. 
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En todas las partes de la construcción de Marx se encuentran 
otros ejemplos de defectos similares. Para mencionar uno, la defini
ción de la naturaleza del poder del gobierno, que se citó hace poco, 
tomada del Manifiesto Comunista, tiene ciertamente en sí un elemento 
de verdad. Y esta verdad e~pÍica en muchos casos la actitud de los 
gobiernos hacia las manifestaciones más ~bvias de los antagonismos 
de clase. Pero todo lo que tiene de verdadera la teoría incorporada en 
esta definición lo tiene de tóvial. Lo único que merece la pena acerca 
de esto· es investigar el porqué y el cómo en la gran mayoría de los 
casos la teoría deja de concordar con los hechos o, aun estando en 
concordancia con ellos, no describe acertadamente el comportamiento 
efectivo de aquellos "comités para la gestión de negocios comunes de la 
burguesía". Aquí también la teoría puede hacerse verdadera de un modo 
tautológico, prácticamente en todos los casos. Pues no hay ninguna 
política, aparte de la encaminada a la destrucción de la burguesía, 
de la que no pueda afirmarse que sirve a un interés burgués, econó
mico o extraeconómico, a corto o a largo plazo, al menos en el sentido 
de que lo protege contra males mayores. Sin embargo, no hace a la 
teoría más valiosa. Pero volvamos a nuestro segundo ejemplo, rel.ativo 
al valor de la síntesis de Marx como medio para resolver problemas. 

La característica del socialismo científico que, según Marx, ha de 
distinguirlo de~ socialismo utópico, radica en su demostración de que 
el socialismo es inevitable, independientemente de la voluntad humana 
o de su deseabilidad. Como se ha afumado anteriormente, esto sig
nifica que la evolución capitalista tiende, en virtud de su misma lógica, 
a destruir el orden de cosas capitalista y a producir el orden socia
li~ta.8 ¿Hasta dónde ha conseguido~ Marx demostrar la existencia de 
estas tendencias? 
. Respecto a la tendencia hacia la autodestrucción la pregunta ya ha 

sido contestada.9 La teoría de que la economía capitalista se derrum
bará inevitablemente por razones puramente económicas na ha sido 
demostrada por Marx, como bastarían para ponerlo de manifiesto las 
objeciones de Hilferding. Por una parte, algunas de sus afirmaciones
sobre hechos futuros, que son esenciales para la argumentación orto
doxa, especialmente la afirmación del aumento inevitable de la miseria 
y la opresión, son insostenibles; por otra parte, el derrumbamiento 
del orden capitalista no se habría de seguir necesariamente de estas 
afirmaciones, aun cuando todas fuesen verdaderas. Pero Marx vio 
3:Certadamente otros factores de la situación que el proceso capitalista 
tiende a desenvolver, como era -así espero demostrarlo-- el resul-

8 Véase también parle II. Preliminar. 
9 Véase cap. DI, sec. 7. 
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tado final mismo. En cuanto a este último puede ser necesario sustituir 
el nexo de Marx por otro,~ y la expresión "derrumbamiento" puede 
resultru; que es una falsa designación, especialmente si tiene que en
tenderse en el sentido de un derrumbamiento causado por la quiebra 
de la ordenación capitalista de la producción; pero tales reservas no 
afectan a la esencia de la teoría, no obstante lo mucho que pueden 
afectar a su formulación y a algunas de sus consecuencias. 

Respecto de la tendencia hacia el socialismo tenemos que obser
var, en primer lugar, que es un problema distinto. El orden capitalista 
u otro orden cualquiera puede evidentemente derrumbarse -o puede 
superarlo la evolución económica y social- sin que, a pesar de todo, 
el ave fénix socialista surja necesariamente de sus cenizas. Puede ve
nir el caos, y, a menos que definamos como socialismo a toda alter
nativa no caótica del capitalismo, hay otras posibilidades aún. El tipo 
particular ·de organización social que el marxista ortodoxo medio pa
recía predecir --en todo caso antes del advenimiento del bolchevismo-
es ciertamente tan sólo uno de los muchos casos posibles. 

El mismo Marx, al propio tiempo que se abstenía muy prudente
mente de describir la sociedad socialista de una manera detallada, 
destacaba las condiciones de su nacimiento: por una parte, la presencia 
de unidades gigantes de intervención industrial --que, por supuesto, 
facilitarían grandemente la socialización-, y por otra parte la pre
sencia de un proletariado oprimido, esclavizado, pero también muy 
numeroso, disciplinado, unido y organizado. Esto sugiere mucho acerca 
de la batalla final, que ha de ser la etapa aguda de la lucha secular 
entre las dos clases, que se enfrentarán entonces por última vez. Tam
bién deja adivinar algo de lo que ha de seguir; insinúa la idea de que 
el proletariado, en cuanto tal, "se hará cargo del gobierno", y, por 
medio de su dictadura, terminará con la "explotación del hombre 
por el hombre" y pondrá en marcha la sociedad sin clases. Si nuestro 
propósito fuese demostrar que el marxismo es un miembro de la fa
milia de los credos milenarios esto habría de resultar ciertamente sufi
ciente. Pero como no nos ocupamos de este aspecto, sino del de la 
predicción cie_ntífica, es obvio que no basta. Schmoller pisó un terreno 
mucho más firme, pues aun cuando también rehusó entrar en detalles, 
vislumbró claramente la evolución futura como un proceso de pro
gresiva burocratización, nacionalización, etc., para terminar en el so
cialismo de Estado; ya nos guste o no, tiene al menos un sentido 
preciso. Marx no consigue, pues, convertir la posibilidad socialista 
en una certidumbre, ni aun cuando le concedamos íntegramente la 
teoría del derrumbamJento; pero, si la discutimos, entonces el fracaso 
de la predicción marxista tiene lugar a fortiori. 
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8 Véase también parle II. Preliminar. 
9 Véase cap. DI, sec. 7. 
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En ningún caso, sin embargo -ya aceptemos el razonamiento de 
Marx u otro cualquiera-, ha de implantarse el orden socialista de un 
modo automático; aun cuando la evolución capitalista cree todas las 
condiciones para el socialismo de la manera más marxista que se pueda 
concebir, sería todavía necesaria una acción especial para su implan
tación.1º Esto está, desde luego, de acuerdo con la teoría de Marx. 
Su reyolución no es más que la vestiduia especial con la que su ima
ginación gustaba de revestir esta acción. Su insistencia sobre la violencia 
es tal vez comprensible en un hombre que, en sus años de forma
ción, ha experimentado todas las excitaciones de 1848, y que, aunque 
era capaz de despreciar la ideología revolucionaria, nunca lo fue, 
a pesar de todo, de librarse de sus grilletes. Además, la mayor parte 
de su auditorio difícilmente habría estado dispuest6 a escuchar un 
mensaje al que faltase el sagrado toque de clarín. Finalmente, aunque 
él vio la posibilidad de una transición pacífica, al menos para Ingla· 
terra, pudo no haber visto su probabilidad. En su época no era tan 
fácil de ver, y su idea favorita de las dos clases en orden de batalla 
le hacía aún más difícil verla. Su amigo Engels emprendió efectiva
mente el trabajo de estudiar táctica militar. Pues aunque la revolución 
pudiera ser relegada al terreno de lo no esencial, todavía quedaba 
en ·pie la necesidad de una acción especial. 

Esto también debería resolver el problema que ha dividido a sus 
discípulos, a saber: ¿revolución o evolución? Si yo he captado el pen
samiento de Marx la respuesta no es difícil de dar. La évolución era 
para él la progenitora del socialismo. Estaba demasiado fuertemente 
imbuido en el sentido de ia lógica inherente a los hechos sociales para 
creer que la revolución puede reemplazar en algún modo la labor 
de la evolución. A pesar de todo, la revolución entra en su sistema. 
Pero solamente entra para escribir la conclusión bajo una serie comple
ta de premisas. La revolución de Marx se distingue, por tanto, por 
su naturaleza y por su función, de las revoluciones de los radicales 
burgueses y de los conspiradores socialistas. Es esencialmente revolu
ción en la plenitud del tiempo.1 1- Es verdad que los discípulos a quie
nes disgutaba esta conclusión, y especialmente su aplicación al caso 
ruso,12 pueden señalar muchos pasajes de los libros sagrados que pa
recen contradecirla. Pero en estos pasajes contradice el mismo Marx 

10 Véase parte III, cap. XIX. 
1i. Conviene recoger este punto para volver sobre él más adelante. Nos 

referiremos a él repetidamente y discutiremos, entre otras cosas, los criterios 
de esta "plenitud del tiempo". 

i2 Karl Kautsky, en su prólogo a las Theorien iiber den Mehrwert, reivin
dicaba para el socialismo marxista incluso la :revoluci6n de 1905, aunque es 
patente que si en ella hubo algo de marxista fue la fraseología de unos pocos 
intelectuales. 
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su pensamiento más íntimo y más maduro,. que se desprende de una 
manera inequívoca de la estructura de Das Kapital y que (inspirado, 
como todo pensamiento tiene que estarlo, en el sentido de la lógica 
inherente a los hechos) conduce, bajo el fantástico resplandor de du
dosa~ gemas, a consecuencias claramente conservadoras. Y después 
de todo, ¿por qué no? Ningún argumento serio ha podido nunca sos
tener incondicionalmente ningún "ismo" .13 Decir que Marx, desnudado 
de sus frases, puede ser interpretado en un sentido conservador, es 
decir solamente que puede ser tomado en serio. 

1ª Este argumento podría ser llevado mucho más allá. En particular no 
hay nada específicamente socialista en la teoría del valor del trabajo, cosa que 
admitirá, por supuesto, todo el que esté familiarizado con el desenvolvimiento 
histórico de esta teoría. Y esto mismo es verdad (exceptuando, desde Juego, la 
expresión) respecto de la teoría de la explotación. S0;lamente tenemoS que 
reconocer que la existe.p.cia de plus valías, denominada así por Marx es --o, al 
menos, lo era- una condición necesaria para el surgimiento de todo lo 9ue 
comprendemos en el concepto civilización (lo que, en realidad, ser\a dificil 
refutar), y ahí está todo. Para ser sOcialista no es necesario, por supuesto¡ ser 
marxista; sin embargo, tampoco es suficiente ser marxista para ser socia ista. 
Consecuencias socialistas o revolucionarias pueden imprimirse a cualquier teoría 
científica, pero ninguna teoría científica las implica necesariamente. Ninguna 
nos mantendría tampoco en la situación que describe Bemard Shaw en alguna 
parte como estado de rabia sociológica, a menos que su autor abandone su 
línea de análisis con el fin de excitárnosla. 
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PRELIMINAR 

¿Puede sobrevivir el Capitalismo? No; no creo que pueda. Pero 
esta opinión mía, lo mismo que la de todo otro economista que se 
haya pronunciado sobre la cuestión, carece por sí sola de todo interés. 
Lo que importa en todo ensayo de prognosis social no es el sí o el no 
que compendia los hechos y argumentos conducentes a tal conclusión, 
sino estos mismos hechos y argumentos, que son los que contienen 
todo lo que hay de. científico en el resultado final. Todo lo demás 
no es ciencia, sino profecía. El análisis, ya sea económico o verse sobre 
otras disciplinas, nunca puede dar lugar más que a una exposición 
acerca de las tendencias existentes en un modelo que ha sido objeto 
de observación. Y éstas no nos dicen nunca lo que sucederá al mo
delo, sino solamente lo que le sucedería si continuasen actuando lo 
mismo que habrían actuado durante el intervalo de tiempo abarcado 
por nuestra observación y si no entraban en juego otros factores. "ln
evitabilidadn o "necesidad" no pueden significar nunca más que esto. 

Lo que sigue hay, pues, que leerlo con esta reserva. Pero hay otras 
limitaciones que pesan sobre nuestras conclusiones y la confianza que 
se puede poner en ellas. El proceso de la vida social constituye una 
función en la que figuran tantas variedades (de las que muchas no 
son susceptibles de medida alguna), que incluso la mera diagnosis 
de una situación dada se hace materia dudosa, aparte de las formi
dables fuentes de error que se manifiestan tan pronto como intentamos 
una prognosis. Sin en1bargo, no deben exagerarse estas dificultades. 
Hemos de ver que los rasgos dominantes de nuestro cuadro consienten 
claramente ciertas inferencias que, cualesquiei:a que sean los califica
tivos que tengamos que añadirles, son demasiado vigorosas para pa
sarlas por alto basándonos en que no pueden ser probadas en el sentidó 
en que puede probarse una proposición de Euclides. 

Todavía hay que mencionar otro punto antes de comenzar. La tesis 
que he de esforzarme por fundamentar es la de que las realizaciones 
presentes y futuras del sistema capitalista son de tal naturaleza que 
rechazan la idea de su derrumbamiento bajo el peso de la quiebra eco
nómica, pero que el mismo éxito del capitalismo mina las instituciones 
sociales que 1o protegen y crea, "inevitablemente", las condiciones en 
que no le será posible vivir y que señalan claramente al socialismo 
como su heredero legítimo~ Por consiguiente> mi conclusión final no 



PRELIMINAR 

¿Puede sobrevivir el Capitalismo? No; no creo que pueda. Pero 
esta opinión mía, lo mismo que la de todo otro economista que se 
haya pronunciado sobre la cuestión, carece por sí sola de todo interés. 
Lo que importa en todo ensayo de prognosis social no es el sí o el no 
que compendia los hechos y argumentos conducentes a tal conclusión, 
sino estos mismos hechos y argumentos, que son los que contienen 
todo lo que hay de. científico en el resultado final. Todo lo demás 
no es ciencia, sino profecía. El análisis, ya sea económico o verse sobre 
otras disciplinas, nunca puede dar lugar más que a una exposición 
acerca de las tendencias existentes en un modelo que ha sido objeto 
de observación. Y éstas no nos dicen nunca lo que sucederá al mo
delo, sino solamente lo que le sucedería si continuasen actuando lo 
mismo que habrían actuado durante el intervalo de tiempo abarcado 
por nuestra observación y si no entraban en juego otros factores. "ln
evitabilidadn o "necesidad" no pueden significar nunca más que esto. 

Lo que sigue hay, pues, que leerlo con esta reserva. Pero hay otras 
limitaciones que pesan sobre nuestras conclusiones y la confianza que 
se puede poner en ellas. El proceso de la vida social constituye una 
función en la que figuran tantas variedades (de las que muchas no 
son susceptibles de medida alguna), que incluso la mera diagnosis 
de una situación dada se hace materia dudosa, aparte de las formi
dables fuentes de error que se manifiestan tan pronto como intentamos 
una prognosis. Sin en1bargo, no deben exagerarse estas dificultades. 
Hemos de ver que los rasgos dominantes de nuestro cuadro consienten 
claramente ciertas inferencias que, cualesquiei:a que sean los califica
tivos que tengamos que añadirles, son demasiado vigorosas para pa
sarlas por alto basándonos en que no pueden ser probadas en el sentidó 
en que puede probarse una proposición de Euclides. 

Todavía hay que mencionar otro punto antes de comenzar. La tesis 
que he de esforzarme por fundamentar es la de que las realizaciones 
presentes y futuras del sistema capitalista son de tal naturaleza que 
rechazan la idea de su derrumbamiento bajo el peso de la quiebra eco
nómica, pero que el mismo éxito del capitalismo mina las instituciones 
sociales que 1o protegen y crea, "inevitablemente", las condiciones en 
que no le será posible vivir y que señalan claramente al socialismo 
como su heredero legítimo~ Por consiguiente> mi conclusión final no 



96 PARTE ll. ¿PUEDE SOBREVIVIR EL CAPITALTSI\.'IO? 

difiere, por mucho que pueda diferir mi argumentación, de aquella 
a que llegan la mayoría de los escritores socialistas y, en particular, 
todos los marxistas. Pero para aceptarla no es necesario ser socialista. 
La prognosis no implica nada acerca de la deseabilidad del curso 
de los acontecimientos que se predicen. Si un médico predice que su 
paciente morirá en breve ello no quiere decir que lo desee. Se puede 
odiar al socialismo o, por lo menos, n:úrarlo con una fría crítica, y, no 
obstante, prever su advenimiento. Muchos conservadores lo han pre
visto y lo prevén. 

Tampoco se necesita aceptar esta conclusión para calificarse de 
socialista. Se puede querer el socialismo y creer ardientemente en su 
superioridad económica, cultural y ética, y, no obstante, creer al mismo 
tiempo que la sociedad capitalista no alberga ninguna tendencia hacia 
su autodestrucción. Hay, efectivamente, socialistas que creen que el 
orden capitalista recupera la fuerza y se estabiliza a medida que trans
curre el tiempo, por lo que es quimérico esperar su derrumbamiento. 

---¡ 

' 

5 
EL TIPO DE AUMENTO DE LA PRODUCCION TOTAL 

La atmósfera de hostilidad frente al capitalismo, que hemos de 
explicar dentro de poco, hace mucho más difícil de lo que sería en otro 
caso formar una opinión racional acerca de sus realizaciones econó
micas y culturales. La opinión pública ha llegado, poco a poco, a mal
humorarse tanto con. él, que ha decidido, de antemano, la condena del 
capitalismo y de todas sus obras, habiéndose convertido este modo 
de enjuiciar casi en un requisito de etiqueta de discusión. Cualesquiera 
que sean sus preferencias políticas, todo escritor u orador se apresura 
a acomodarse a este código de etiqueta y a subrayar su actitud crí
tica, su apartamiento de toda "complacencia", su creencia en las illsufi
ciencias de las realizaciones capitalistas, su aversión por los capitalistas 
y su simpatía por los intereses anticapitalistas. Cualquiera otra actitud 
se considera, de común acuerdo, no sólo como necia, sino como anti
social y se tiene como indicio de inmoral servidumbre. Esto es, desde 
luego, perfectamente natural. Las nuevas religiones sociales siempre 
tendrán tal efecto. Ahora bien, esto no hace más fácil la labor del 
analista; en el año 300 d. C. no habría sido fácil exponer las aporta
ciones de la civilización antigua a un fervoroso cristiano. Por una 
parte, las verdades más obvias son, simplemente, rechazadas a limine;1 

por otra parte, los errores más manifiestos se toleran o se aplauden. 
Una priinera prueba, para juzgar las realizaciones económicas, la 

constituye la producción total, esto es, la suma de todas las mercan
cías y servicios producidos en una unidad de tiempo: un año, un 
trimestre o un mes. Los economistas se esfuerzan por medir las varia
ciones de esta cantidad por medio de índices derivados de un cierto 
número de series representativas de la producción de mercancías sin
gulares. La lógica rigurosa es un maestro severo y si se respetara 
no se construiría IÜ se utilizaría nunca ningún índice de producción,2 

1 Hay, sin embargo$ otro método para enfrentarse con las verdades ob
vias, pero molestas, a saber: el método de burlarse de su trivialidad. Tal burla 
hace tan buen servicio como 1.lna refutación, pues el público meuio es total
mente incapaz de comprender, por lo general, el hecho de que esta burla 
encubre, a menudo, la imposibilidad de una refutación; he aquí un fenómeno 
interesante de psicología social_ 

2 A. F. Bums: Production Trends in the United States Since 1870, pá
gina 262. 
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por otra parte, los errores más manifiestos se toleran o se aplauden. 
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constituye la producción total, esto es, la suma de todas las mercan
cías y servicios producidos en una unidad de tiempo: un año, un 
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1 Hay, sin embargo$ otro método para enfrentarse con las verdades ob
vias, pero molestas, a saber: el método de burlarse de su trivialidad. Tal burla 
hace tan buen servicio como 1.lna refutación, pues el público meuio es total
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2 A. F. Bums: Production Trends in the United States Since 1870, pá
gina 262. 
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porque es n1uy discutible no sólo e1 material y la técnica de cons
trucción de tales índices, sino también el mismo concepto de una 
producción total de diferentes mercancías que se producen en propor
ciones siempre can1biantes.~ No obstante, yo creo que este artificiq es 
bastante seguro para darnos una idea general de las realizaciones del 
capitalismo. 

Para los Estados Unidos hay series _.específicas suficientemente bue
nas y numerosas para garantizar la construcción de tal índice a partir 
de la Guerra de Secesión. Si optamos por el índice de producciói:t total 
conocido por índice Day-Persons,4 encontramos que, desde 1870 hasta 
1930, el tipo de crecimiento anual medio fue de 3,7 por 100, y sola
mente en la sección de artículos fabricados, del 4,3 por 1001 Vamos a 
limitamos a la última cifra y a tratar de poner en claro lo que sig
nifica. Para esto necesitamos, en primer lugar, introducir una correc
ción: puesto que la instalación permanente de la industria ha ido 
siempre aumentando en importancia relativa, la producción disponible 
para el consumo no puede haber aumentado al misn10 ritmo que la 
producción total. Tenemos que aceptar una reducción de esta última. 
Pero yo creo que una reducción del 1,7 por 100 es amplia;5 así lle
gamos a un tipo de aumento de la "producción disponible" del 2 por 
100 anual, a interés compuesto. 

Supongamos ahora que la maquinaria capitalista continúa produ
ciendo, a este tipo de crecimiento, por espacio de otro medio siglo, 
a partir de 1928. En contra de este supuesto hay varias objeciones 
que tendrán que ser examinadas más adelante; pero no puede obje
tarse el que en la década de 1929 a 1939 el capitalismo haya dejado 
ya de mantener esta norma de producción. Pues la depresión que 
transcurre desde el último trimestre de 1929 hasta el tercer trin1estre 
de 1932 no prueba que haya tenido lugar una ruptura secular en el 
mecanismo de propulsión de la producció11 capitalista, porque depre
siones de tanta severidad han tenido lugar repetidamente -una vez 
cada cincuenta y cinco años grosso rnodo- y porque en el promedio 
anual de 2 por 100, han sido ya tenidos en cuenta los efectos de una 
de ellas (la de 1873 a 1877). La recuperación infranormal de 1932 
a 1935, la prosperidad infranormal de 1935 a 1937 y el hundimiento 
que siguió a ésta se explican fácilmente por las dificultades que llevaba 

3 No podemos entrar aquí en este problema. Algo se dirá de él sin em
bargo, cuando volvamos a encontrarlo en el capítulo siguiente. Para u~ estudio 
más completo véase mi libro Business Cycles, cap. IX. 

4 Véase W. M. Persons: Forecasting Business Cycles~ cap. XI. 
5 Esta reducción es, en realidad, absurdamente grande. Véase también Ja 

estimación del profesor F. C. Milis, del 3,1 por 100 para e1 período 1901-1913, 
y del 3,8 por 100 para el período 1922-1928 (excluida la construcción) Eco~ 
non1ic Tendencies in the United States, 1932. ' 
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consigo la adaptación a una nueva política fiscal, a una nueva legis
lación del trabajo y a un cambio general en la actitud del gobierno 
frente a las empresas privadas, todo lo cual puede ser distinguido 
del funcionamiento del aparato de producción como tal en un sentido 
que se definirá más adelante. 

Como las malas interpretaciones serían especia!mente poco desea· 
bles en este punto, quiero subrayar que la última proposición no in1· 
plica, por sí, ni una crítica adversa de la política del Ne\V Deal ni la 
afirmación (que yo tengo por exacta, pero que no necesito mantener 
en este preciso momento) de que las medidas de este tipo son~ a la 
larga, incompatibles con el funcionamiento efectivo del sistema de en1· 
presa privada. Lo único que yo quiero decir ahora es que un cambio 
de esencia vital tan extenso y rápido afectaría, naturalmente, durante 
cierto tiempo, a los resultados de la producción, y esto deben y pueden 
también admitirlo los más ardientes partidarios del New Deal. Por mi 
parte, no veo cómo sería posible explicar de otro modo el hecho de 
que los Estados Unidos, que tuvieron la mejor oportunidad para recu~ 
perarse rápidamente, fueron precisamente el país que experimentó la 
recuperación más insatisfactoria. El único caso en cierto modo simi
lar, el de Francia, consiente esta misma explicación. De aquí se deduce 
que el curso de los acontecimientos durante la década de 1929 a 1939 
no constituye per se una razón válida para negarse a escuchar este 
argumento.., que, además-, puede servir, en todo caso, para ilustrar el 
significado de la realización del capitalismo en el pasado. 

Ahora bien~ si desde 1928 continuó desenvolviéndose la produc
ción disponible en las mismas condiciones en que se desenvolvió an
teriormente, esto es, a un ritmo medio de aumento a largo plazo del 
2 por 100 anual, al cabo de cincuenta años, en 1978, alcanzaría un 
volumen 2,7 veces aproximadamente (6,6916) mayor que el de 1928. 
Para traducir esta hipótesis a términos de renta real media por cabeza 
de población observemos, primero, que nuestro tipo de aumento de Ja 
producción total puede igualarse, sobre poco más o menos, al tipo 
de aumento de la suma total de las rentas monetarias privadas dispo
nibles para el consumo, s corregido en consideración a los cambios de1 
poder adquisitivo de los dólares de los consumidores. En segundo 
lugar, tenemos que formarnos una idea acerca del crecimiento de Ja 
población que es de esperar; optaremos por la estimación de Mr. Sloa
ne, que da 160 millones para 1978. La renta media por cabeza d~
rante esos cincuenta años aumentaría, por lo tanto, a un poco mas 

.;. El "consumo" comprende la adquisición de bienes de consumo duraderos, 
tales como automóviles, refrigeradores y viviendas. No ha~;:mo . .s distinción ent~~ 
bienes de consumo fugaz y lo que se ha llamado a veces capital de consumo 
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del doble de su cifra ele 1928, que era, aproximadamente, de 650 dóla
res, o sea, a unos 1.300 dólares del poder adquisitivo de 1928.1 

Algunos lectores tendrán, tal vez, la sensación de que debería 
formularse una reserva en cuanto a la distribución de la renta mone
taria total. Hasta hace unos cuarenta años muchos economistas creían, 
con10 Marx, que el proceso capitalista tendía a modificar las participa
ciones relativas en ]a renta nacional totáI, por lo que las consecuencias 
obvias .de nuestro promedio podrían ser invalidadas, ya que los ricos 
se harían más ricos y los pobres se harían más pobres, al menos rela
tivamente. Pero no existe tal tendencia. Sea lo que fuere lo que se 
piense acerca de los procedimiento estadísticos ideados para este ob
jeto, es muy cierto lo siguiente: que la estructura de las rentas, expre
sada en términos de dinero, no ha cambiado grandemente durante e] 
período abarcado por nuestro material estadístico -que para Ingla
terra comprende la totalidad del sig~o XIX ª-, y que la parte relativa 
de Jos salarios y los sueldos ha sido también esencialmente constante 
durante este tiempo. En tanto que discutimos lo que el mecanismo 
capitalista podría hacer si le dejáramos funcionar por sí mismo. no hay 
razón para creer que la distribución de la renta o su dispersión con 
relación a nuestro promedio serían, en 1978, apreciablemente dife
rentes de lo que fueron en 1928. 

Podemqs expresar nuestro resultado diciendo que, si el capitalismo 
repitiese su realización pasada durante otro medio siglo a partir de 
1928, acabaría con todo lo que, con arreglo a los patrones actuales, 
podría llamarse pobreza, aun en los estratos inferjores de la población, 
exceptuando, únicamente~ los casos patológicos. 

Esto no es todo. Cualesquiera que sean los méritos de lagunas de 
nuestro índice, éste no exagera} ciertamente, el tipo efectivo de aumen-

• Es decir, Ja renta real media por cabeza aumentaría con arreglo a un 
tipo de interés compuesto del 1 i%. Da Ja casualidad de que en Inglaterra du
rante el siglo que precedió a la primera guerra mundial, la renta real por c~beza 
de población aumentó casi e..1Cactamente según este tipo (véase Lord Stan1p, 
Wea/th and Taxable Capacity). No hay que conceder gran importancia a esta 
coincidencia. Pero creo que sirve para mostrar que nuestro pequeño cálculo 
no es desatinadamente absurdo. En el número 241 de National Industrial Con
ference Board Studies, tabla I, págs. 6 y 7, encontramos que Ja "renta nacional 
obtenida per capita", corregida conforme a los índices de costo de vida del 
Federal Resen•e Bank o/ New York y del National Industrial Conference Board, 
era en 1929 algo más del cuádruplo de la cifra de 1829, resultando similar 
a los anteriores, aunque susceptible de dudas aun más serias en cuanto a su 
autenticidad. 

a Véase Stamp, op. cit. El mismo fenómeno puede observarse en todos 
los países de Jos que hay información estadística suficiente, si libramos a esta 
última del efecto perturbador de Jos i;iclos de distinta envergadura compren
didos en los períodos de los que disp-0nemos de estadística. La medida de la 
distribución de Ja renta (0< de la desigualdad de las rentas) ideada por Wilfredo 
Pareto es susceptible de objeción. Pero el hecho mismo es independiente de los 
defectos de este procedimiento de medida. 

CAPÍTULO V. EL TIPO DE AU_f\,iENTO DE LA PRODUCCIÓN 101 

to. No toma en consideración la mercancía llamada "ocio voluntario". 
Las nuevas mercancías no están representadas o lo están de un modo 
incompleto por un índice que tiene que descansar, en gran medida, 
sobre las mercancías básicas y los proQ_uctos intermedios. Por la misma 
razón dejan, casi por completo, de registrarse las mejoras de calidad, 
aunque en muchas ramas constituyen la n1édula del progreso alcan
zado; no hay, por ejemplo, manera de expresar, adecuadamente, la 
diferencia entre un automóvil de 1940 y un automóvil de 1900, ni 
la medida en que ha bajado el precio de los automóviles por unidad 
de ·utilidad. Estaría más cerca de lo posible estimar la proporción en 
que se hace rendir más de lo que antes solían rendir a cantidades 
dadas de materias primas o de productos semitermL1ados, pues aunque 
las propiedades físicas de una barra de acero o de una tonelada de 
carbón, por ejemplo-, hayan permanecido invariables, su rendimiento 
económico representa un múltiplo del que tenían hace sesenta años. 
Pero se ha investigado poco en esta dirección. No tengo idea de lo 
que sucedería a nuestro índice si hubiese un método para corregirlo 
a base de estos y parecidos factores. Es cierto, sin embargo, que su 
tipo de aumento se elevaría y que aquí tenemos una reserva con la cual 
proteger la estimación adoptada contra los efectos de cualquier revi
sión hacia la baja imaginable. Además, aun cuando tuviéramos los 
medios de medir las variaciones de la eficiencia técnica de los produc
tos industriales, su medida dejaría aún de suministrarnos una idea 
adecuada de lo que significan estas mejoras para la dignidad o la in
tensidad o la comodidad de la vida humana; en suma: para todo lo 
que los economistas de la generación anterior resumían bajo el título 
de "Satisfacción de ]as necesidades". Y para nosotros ésta es, des
pués de todo, la consideración decisiva, esto es, el verdadero "fruto" 
de la producción capitalista, en razón del cual estamos interesados 
por el índice de producción y las libras y galones que figuran en él, 
que, por sí mismos, difícilmente merecerían tal interés. 

Pero atengámonos a nuestro 2 por 100. Hay, todavía, otro punto 
que es importante para la apreciación correcta de aquella cifra. He 
dicho anteriormente que, hablando grosso modo, las participaciones 
relativas en la renta nacional han permanecido, esencialmente, cons
tantes durante los últimos cien años. Sin embargo, esto solamente es 
cierto si las medimos en dinero. Si las medimos en términos reales. 
han cambiado sustancialmente en favor de los grupos de renta n1ás 
baja. Esto se deduce del hecho de que la máquina capitalista es siem
pre una máquina de producción masiva~ lo cual significa también, in
evitablemente~ que es una máquina de producción para las masas; 
mientras que, si remontamos la escala de las rentas individuales, en~ 
con,tramos que se gasta una proporción creciente ~n servicios personales 
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y en mercancías manufacturadas, cuyos precios son, en gran medida, 
una función de los tipos de salarios. 

La verificación de estas afirmaciones es fácil. Hay, sin duda, cier
tas cosas a la disposición del obrero moderno que al n1ismo Luis XIV 
hubiera deleitado tener si hubiera podido, como, por ejemplo, los apa
ratos dentales modernos. En conjunto,_ sin embargo, un presupuesto 
del nivel del de Luis XIV poco tenía;' en realidad, que ganar de las 
conquistas del capitalismo. Incluso la velocidad en los viajes puede 
suponerse que habría sido un factor de poca importancia para un 
señor de tan elevado rango. El alumbrado eléctrico no es ninguna 
gran mejora en el confort para quien tiene bastante dinero para com
prar un número suficiente de bujías y para pagar servidores que se 
cuiden de ellas. Las aportaciones típicas de la producción capitalista 
son el tejido barato, los artículos baratos de algodón y de seda arti
ficial, el calzado, los automóviles, etc.; pero no lo son, por lo general, 
las mejoras que pudieran tener gran importancia para el hombre rico. 
La reina Isabel tenía medias de seda. La aportación capitalista no 
consiste, normalmente, en producir más medias de seda para reinas, 
sino en ponerlas al alcance de las muchachas de la fábrica cq_mo re
compensa por su esfuerzo de trabajo continuamente decreciente. · 

Los mismos hechos se destacan, aún mejor, si echamos una ojeada 
a aquellas ondas de larga duración que afectan a la actividad econó
mica, cuyo ánálisis revela mejor que ninguna otra cosa la naturaleza y 
el mecanismo de la evolución capitalista. Cada una de estas ondas 
comprende una e.revolución industrial" y la asimilación de sus efectos. 
Por ejemplo, podemos observar estadística e históricamente --el fenó
meno es tan claro que, incluso, nuestra escasa información basta para 
comprobarlo-- la elevaciÓQ- de una d~ estas ondas de larga duración 
hacia el final del decenio de 1780, su cumbre alrededor de 1800, su 
descenso y, después, una especie de recuperación para terminar a prin
cipios del decenio de 1840. Esta fue la Revolución industrial, tan 
querida para el corazón de los autores de manuales de economía. 
Pisándole los talones, sin embargo, vino otra revolución industrial que 
produjo otra onda de larga duración que comenzó a elevarse en el 
cuarto decenio del siglo pasado, culminó inmediatamente antes de 1857 
y estuvo en descenso hasta 1897, para ser seguida, a su vez, por la 
onda que alcanzó su punto culminante en 1911 y ahora se encuentra 
en la fase de su desvanecimiento.9 

Estas revoluciones modifican, periódicamente, la estructura exis
tente en la industria mediante la introducción de nuevos métodos de 
producción, a saber: la fábrica mecanizada, la fábrica electrificada, 

9 Estas son las .. ondas de larga duración" que en Ja literatura del ciclo 
económico están asociadas al nombre de N. D. Kondratieff. 
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la síntesis química, etc.; o bien de nuevas mercancías, como los ferro
carriles, los automóviles, instrumentos eléctricos; o nuevas formas de 
organización, corno el movimiento de fusión de sociedades; o nuevas 
fuentes de suministro, como la lana de La Plata, el algodón ameri
cano, el cobre de Katanga; o nuevas rutas comerciales y nuevos merca
dos para vender, etc. Este proceso de cambio industrial proporciona 
el impulso fundamental que da la tónica general a la econon1ía; mien
tras estas cosas se están iniciando, tenemos una rápida expansión y 
una "prosperidad" predominante -interrumpida, indudablemente, por 
las fases negativas de los ciclos más cortos que se sobreponen a esta 
tendencia fúndamental al alza-; pero, al mismo tiempo que· estas 
cosas se completan y fluyen sus resultados, presenciamos una elimi
nación de los elementos anticuados de la estructura industrial y una 
"depresiónn predominante. Hay, así, sucesivos períodos prolongados 
de elevación y de baja de precios, de tipos de interés, de empleo, 
etcétera, cuyos fenómenos constituyen otras tantas piezas del meca
nismo de este proceso de rejuvenecimiento recurrente del aparato de 
producción. 

Ahora bien: estos resultados consisten, cada vez, en una avalancha 
de bienes de consumo que profundiza y ensancha, permanentemente, 
la corriente de renta real, aunque, en un principio, provocan distur
bios, pérdidas y paro. Y, si observamos estas avalanchas de bienes 
de consumo, volvemos a encontrar que, cada uno de ellos, consiste en 
artículos para el Gonsumo de la masa y que el poder adquisitivo del 
dólar de salario aumenta más que el de cualquier otro dólar, o sea, 
en otras palabras, que comprobamos que el proceso capitalista eleva, 
progresivamente, el nivel de vida de las masas y no. por n1era casua
lidad, sino en virtud de su propio mecanismo. Y esto tiene lugar 
a través de una serie de vicisitudes, cuyo rigor es proporcional a la 
celeridad de su progreso. Pero este resultado se alcanza efectivamente. 
Los problemas del suministro de mercancías a las masas han sido 
resueltos con éxito, uno tras otro, io a medida que se han ido poniendo 
dentro del alcance de los métodos de producción capitalista. El más 
importante de los problemas que aún queda por resolver, el del alo
jamiento~ se aproxima a su solución, gracias a las casas prefabricadas. 

Y aun no es esto todo. La apreciación de una ordenación económica 
sería incompleta -e incidentaln1ente no marxista- si se detuviese 
en la producción que se hace llegar a los distintos grupos de la socie
dad~ por medio del correspondiente sistema de distribución económica. 
y dejase a un lado todos aquellos fines a los que este sistema no sirve 

:io Esto es, por supuesto, aplicable a los productos agrícolas, cuya produc· 
c:ión ma.<;iva barata ha sido enteramente obra de la empresa capitalista en gran 
esca1a (Íerrocarriles, transportes marítimos, maquinaria agrícola, fertilizantes). 
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directamente, pero para 1os que proporciona los medios de su cum
plimiento al preparar la voluntad política que ha de servir para su 
realización, así como todas aque11as realizaciones culturales a que da 
lugar la mentalidad que crea.• Aplazamos la consideración de estas 
realizaciones (capítulo XI) y volvemos sobre algunos aspectos del 
progreso social a que ha dado lugar el proceso capitalista. 

La técnica y la atmósfera de la lucha por la legislación social os
curecen dos hechos que, de otra forma, resultarían obvios: de un lado, 
parte de esta legislación presupone un previo éxito capitalista (en 
otras palabras, presupone una riqueza que ha tenido que ser previa
mente creada por la empresa capitalista), y, de otro lado, gran parte 
de las medidas desarrolladas y generalizadas por la legislación social 
había sido previamente iniciada por la acción del mismo stratus capi
talista. Ambos hechos hay que añadirlos, por supuesto, a la suma total 
de las realizaciones capitalistas. Si ahora siguiese el sistema su curso lo 
mismo que durante los sesenta años anteriores a 1928 y alcanzase, 
realmente, los 1.300 dólares de renta por cobeza de población, es 
fácil de ver que todos los deseos que han sido ahora expuestos por 
todos los reformadores sociales -prácticamente sin excepción, inclu
yendo, incluso, la mayor parte de los lunáticos-, o bien se cumplirían 
automáticamente o podrían cumplirse sin interferencia apreciable en el 
funcionanziento del régimen capitalista. Especialmente unas asignacio
nes en gran escala en favor de los parados serían, entonces, no sólo 
una carga tolerable, sino hasta ligera. La irresponsabilidad en la crea
ción del paro y en la financiación de socorros para los parados podría, 
por supuesto, originar, en algún caso, problemas insolubles. Pero con 
una política de socorro a los parados, administrada con prudencia nor
mal, un gasto anual medio, de 16 mil millones para un núcleo medio 
de 16 millones de desempleados, incluyendo a las personas depen
dientes de ellos (un 10% de Ja población), no tendría en sí gravedad, 
contando con una renta nacional disponible del orden de magnitud 
de los 200 mil millones de dólares (poder adquisitivo de 1928). 

Me permito llamar la atención del lector sobre la razón por la 
que el paro, que todo el mundo conviene en que constituye uno de los 
temas más importantes de toda discusión acerca del capitalismo -al
gunos críticos Jlegan a basar su acusación, exclusivamente, en este 
elemento del caso--, juega un papel relativamente pequeño en mi ar
gumentación. Yo no creo que el paro sea uno de aquellos male.s que, 
como la pobreza, pueda eliminar, por sí mismo, la evolución capitalista. 
Tampoco creo que el porcentaje del paro tienda a aumentar a largo 
plazo. La única serie que abarca un período digno de mención -.al
rededor de los sesenta años anteriores a la primera Guerra Mundial
es la que da el porcentaje de miembros parados de las trade-unions 
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inglesas. Es una serie típicamente cíclica y no muestra ningún trend 
(sino horizontal) .11 Como esto es teóricamente comprensible -no hay 
ninguna razón teórica para poner en duda esto--, esas dos afirma
ciones parecen probadas para Ja época de la anteguerra hasta 1913 
inclusive. En la época de la posguerra y en la mayoría de los países 
el paro se mantuvo casi siempre en un nivel anormalmente elevado, 
incluso antes de 1930. Pero este paro y, aún más, el que tuvo lugar 
durante el tercer decenio, pueden ser explicados por razones que no 
tienen nada que ver con una tendencia a largo plazo de los porcen
tajes del paro a aumentar por causas inherentes al mismo mecanismo 
del sistema capitalista. He mencionado, más arriba, estas revoluciones 
industriales, que son tan características del proceso capitalista. El paro, 
por encima de lo normal, es uno de los rasgos característicos de los 
períodos de adaptación que siguen a la "fase de prosperidad" de cada 
una de estas revoluciones. Lo observamos en las que tuvieron lugar 
en los decenios de 1820 y 1870, y Ja posterior a 1920 constituye, 
simplemente, otro de esos períodos. El fenómeno es, por tanto, esen
cialmente temporal, en el sentido de que nada puede inferirse de él 
para el futuro. Pero había una serie de factores distintos que han ten
dido a intensificarlo, a saber: consecuencias de la guerra, dislocaciones 
del comercio exterior, política de salarios, ciertas modificaciones ins
titucionales que han hecho subir las cifras de las estadísticas, la política 
fiscal en Inglaterra y Alemania (también ha tenido importancia en los 
Estados Unidos desde 1935), etc. Algunos de estos factores son, sin 
duda, síntomas de una "atri16sfera" en la cual el capitalismo no funcio
nará, sino con decreciente eficiencia. Sin embargo, ésta es otra cuestión 
que exigirá nuestra atención más adelante. 

Pero ya sea permanente o temporal, ya empeore o no, el paro es, 
y ha sido siempre, indudablemente, un azote. En la parte siguiente 
de este libro tendremos que registrar su posible eliminación entre los 
puntos sobre los cuales basa el orden socialista sus pretensiones de 
superioridad. No obstante, .yo sostengo que la auténtica tragedia 
no es el pa~o per se, sino el paro agravado con la imposibilidad de sub
venir, de un modo adecuado, a las necesidades de los parados sin 
empeorar las condiciones del desenvolvimiento económico ulterior; es 
obvio que el sufrimiento y la degradación --1a destrucción de los valores 
humanos- que asociamos al paro (pero no el derroche de las fuerzas 
productivas) serían ampliamente. eliminados y el paro perdería, prác
ticamente, todo su terror si la vida privada de los parados no estuviese 

11 Esta serie ha sido trazada gráficamente y analizada con frecuencia. Véa. 
se, por ejemplo, A. C. Pigou, Industrial Fluctuations, o mi Business Cycles. 
Parece que existe en cada país un mínimum irreductible de paro y, superpuesto 
a éste, un movimiento cíclico, cuyo componente más fuerte tiene un período de 
unos nueve a diez años. 
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11 Esta serie ha sido trazada gráficamente y analizada con frecuencia. Véa. 
se, por ejemplo, A. C. Pigou, Industrial Fluctuations, o mi Business Cycles. 
Parece que existe en cada país un mínimum irreductible de paro y, superpuesto 
a éste, un movimiento cíclico, cuyo componente más fuerte tiene un período de 
unos nueve a diez años. 
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seriamente afectada por su falta de emPieo. Subsiste el hecho innegable 
de que en el pasado ---digamos, aproximadamente, hasta el final del 
siglo XIX- el orden capitalista no solamente no quería, sino que ta1n
poco veía posibilidad de atender a los parados. Pero como podrá estar 
en condiciones de proporcionarles seguridad, si continúa manteniendo 
sus realizaciones pasadas durante otro medio siglo, esta acusación con
tra el capitalismo iría a parar, en tal cáso, al limbo poblado por los 
tristes espectros del trabajo infantil y de la jornada de trabajo de 
dieciséis horas y de las cinco personas viviendo en una habitación, 
que es tan propio destacar cuando hablamos de los costos sociales 
de las conquistas del capitalismo en el pasado, pero que no son, nece
sariamente, relevantes para la ponderación de las alternativas posibles 
para el futuro. Nuestra propia época está situada, en cierto modo, 
entre las insuficiencias de ]as primeras etapas de la evolución capita
lista y las posibilidades que podrá realizar el sistema cuando 116gue 
a plena madurez. 

En los Estados Unidos, al menos, ]a mejor parte de esta labor 
podría ser realizada, incluso ahora, sin excesiva carga para el sis
tema. Las dificultades que hay que vencer no parecen consistir tanto 
en la falta de un excedente de recursos suficientes para borrar los 
tonos más oscuros del cuadro; consisten, de una parte, en el hecho 
de que la cifra del paro ha sido aumentada por la política anticapi
talista llevada más allá de lo necesario en el tercer decenio, y, por 
otra parte, en el hecho de que la opinión pública, en cuanto adquiere 
plena conciencia del deber que tiene para con los parados, insiste,· 
inmediatamente, en métodos de ayuda financiera económicamente irra
cionales y en métodos relajados y ruinosos de administrar dicha ayuda. 

Esta misma argumentación sirve también, en gran parte, para las 
posibilidades futuras -y en una gran extensión también para las ac
tuales---- que ofrece la evolución capitalista en cuanto a la protección 
de los ancianos y enfermos, a la educación y la higiene, etc. También 
podría, razonablemente esperarseJ desde el punto de vista de las eco
nomías familiares singulares, que un número creciente de mercancías 
saliesen de la categoría de los bienes económicos y se dispusiese de 
eEos, prácticamente, hasta el punto de saciedad. Esto podría conse
'guirse o mediante conciertos entre los organismos públicos y los con
sorcios de producción o mediante la nacionalización o municipaliza
ción, siendo, por supuesto, su progreso gradual un rasgo característico 
de la evolución futura del capitalismo, aun cuando éste quede libre de 
trabas. 

6 
LO PLAUSIBLE DEL CAPITALISMO 

La argumentación del capítulo anterior parece estar expuesta a 
una réplica tan destructora como obvia. El tipo medio de aumento de 
la producción disponible total que se obtuvo para el período de los 
sesenta años anteriores a 1928 ha sido proyectado hacia el futuro. En 
tanto que esto era, -meramente, un recurso para ilustrar el significa
do del desenvolvimiento pasado, no había nada en este procedimiento 
que pudiera haber herido la conciencia estadística. Pero desde el mo
mento en que yo he deducido de ahí que los cincuenta años siguientes 
podrían mostrar, efectivamente, un tipo medio de crecimiento simi
lar, he cometido, aparentemente, un crimen estadístico; es, desde 
luego, evidente que un registro histórico de la producción realizada 
durante cualquier período dado no justifica, por sí, ninguna extrapola
ción 1 y mucho menos una extrapolación que se extiende sobre medio 
siglo. Es, por tanto, necesario subrayar, de nuevo, que mi extrapolación 
no intenta predecir el comportamiento efectivo de la producción en 
el futuro. Aparte de la ilustración del significado de la realización 
anterior del capitalismo, se intenta con ella, simplemente, formarnos 
una idea cuantitativa de lo que la maquinaria capitalista podría realizar, 
razonablemente, si repitiese su anterior ejecución durante otro medio 
sigl9, lo cual es una cosa muy distinta. La cuestión de si puede espe
rarse o no tal realización del capitalismo será contestada de un modo 
completamente independiente de la extrapolación misma. Para este 
propósito tenemos que emprender ahora una larga y difícil investi
gación. 

Antes que podamos discutir las probabilidades del capitalismo para 
repetir su realización pasada, tenemos, evidentemente, que tratar de 

1 Esta proposición es aplicable, según los principios generales, a cualquier 
serie temporal histórica, puesto que el mismo concepto de secuencia histórica 
implica el acaecimiento de transformaciones irrevocables en la estructura eco-. 
nómica, que hay que esperar que afecten a la ley de toda cantid_ad económica 
dada. Una justificación teórica y, en principio, un tratamiento estadístico son, 
por tanto, necesarios, incluso, para las extrapolaciones más modestas. Puede 
subrayarse, sin embargo, que nuestra causa está, en cierto modo, favorecida 
por el hecho de que, dentro del amplio campo abarcado por la combinación 
de las series de producción, se compensarán, recíprocamente, hasta un cierto 
grado, las particularidades de las partidas individuales. 
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averiguar en qué sentido el tipo obseivado de aumento de la produc
ción anterior mide, realmente, la realización anterior. No hay duda 
de que .el período del que hemos extraído nuestros datos era un pe
ríodo de capitalismo relativa1nente sin· trabas. Pero este hecho no 
representa, por sí, un vehículo causal suficiente entre el mecanismo 
capitalista y la realización registrada. Pa!a .admitir que hay aquí algo 
más que una coincidencia tenemos que Convencernos, en primer lugar, 
de que existe una relación lógica entre el orden capitalista y el tipo de 
aurnento de la producción observado; en· segundo lugar, de que, dada 
tal relación, el tipo de aumento era debido, efectivamente, a ella y 
no a condiciones especialmente favorables que no tenían nada que 
ver con el capitalismo. 

Tenen1os que resolver estos dos problemas antes de que pueda plan
tearse, siquiera, el 'problema de una repetición de la realización. El 
tercer punto se reduce, entonces, a la cuestión de si hay o no alguna 
razón por la que la máquina capitalista haya de dejar de seguir fun
cionando, durante los próximos cuarenta años, lo mismo que funciop.ó 
en el pasado. 

Nos ocuparemos, por turno, de esos tres puntos. 
Nuestro primer problema puede ser replanteado como sigue. De 

una parte disponemos de un conjunto considerable de datos estadísti
cos descriptivos de un tipo de "progreso" que ha sido admirado, in
cluso, por espíritus muy críticos. De otra parte tenemos un conjunto 
de hechos relativos a la estructura del sistema económico que ha regido 
en este período y del modo como ha funcionado; de estos hechos ha 
destilado el análisis lo que técnicamente se llama un "modelo" de rea
lidad capitalista, esto es, un cuadro generalizado de sus rasgos esen
ciales. Queremos saber ahora si este tipo de econonúa ha sido favo
rable, irrelevante o desfavorable, para la realización que hemos 
observado, y, en caso de ser favorable, si puede admitirse, razona
blemente, que estos rasgos proporcionan una explicación adecuada de 
esta realización. Renunciando en todo lo posible a los tecnicismos, abor
daremos la cuestión con un espíritu de sentido común. 

1. En contraposición a la clase de los señores feudales, la bur
guesía comercial e industrial se encumbró a causa del éxito en los 
negocios. La sociedad burguesa ha sido configurada en un molde pu
ramente económico: sus cimientos, sus vigas y sus fanales están todos 
hechos de material económico. El edificio está orientado hacia el lado 
económico de la vida. Los premios y los castigos están medidos en 
términos pecuniarios. Ascender y descender significa hacer dinero y 
perder dinero. Esto no puede negarlo nadie) por supuesto. Pero yo 
quiero añadir que este concierto social es, o en todo caso ha sido, 
singularmente eficaz, dentro de su propio cuadro. En parte apela a un 

-, 
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esquema de motivos de insuperable simplicidad y vigor y en parte crea 
este mismo esquema. Da rienda suelta, con una rapidez inexorable, a 
las promesas de riqueza y las amenazas de ruina con que sanciona el 
comportamiento económico. Dondequiera que el modo de vida burgués 
se afirme suficientemente para oscurecer los fanales de otros sistemas 
sociales estas promesas tienen la fuerza suficiente para atraer a la 
gran mayoría de los cerePros supernormales y para identificar el éxito 
social con el éxito económico. Estas recompensas no se distribuyen al 
azar; no obstante, su consecución admite una dosis de suerte bastante 
seductora: el juego no es como la ruleta,. es más parecido al póker. 
Exige habilidad, energía y una capacidad de trabajo por encima de lo 
normal; pero si fuese posible medir esta habilidad, en general, o bien 
la aportación personal que entra en un éxito particular, los premios 
que en realidad se pagan se considerarían, probablemente, despropor
cionados a una y otra. Se adjudican premios espectaculares, mucho 
mayores de lo que habría sido necesario para atraer al esfuerzo par
ticular a una pequeña minoría de ganadores afortunados, dando así 
un impulso mucho más potente que el que supondría una distribución 
más equitativa y más "justa" a la actividad de la gran mayoría de 
hombres de negocios, que no reciben como retribución más que una 
recompensa muy modesta o nada o menos que nada, Y~ no obstante, 
hacen cuanto pueden, porque tienen ante sus ojos los premios grandes 
y sobreestiman sus Oportunidades de conseguirlos. De un modo seme
jante las amenazas van dirigidas a la incompetencia. Pero aunque los 
hombres incompetentes y los métodos anticuados sean, de hecho, eli
minados, a veces muy rápidamente, a veces con retraso, el fracaso 
amenaza igualmente e incluso alcanza, efectivamente, a más de un 
hombre capaz, intimidando así a cada uno también con mucha más 
eficacia que un sistema de castigos más equitativo y más "juston. Fi
nalmente, tanto el éxito como el fracaso en los negocios son de un.a 
objetividad ideal. Ni uno ni otro pueden ser puestos en duda. 

Debe observarse, especialmente, un aspecto de esta lucha por el 
éxito, tanto para tomarlo en consideración posteriormente como a cau
sa de su importancia para la presente argumentación. La ordenación 
capita\i_sta, tal como está materializada en la institución de la empresa 
privada, encadena, efectivamente, al estrato capitalista a sus tareas, 
tanto de la manera indicada como de otras maneras que se discutirán 
más adelante. Pero hace aún más que esto. El mismo aparato que 
condiciona las prestaciones de los individuos y las familias que en 
una época dada forman Ja clase burguesa, selecciona también, ipso 
facto, los individuos y las familias que han de ascender a esta clase o 
ser excluidos de ella. Esta combinación de la función propulsora con 
la función selectiva no rige, en modo alguno, de una manera nece-
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saria. Por el contrario, la mayoría de los métodos de selecci6Il social> 
en contraposición a los "métodos" de selección biológica, no garan
tizan la capacidad para la prestación de los individuos seleccionados, 
y su fracaso para garantizarlos así constituye uno de los problemas 
cruciales de Ja organización socialista, cuya discusión tendrá lugar en 
una etapa más avanzada de nuestra investigación. Por ahora debe ob
servarse, simplemente, lo bien que el sistema capitalista resuelve este 
problema; en la mayoría de los casos el hombre que asciende prime
ramente a la clase de los hombres de negocios y después, dentro de 
ella, se muestra, también, como hombre de negocios capaz, y ascende
rá, con toda probabilidad, exactamente hasta donde llegue su capa
cidad, simplemente porque en este esquema ascender a una posición y 
actuar airosamente en ella es o ha sido, por lo general, una y la mis
ma cosa. Este dató, de hecho, tan frecuentemente oscurecido por el 
esfuerzo autoterapéutico que los fracasados realizan para negarlo, es 
mucho más im,Portante para la apreciación de la sociedad capitalista 
y de su civilización que todos los que pueden recogerse de la teoría 
pura de la ordenación capitalista. 

2. ¿Pero no son invalidadas todas las conclusiones que podamos 
intentar deducir de esta idea de una "prestación máxima de un grupo 
óptimamente seleccionado,, por el hecho adicional de que esta presta
ción no está engranada hacia el servicio social -hacia la producción 
para el consumo podríamos decir-, sino hacia el fin de ganar di
nero, que tiende a los beneficios máximos en vez de al máximo bien
estar? Fuera del estrato burgués ésta ha sido siempre, por supuesto, 
la opinión popular. Los economistas la han combatido a veces, y, a 
veces también, ~la han defendido. Con ello han realizado una aporta
ción de mucho más valor que las conclusiones a que llegaron indivi
dualmente y que, en la mayoría de los casos, no reflejaban apenas 
otra cosa que su posición social, sus intereses y sus simpatías o anti
patías. Las conquistas han aumentado, poco a poco, nuestro conoci
miento de los hechos y nuestro poder analítico, de forma que en nues
tros días estamos en situación de dar a muchas cuestiones respuestas 
indudablemente mucho más correctas, aunque menos simplistas y me
nos absolutas que las de nuestros predecesores. 

Los llamados economistas clásicos, 2 por no remontamos más atrás, 
pensaban todos, prácticamente, lo mismo. La mayoría de ellos des
aprobaban muchos aspectos de las instituciones sociales de su épo
ca y de las modalidades de su funcionamiento. Combatían los privilegios 

2 La expresión economistas clásicos se empleará en este libro para desig
nar a los economistas ingleses más destacados, cuyas obras aparecieron entre 
1776 y 1848. Adam Smith. Ricardo, :r.ttalthus, Senior y John Stuart hfill son los 
nombres más distinguidos. Es importante retener ~to en. Ja mente, ya que, 
últimamente, se ha puesto de moda un uso mucho mas ampho de esta expresión. 
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de los terratenientes y aprobaban las reformas sociales --especialmen
·te la legislación fabril-, que no estaban, en modo alguno, en la di
rección del laissez /aire. Pero estaban completamente convencidos de 
que, dentro del marco institucional del capitalismo, los intereses per
sonales de los fabricantes y de los comerciantes fomentaban el ren
dimiento máximo en interés de todos. Si se hubiesen enfrentado con el 
problema que aquí discutimos apenas habrían dudado en atribuir el 
tipo de aumento observado en la producción total al espíritu de em
presa, relativamente libre de trabas y al móvil del lucro; tal vez hubie
sen mencionado una "legislación favorableu como una condición del 
progreso, pero con ello habrían querido dar a entender la supre~ión de 
las trabas, especialmente la derogación o la reducción de los derechos 
aduaneros proteccionistas durante el siglo XIX. 

Hoy día es sumamente difícil hacer justicia a estas concepciones. 
Eran, por supuesto, las concepciones típicas de la clase burguesa in
glesa, y la influencia de las anteojeras burguesas es evidente en casi 
cada página escrita por los autores clásicos. No menos evidentes son 
las anteojeras de otra especie: los clásicos razonaban en términos de 
una situación histórica particular que idealizaban y de la cual extraían 
generalizaciones sin el menor espíritu crítico. La mayoría de ellos, ade
más, parecían haber razonado, exclusivamente, en términos de los 
intereses ingleses y de los problemas de su tiempo. Esta es la razón 
por la que, en otros países y en otras épocas, la gente rechazaba sus 
teorías económicas frecuentemente, hasta el punto de no tomarse si
quiera la. molestia de comprenderlas. Pero no conduce a nada rechazar 
sus teorías por esta causa. Un hombre de prejuicios puede, no obstan
te, decir la verdad. Proposiciones desarrolladas partiendo de casos es
peciales pueden, no obstante, tener una validez general. Y los enemigos 
y los sucesores de los clásicos tenían, y tienen también, anteojeras y 
prejuicios, tan sólo diferentes, pero no menos numerosos; considera
ban y consideran casos diferen~es, pero no menos especiales. 

Desde el punto de vista del analista de la economía, el mérito prin
cipal de los clásicos consiste en haber refutado, juntamente con otros 
muchos grandes errores, la idea ingenua de que Ja actividad económica 
en la sociedad capitalista, por el solo hecho de girar en torno al móvil 
del lucro, tiene que ir, necesariamente, en contra de los intereses de 
los consumidores; o bien, para expresarlo de una manera diferente, 
que el ganar dinero aparta, necesariamente, a la producción de sus 
objetivos sociales; o, finalmente, que los beneficios privados, tanto por 
sí mismos como por la distorsión del proceso económico a que dan 
lugar, constituyen siempre una meta para todos, excepto para aquellos 
que los perciban, y representarían, por tanto, una ganancia neta a 
cosechar mediante la -socialización. Si co~sideramos la lógica de estas 



110 PARTE 11. ¿PUEDE SOBREVIVIR EL CAPITALISl\.10? 

saria. Por el contrario, la mayoría de los métodos de selecci6Il social> 
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y otras proposiciones similares, que ningún economista capacitado ha
bría pensado siquiera defender, la refutación de los clásicos puede, 
muy bien, parecer trivial. Pero en cuanto consideremos todas las teo
rías y tópicos que, consciente o 1inconscientemente implican, y que nos 
han estado sirviendo hasta nuestros días, sentiremos más respeto por 
su aportación. Permítaseme añadir, al mismo tiempo, que los autores 
clásicos percibieron también claramente,, aunque tal vez lo hayan exa
gerado, el papel del ahorro y de la acumulación, y que ellos relacio
naron el ahorro con el tipo de "progreso" que observaron de una 
manera que, aunque en términos tan sólo aproximados, era funda
mentalmente correcta. Por encima de todo había en su teoría una sa
biduría práctica, un criterio de responsabilidad frente a las genera
ciones futuras y un tono viril que contrastan, favorablemente, con los 
histerismos modernos. 

Pero entre comprobar que la persecución de un máximo de bene
ficio y el esfuerzo por lograr una prestación máxima no son, necesa
riamente, incompatibles y demostrar que la primera implica, necesaria
mente --0 en la inmensa mayoría de los casos-, la segunda, hay un 
abismo mucho mayor del que creían los clásicos, sobre el cual nunca 
consiguieron tender un puente. El estudioso moderno de sus teorías 
no deja de admirarse de cómo les fue posible darse por satisfechos con 
sus argumentos o tomar estos argumentos como pruebas; a la luz del 
análisis posterior se ha visto que su teoría era una casa de naipes, 
cualquiera que fuese la medida de verdad que haya habido en su 
intuición. 3 

3. Este análisis hemos de realizarlo en dos etapas, sin prolon
garlas más de lo necesario para aclarar nuestro problema. Histórica
mente, la primera nos llevará a la primera década de este siglo; la 
segunda, abarcará algunos de los desenvolvimientos de la econo
mía científica de la posguerra. Francamente, no sé qué utilidad puede 
tener esto para el lector no profesional; lo mismo que otra rama cual
quiera de nuestro conocimiento, la ciencia económica, a medida que 
mejora su aparato analítico, se aparta, fatalmente, de esta etapa feliz 
en Ja que todos los problemas, métodos y conclusiones, podían ser 
accesibles a toda persona cultivada, sin necesidad de una capacitación 
especial. Yo trataré, sin embargo, de hacerlo lo mejor que pueda. 

3 El lector recordará el hincapié que yo hacía sobre la diferencia entre 
la teoría y la intuición de un autor en el caso de Marx. De todas formas siem· 
pre es importante recordar que la capacidad para ver las cosas en su_ correcta 
perspectiva puede no aparecer unida, y a menudo no lo está, a la capacidad 
para razonar correctamente, y viceversa. He aquí por qué un hombre puede ser 
muy buen teórico y decir, no obstante, dislates absolutos siempre que se enfrente 
con la tarea de diagnosticar en su conjunto una situación histórica correcta. 
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La primera etapa puede asociarse a dos grandes nombres, vene
rados hasta nuestros días por numerosos discípulos -al menos por 
los que no consideran de mal gusto expresar reverencia por algo o 
alguien, que muchos de ellos lo considerarán, sin duda-: Alfred 
Marshall y Knut Wicksel1:1 Su construcción teórica tiene pocos puntos 
comunes con la de los clásicos -aunque Marshall hizo cuanto pudo 
por ocultar este hecho-, pero mantiene la tesis clásica de que el in
terés del productor por el beneficio tiende, en el caso de una conéu
rrencia perfecta, a lograr una producción máxima. Incluso· suministra
ban una prueba casi satisfactoria. Sólo que, en el proceso con que 
han intentado formularla y probarla de la manera más correcta. ha 
perdido la proposición mucho de su contenido: ha sobrevivido. efec
tivamente, a su operación, pero ha salido de ella enflaquecida, apenas 
viva.;; No obstante; puede demostrarse, dentro de las hipótesis gene
rales del análisis de Marshall-Wicksell, que empresas que no pueden 

4 Los Principios, de Marshall (primera edición, 1890), y las Lecturas, de 
Wicksell (primera edición sueca, 1901; traducción inglesa, 1934), tienen derecho 
a la primacía que les otorgo aquí a causa de Ja influencia que han ejercido 
sobre muchos espíritus en sus etapas de formación y porque han tratado Ja 
teoría con un espíritu completamente práctico. Sobre una base puramente cien· 
tífica la pr€X:edencia debe concederse a la obra de León Walras. De América 
hay que mencionar los nombres de J. B. Clark, lrving Fisher y F. W. Taussig. 

5 Anticipando un razonamiento posterior (véase infra cap. VIII, § 6), acJa. 
raré brevemente en esta nota el pasaje de más arriba. El análisis del· mecanismo 
de la economía de lucro lleva no solamente al descubrimiento de excepciones al 
principio según el cual Ja competencia industrial tiende a elevar al máximo 
la producción, sino también al descubrimiento de que la prueba de este mismo 
principio hace necesarias hipótesis que lo reducen a poco más que una pero
grullada. Su valor práctico queda, sin embargo, especialmente menoscabado por 
las dos consideraciones siguientes: 

1'!- .Et principio~ en la medida en que puede ser probado, es aplicable a una 
situación de equilibrio estático. La rea1idad capitalista consiste, ante todo y en 
último término, en un proceso de cambio. Para apreciar la prestación de Ja 
empresa en régimen de competencia apenas tiene importancia la cuestión de 
si la competencia tendería o no a elevar al máximo la producción en una situa· 
ción de perfecto equilibrio estacionario del proceso económico. 

2"" Este principio, tal como lo formula Wicksell, constituye el residuo de 
una proposición más ambiciosa que, aunque en forma diluida, :puede encontrarse 
igualmr-nte en J\.1arshall, a saber: el teorema según el cual la u1dustria de com· 
petencia tiende a establecer una situación de máxima satisfacción de neccsi· 
dades. Pero este teorema, aun cuando prescindamos de las serias objeciones 
que se le pueden oponer al hablar de magnitudes psíquicas no obsérvables, se ve, 
fácilmente, reducido a la trivialidad de que, cualesquiera que sean los datos 
y en particu1ar la ordenación institucional de una sociedad, Ja acción humana, 
en tanlo que su actividad racional tratará siempre de obtener el mayor pro-+ 
v€X:ho de cualquier situación dada. De hecho, se reduce a una definición de la 
acción racional y puede, por lo tanto, ser comparado a teoremas similares apli· 
cahles a la sociedad socialista, por ejemplo. Pero lo mismo puede decirse 
del principio de Ja producción máxima. Ni uno ni otro formulan ninguna virtud 
esl?ecífica de la empresa privada de competencia. Esto no quiere decir que no 
ex1s~ tal virtud. Significa, simplemente, que estas virtudes no son inherentes 
a la l6gica de la competencia. 
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ejercer por su propia acción individual ninguna influencia sobre el pre
cio de sus productos o de los factores de producción que emplean ---<le 
forma que carecería de sentido que vertiesen lágrimas por el hecho de 
que cualquier aumento de producción tienda a disminuir los precios y 
a aumentar los costos-, expansionarán su producción hasta que llegue 
al punto en que el costo adicional que .tienen que aceptar para crear 
otro pequeño aumento de producción (costo marginal), sea exactamen
te igual. al· precio que puedan obtener por este incre1nento, esto es, 
que producirán tanto como puecjan sin incurrir en pérdida. Y puede 
den1ostrarse que tal volumen de producción será, en general, igual al 
que es "sociahnente deseable" que se produzca. En un lenguaje más 
técnico, en este caso, los precios no constituyen variable, desde el pun. 
to de vista de la empresa individual, sino parámetros, y allí donde esto 
sea así existe una situación de equilibrio en la que toda producción al
canza su punto máximo y todos los factores están empleados por com
pleto. Este caso se denomina, habitualmente, "competencia perfecta". 
Recordando lo que se ha dicho acerca del proceso selectivo que se 
efectúa en todas las empresas y sus gerentes podríamos concebir, en 
realidad, una idea muy optimista de los resultados que son de esperar 
de un grupo de personas muy seleccionadas que, dentro de este cua
dro, se ven forzadas, en virtud del móvil del lucro, a poner en ten
sión todas ·sus energías para alcanzar una producción máxima y unos 
costos mínimos. Especialmente podría creerse, a primera vista, que 
un sistema adecuado a este modelo n1ostraría una notable ausencia de 
algunas de las fuentes más importantes de dilapidación social. éomo 
ha de poner de manifiesto un poco de reflexión, esto no es, en rea
lidad, más que otra manera de formular el contenido de la anterior 
proposición. 

4. Pasamos ahora a Ja segunda etapa. El análisis Marshall-Wick
sell no pasó por alto, desde luego, los muchos casos que no se adaptan 
a este modelo de la competencia" perfecta. Tampoco los pasaron por 
alto los clásicos, quienes reconocieron la existencia de casos de "inono
polio,., y el mismo Adam Smith observe?, meticulosamente, la frecuen
cia con que se hacía uso de procedimientos para limitar Ja competencia 0 

y así como todas las diferencias en Ja flexibilidad de ]os precios que 
de ello se seguían. Pero consideraron estos casos como excepciones, y 
como excepciones, además, que podóan eliminarse y se eliminarían 
con el tiempo. Algo semejante puede decirse también de Marshall. 

6 De una manera que recuerda sorprendentemente las concepciones actua· 
les Adam Smith destacó~ incluso~ Ja discrepancia existente entre los intereses 
de cada rama económica y el interés público, y habla de conspiraciones diri
gidas contra este último, .que él creía que podían originarse en cualquier han· 
quete de hombres de negocios. 
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Aunque desarrolló al teoría del monopolio de Cournot ' y aunque se 
anticipó el análisis posterior al llamar la atención sobre el hécho de 
que, la mayoría de las empresas tienen mercados especiales propios, 
en los que imponen sus precios, en vez de aceptarlos simplemente/ ha 
ajustado, lo mismo que \Vicksell, sus conclusiones generales al patrón 
de la competencia perfecta, con lo que insinúa, como los clásicos, que 
es ésta la que constituye la regla general. Ni Marsahll, ni Wicksell ni 
los clásicos, vieron que la competencia perfecta constituye la excepción, 
y que, aun cuando fuese la regla, habría mucha menos razón para 
congratularse de lo que pudiera pensarse. 

Si examinamos más de cerca las condiciones -no todas ellas for
muladas explícitamente ni aun vistas con claridad por Marsahll ni 
Wicksell- que tienen que cumplirse para dar lugar a la competencia 
pedecta, comprobamos, inmediatamente, que, aparte de la producción 
masiva agrícola, no puede haber muchos ejemplos de ella. Un agri
cultor suministra_ su algodón o su trigo, efectivamente, bajo esas condi
ciones; desde su punto de vista los precios corrientes del a!godón o 
del trigo son datos, si bien datos muy variables, y al no poder influir 
sobre ellos mediante su acción individual, se limita a adaptar simple-· 
mente, a e1Ios, su producción; como todos ]os agricultores ~acen lo 
mismo, los precios y las cantidades terminan por ajustarse conforme a 
las exigencias de la teoría de la competencia perfecta. Pero esto no 
sucede así, aun con muchos productos agrícolas, como, por ejen1plo, 
con los patos, los embutidos, las verduras y muchos productos deriva
dos de la leche. Y, prácticamente, respecto a todos los productos ter
minados y los servicios de industria y el comercio es evidente que todo 
tendero de comestibles, toda estación de aprovisionamiento, todo fabri
cante de guantes o de crema para el afeitado o de serruchos, tiene un 
pequeño y precario mercado propio que trata -tiene que tratar
de levantar y conservar mediante la estrategia de los precios, la estra
tegia de la calidad -Hdiferenciación de los productos"- y Ja publi
cidad. Así obtenemos un modelo completamente distinto del que no 
parece haber razón para esperar que dé lugar a los resultados de la 
competencia perfecta, sino que se adapta mucho n1ejor al esquema 
monopolista. En estos casos hablamos de competencia n1onopolista. 
cuya teoría ha constituido una de las mayores contribuciones a la cien
cia económica de la posguerra.u 

T Augustin Cournot, 1938. . 
s Esta es Ja razón por Ja que la teoría posterior de la competencia 1m~ 

perfecta pu~ede hacerse re~montar ?IUY bien hasta l\.-fa~rshall. Aunque no la elaboró, 
vio el fenomcno con mas exactitud que la mayona ?e los qu_e han elaborado 
dicha tesis. Especialmente, Marshall no exageró su importanc1a, _ . 

9 Véase especialmente E. S. Chamberlin: Theory o/ i\1onopollst1c Co111pe
titio1J-,. y Joan Robinson: The Econornics o/ Imperfect Conipetition. 
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Queda un an1plio campo de productos sustancialmente homogéneos 
-principahnente, tnaterias primas para la industria y productos indus
triales sen1iterminados, tales como barras de acero, cemento, tejidos 
de algodón y similares- para }.os cuales no parecen predominar con
diciones favorables para -él surgimiento de la co1npetencia monopo
Jista. Así es. Pero_, en general, se dan en este campo resultados tanto 
1nás sen1ejantes cuanto mayor es la pá.rte del mismo abarcada por 
en1presas en gran escala que, bien individualmente o concertadas, pue
den n1nnípular los precios, incluso, sin diferenciar los productos, es de
cir. en casos de olig.opolio. Aquí también el esquema del monopolio, 
convenientemente modificado, parece adaptarse a este tipo de compor
tan1iento mucho mejor que el esquema de la competencia perfecta. 

Tan pronto como se haya reconocido el predominio de la compe
tencia n1onopo1ista o del oligopoHo o de la combinación de ambas 
cosas. muchas de las proposiciones que la generación de economistas 
de Marshall-Wicksell solía enseñar, con el mayor aplomo, se hacen o 
inaplicables o 1nucho más difíciles de probar. Esto rige, en primer 
lugar, para las proposiciones que giran en torno del concepto funda
n1ental de equilibrio, esto es, una situación deter1ninada del organismo 
económico, hacia la cual tiende siempre cualquier otra situación dada 
y que muestra ciertas propiedades simples. En el caso general del oli
gopolio no hay, de hecho, ningún equilibrio determinado y existe la 
posibilidad de que haya una serie interminable de movimientos y con
tramovimientos, una situación de guerra constante entre las empresas 
en competencia. Es verdad que hay muchos casos especiales en los 
que existe, teóricamente, una situación de equilibrio. Pero en segundo 
lugar," incluso en estos casos, no sólo es mucho más difícil de alcanzar 
el equilibrio que en la competencia perfecta (y todavía más difícil de 
mantener), sino que la competencia "benéfica,, del tipo clásico parece 
que ha de ser, fácilmente, reemplazada por una competencia "de ra
piila" o de "guerra a cuchillo" o, simplemente, por luchas jJor el 
predominio en la esfera financiera. Estas maniobras constituyen 
otras tantas causas de dilapidación social, a las que hay que añadir otras 
muchas, tales como los costos de las campañas publicitarias, la su
presión de los nuevos métodos de producción ( comp.rando patentes para 
no usarlas), etc. Y lo más importante de todo es que:f bajo las con
diciones consideradas, el equilibrio, aunque termine por alcanzarse por 
un método sumamente costoso, _no garantiza ya ni el empleo total ni 
la producción mID"jma en el sentido de la teoría de la competencia per
fecta. El equilibrio puede existir sin empleo total; tiene que establecerse, 
al parecer, en un nivel de producción inferior a aquel límite máximo, 
porque la estrategia que tiende a conservar los beneficios, imposible 
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en las condiciones de la competencia perfecta, ahora no sólo se hace 
posible, sino que se impone por sí misma. 

Ahora bien: ¿no corrobora esto lo que piensa siempre el hombre 
de la calle (a no ser que sea un hombre de negocios) sobre la cues
tión del comportamiento en la vida de los negocios? ¿No ha refutado, 
por completo, el análisis moderno la teoría clásica y ha justificado 
las opiniones populares? ¿No es ve.rdad, después de todo, que apenas 
existe paraleHsmo entre producir para obtener un beneficio y produ
cir para el consumidor y que la empresa privada es poco más que un 
recurso para restringir la producción con vistas a arrancar beneficios 
que deberían calificarse,- con razón, de diezmos y rescates? 
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EL PROCESO DE LA DESTRUCCION CREADORA 

Las teorías de la competencia monopolista y oligopolista y sus 
variantes populares pueden ponerse de dos maneras al servicio de la 
concepción según la cual Ja realidad capitalista no es favorable para 
la obtención de un rendimiento 1náximo de producción. Puede soste
nerse que sien1pre ha sido así y que en todos los tiempos la producción 
se ha expansionado a pesar del sabotaje secular perpetrado por la bur
guesía dirigente. Los defensores de esta proposición deberían aportar la 
prueba de que el tipo de aumento observado puede explicarse por 
una serie de circunstancias favorables independientemente del meca
nismo de la empresa privada y que son suficientemente fuertes para 
vencer la resistencia de esta úJtitna. Esta es precisamente la cuestión 
que hen1os de discutir en el capítulo IX. Sin embarg.o, los que de
fienden esta variante tienen, al menos, la ventaja de evitar las difi
cultades de orden histórico con las que tienen que enfrentarse los 
defensores de ]a proposición alternativa, que afirma que la realidad ca
pitalista tendió en otro tiempo a favorecer el rendin1iento máximo de 
la producción o, en todo caso, un rendimiento lo bastante considera
ble para constituir un elemento fundamental para una seria aprecia
ción del sistema, no obstante lo cual el desarro11o posterior de las 
forn1as monopolistas, -al matar la competencia, ha invertido ahora esa 
tendencia. 

En primer lugar, esta tesis implica la creación de una edad de oro 
d~ la competencia perfecta, completamente imaginaria, que en algún 
momento dado se ha metamorfoseado de alguna manera en la edad 
monopoHsta, prescindiendo del hecho completamente evidente de que 
la compefencia perfecta no ha sido nunca más ·realidad de lo que es 
en la actualidad. En segundo lugar, es necesario señalar que el tipo 
de aumento de la producción no ha decrecido desde el noveno decenio 
del siglo pasado~ a partir del cual supongo yo que habría que fechar 
el predominio de los grandes concerns, al menos en la industria manu
facturera; que no hay nada en el comportamiento de las series tem
porales de la producción total que sugiera una "ruptura de la tendencia" 
y. lo n1ás importante de todo, que el nivel n1oderno de vida de las 
masas ha mejorado durante el período de la "gran empresa,, relati-
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vamente libre de trabas. Si pasamos revista a las partidas que entran 
en el presupuesto del obrero moderno y observamos la evolución de 
sus precios a partir de 1899 no en términos de dinero, sino en tér
minos de las horas de trabajo necesarias para comprarlas --esto es, 
}os precios monetarios de cada año divididos por los tipos de salario 
por hora de cada año--, no puede dejar de sorprendernos el tipo de 
adelanto que, teniendo en cuenta la espectacular mejora en las cali
dades, parece haber sido más rápida que nunca hasta ahora. Si nos
otros los economistas fuésemos menos dados al deseo de pensar y nos 
inclináse1nos más a la observación de los hechos, nos surgiría inme
diatamente la duda en cuanto a los méritos reales de una teoría que 
nos habría llevado a esperar un resultado muy diferente. Pero esto 
no es todo. En cuanto entrarnos en detalles y tomamos en Considera
ción cada u_no de los artículos en que el progreso ha sido más mani
fiesto esta pista nos conduce no a las puertas de las empresas que 
trabajan en condiciones de competencia relativamente libre, sino pre
cisamente a las puertas de los grandes concerns -que, como en e] 
caso del maquinismo agrícola, han contribuido también al progreso de} 
sector de competencia- y se nos trasluce una enorme sospecha, esto es: 
Ja de que la gran empresa ha contribuido a la creación de ese nivel de 
vida más bien que a su contracción. 

Las conclusiones indicadas al final del capítulo anterior son, en 
realidad, casi completamente falsas. No obstante, están deducidas de 
observaciones y teoremas que son casi completamente verdaderos.1 

Tanto los economistas como los escritores populares se han guiado por 
algunos fragmentos de la realidad que habían conseguido aprehender. 
Estos fragmentos mismos estaban vistos correctamente en la mayoría 
de los casos. Sus propiedades formales estaban también reconocidas 
correctamente en casi todos los casos. Pero de tales análisis fragmen
tarios no se- deduce ninguna conclusión válida acerca de la realidad 
capitalista en su conjunto. Si, a pesar de eso, las deducimos, sola
mente por casualidad pueden ser exactas. Esto es lo que se ha hecho. 
Pero la casualidad afortunada no ha tenido lugar. 

l. En realidad, estas observaciones y teoremas no son completamente sa
tisfactorios. Las exposiciones usuales de la teoría de la competencia imperfecta, 
especialmente, no prestan la atención debida a los muchos e importantes casos 
en q.ue Jos resultados de la competencia imperfecta, incluso en el plano de una 
teona estática, se aproximan a los de la competencia perfecta. Hay otros casos 
en los que no se aproximan, pero ofrecen 1a compensación de que, aunque no 
entran en ningún índice de producción, contribuyen, no obstante, a los elementos 
que los índices de producción tratan en última instancia de medir, a saber: los 
casos en que una empresa defiende su mercado haciéndose, por ejemplo, una 
reputación de calidad y servicio a Ja clientela. Sin en1bargo, para simplificar 
la cuestión no entraremos en disputa con esta teoría, colocándonos en su propio 
terreno. 
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vamente libre de trabas. Si pasamos revista a las partidas que entran 
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la cuestión no entraremos en disputa con esta teoría, colocándonos en su propio 
terreno. 
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El punto esencial que hay que tener en cuenta consiste en que, 
al tratar del capitalis1no, nos enfrentamos con un proceso evolutivo. 
Puede parecer extraño que alguien pueda desconocer un hecho tan 
obvio y que, además, fue haoe bastante tien1po destacado por Karl 
Marx. No obstante, lo deja a un lado persistentemente aquel análisis 
fragmentario que nos ha proporcionado la mayor parte de nuestras 
tesis relativas al funcionamiento del ciÍpitalismo moderno. Conviene, 
pues, vplver a describir este punto y ver qué significación tiene para 
nuestro problema. 

El capitalismo es, por naturaleza, una forma o método de trans
formación económica y no solamente no es jamás estacionario, sino 
que no puede serlo nunca. Ahora bien: este carácter evolutivo del 
proceso capitalista no se debe simplemente al hecho de que la vida 
económica transcurre en un medio social y natural que se transforma 
incesantemente y que, a causa de su transformación, altera los datos 
de Ja acción económica; este hecho es importante y estas transforma
ciones (guerras, revoluciones, etc.) condicionan a menudo el cambio 
industrial, pero no constituyen su móvil primordial. Tampoco se debe 
este carácter evolutivo al crecimiento casi automático de la ppblación 
y el capital ni a las veleidades del sistema monetario, de todo lo 
cual puede decirse exactamente lo mismo que de las transformaciones 
del proceso capitalista. El impulso fundamental que pone y mantiene 
en movimiento a la máquina capitalista procede de los nuevos bienes de 
consumo, de los nuevos métodos de producción y transporte, de los 
nuevos mercados, de las nuevas formas de organización industrial que 
crea Ja empresa capitalista. 

Como hemos visto en el capítulo anterior, el contenido del pre
supuesto del obrero, pongamos de 1760 a 1940, no aumentó simple
mente en una dirección inalterada, sino que experimentó un proceso 
de transformación cualitativa. De un modo semejante la historia del 
aparato de producción de una explotaciéjn agrícola típica, desde el 
comienzo de la racionalización de la rotación de los cultivos, de los 
métodos de los mismos y de la cría de ganado hasta la agricultura me
canizada de nuestros días -juntamente con los sHos y los ferro
carriles-, es una historia de revoluciones, como lo es la historia del 
aparato de producción de la industria del hierro y acero, desde el 
horno de carbón vegetal hasta el tipo actual de alto horno, y la his
toria del aparato de producción de energía, desde la rueda hidráuli
ca hasta la turbina, y la historia del transporte, desde la silla de postas 
hasta el aeroplano. La apertura de nuevos mercados, extranjeros o 
nacionales, y el desarrollo de la organización de la producción, desde 
el taller de artesanía y la manufactura hasta los concerns, tales como 
Jos del acero de los Estados Unidos (U. S. Steel), ilustran el mismo 

CAPÍTULO VII. EL PROCESO DE LA DESTRUCCIÓN CREADORA 121 

proceso de mutación industrial -si se me permite usar esta expresión 
biológica- que revoluciona incesantemente 2 la estructura económica 
desde dentro, destruyendo ininterrumpidamente lo antiguo y creando 
continuamente elementos nuevos. Este proceso de destrucción crea
dora constituye el dato de hecho esencial del capitalismo. En ella con
siste en definitiva el capitalismo y toda empresa capitaJista tiene que 
amoldarse a ella para vivir. Ahora bien: este hecho afecta de dos 
maneras a nuestro problema. 

En primer lugar, como nos estamos ocupando de un proceso en 
el que cada elemento tarda un tiempo considerable en revelar sus ver
daderos rasgos y sus efectos definitivos, no tiene sentido tratar de 
apreCiar el rendimiento de este proceso, ex visuJ de un momento dado; 
su rendimiento tenemos que apreciarlo a través de un período ma
yor de tiempo, tal como se despliega en décadas o centurias. Un sistema 
-no sólo económico, sino también todo otro sistema- que en cada 
momento dado utiliza plenamente sus posibilidades con la máxima ven
taja, puede, no obstante, ser a la larga inferior a un sistema que no 
alcanza en ninglÍn momento dado este resultado, porque el fracaso del 
último en este respecto puede ser una condición precisa para el nivel 
o el ímpetu de la prestación a largo plazo. 

En segundo lugar, como estamos tratando de un proceso orgánico, 
el análisis del funcionamiento de un elemento específico del organis
mo -por ejemplo, de un concern o industria singular- puede, en 
realidad, aclarar detalles del mecanismo, pero no puede conducir a 
conclusiones más generales. Cada fragmento de la estrategia económica 
sólo adquiere su verdadero significado poniéndolo en relación con este 
proceso y dentro de la situación creada por él. El papel que desempeña 
hay que verlo dentfo del vendaval perenn~ de la destrucción creadora; 
no puede ser comprendido independientemente de él ni sobre la base 
de la hipótesis de una calma perenne. 

Sin embargo, ésta es precisamente la hipótesis que adoptan los eco
nomistas que, ex visu de un momento, consideran, por ejemplo, el 
comportamiento de una industria oligopo1ista -una industria que cons
ta de unas pocas grandes empresas- y observan en ellas los móviles y 
contramóviles habituales, que no parecen aspirar más que a elevar 
los precios, restringiendo la producción. Estos economistas aceptan los 
datos de una situación rnomentánea como si no -estuviese ligada al 
pasado ni al futuro y creen haber comprendido lo que tendrían que 
comprender interpretando el comportamiento de esas empresas me-

2 Estas revoluciones no son incesantes en un sentido estricto; tienen lugar 
en acometidas discontinuas, separadas unas de otras por lapsos de relativa cal
ma. Sin embargo1 el_ proceso en su conjunto actúa incesantemente en el sen
tido de que hay siempre o una revolución o bien una absorción de Jos resultados 
de una revolucí6n, formando ambas cosas los llamados ciclos económicos. 
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<liante la explicación del principio dei lucro máximo aplicado a aque
llos datos. Las disertaciones usuales de los teóricos y los informes co
r.rientes de las comisiones gubernamentales no tratan prácticamente nun
ca de ver este comportamiento': de una parte, como resultado de un 
fragmento de historia pasada, y de otra parte, como intento de adap
tarse a una situación que está abocada a cambiar dentro de poco, como 
un intento de estas empresas para man.tenerse en equilibrio sobre un 
terreno -que se escapa de debajo de sus pies. En otras palabras: el 
problema que usualmente se toma en consideración es el de cómo ad
ministra el capitalismo las estructuras existentes, siendo así que el pro
blema relevante es el de descubrir cómo las crea y cómo las destruye. 
Mientras no tenga conciencia de esto el investigador realiza una labor 
que carece de sentido; pero en cuanto lo reconozca, su visión de la 
práctica capitalista y sus consecuencias sociales se modificarán conside
rablemente.3 

Lo primero que hay que echar por la borda es la concepción tra
dicional del 1nodus op'crandi de la con1petencia. Los economistas co
mienzan por fin a salir de la etapa en la que no veían otra cosa que 
la competencia de los precios. Tan pronto como la competencia de las 
calidades y el esfuerzo por vender son admitidos en el recinto sagrado 
de la teoría, la variable del precio es expulsada de su posición do
minante. Sin embargo) lo que prácticamente monopoliza la atención 
del teórico sigue siendo la con1petencia dentro de un niolde rígido de 
condiciones, especialmente de métodos de producción y formas de or

. ganización industrial, que no sufren variación. Pero en la realidad ca
pitalista (en ·contraposición a la imagen que dan de ella los libros de 
texto) no es esta especie de competencia la que cuenta, sino la que 
lleva consigo la aparición de artículos nuevos, de una técnica nueva, 
de fuentes de abastecimiento nuevas, de un tipo nuevo de organización 
(la unidad de dirección en gran escala, por ejemplo), es decir, la com
petenci3 que da· lugar a una superioridad decisiva en el costo o en 
la calidad y que ataca no ya a los 1nárgenes de los beneficios y de la 
producción de las empresas existentes, sino a sus cimientos y su misma 
existencia. Esta especie de competencia es tanto más efectiva que la 
de los precios cuanto lo es un bombardeo con relación a forzar una 
puerta, y tanto más importante cuanto que se hace relativamente indi
ferente que la competencia, en el sentido ordinario, funcione más o 

;i Debe entenderse que esta modificación de ]a perspectiva afecta, sola· 
mente, a nuestra apreciación del rendimiento económico y no a nuestro juicio 
moral. Gracias. a su autonomía, la aprobación o desaprobación morales son 
enteramente independientes de nuestra apreciación de los resultados sociales 
(u otros cualesquiera}, a menos que adoptemos un sistema mora], tal como el 
uti1itarismo, que hace depender ex definitione de tales resultados la aprobación 
o la desaprobación morales. 
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menos rápidamente; la poderosa palanca que a la larga expansiona la 
producción y rebaja los precios está hecha en todo caso de otra n1aterfa. 

Apenas es necesario mencionar que la competencia de la especie 
que ahora tenemos en la mente opera no sólo cuando se actualiza, 
sino también cuando no es más que una amenaza omnipresente, e in
cluso antes de atacar ejerce ya su presión disciplinante. El hombre de 
negocios se siente colocado en una situación de competencia, aun 
cuando esté· solo en su ramo o aun cuando, a pesar de no estar solo, 
ocupe una posición tal que ningún investigador oficial podrá descubrir 
una competencia efectiva entre él y cualesquiera otras personas del 
mismo ramo o de ramos afines, y tendrá que llegar, por consiguiente, 
a la conclusión de que las preocupaciones por la competencia que 
ha formulado son una fantasmagoría. En muchos casos, aunque no en 
todos, esta presión. forzará a la larga a un comportamiento muy 
semejante al que determinaría un sistema de competencia perfecta. 

Muchos teóricos adoptan el punto de vista opuesto, que como me
jor se expone es mediante un ejen1plo. Supongamos que hay un cierto 
número de comerciantes minoristas vecinos que tratan de mejorar su 
posición relativa, esforzándose por servir bien y por crearse un am
biente favorable; pero evitan la competencia de precios, ateniéndose, 
en cuanto a los métodos, a la tradición local, es decir, un cuadro, en 
suma, de estancamiento rutinario. A medida que se establezcan otros 
nuevos minoristas se destruye un cuasi equilibrio, pero en unas con
diciones que no benefician a sus clientes. Al estrecharse el espacio 
económico que queda alrededor de cada una de las tiendas sus pro
pietarios no podrán seguir ganándose la vida y tratarán de remediar 
su situaci6n elevando los precios mediante un acuerdo tácito. Esto 
reducirá aún más sus ventas y crearán así, mediante esta reducción 
progresiva, una situación en la que el aumento de cierta potencia irá 
acompañado de precios en alza (en vez de en baja) y de ventas de
crecientes (en vez de ventas en aumento). 

Tales casos ocurren efectivamente y es correcto y útil anali
zarlos. Pero, como muestran los ejemplos prácticos que usualmente 
se invocan, son casos-límite que hay que buscarlos principalmente 
en los sectores más apartados de todo lo que es más característico 
de la actividad capitalista.4 Además, son transitorios por naturaleza. 

.t Este carácter de caso-límite se pone también de manifiesto en un teo. 
rema que encontramos enumerado con frecuencia en las exposiciones de la 
teoría de la competencia imperfecta, a sab_er: el teorema de que las empresas 
industriales o comerciales que trabajan en condiciones de competencia imper
fecta tienden a ser irracionalmente pequeñas. Con10 al mismo tiempo se sos
tiene que la competencia imperfecta es una característica predo1ninanle de la 
industria moderna, tenemos que preguntarnos mAravilJados en qué mundo viven 
estos teóricoS, a no ser que, como se decía más arriba, no piensen más que en 
casos-límite. 
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.t Este carácter de caso-límite se pone también de manifiesto en un teo. 
rema que encontramos enumerado con frecuencia en las exposiciones de la 
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En el caso del comercio al por menor la competencia de que se 
trata surge no de las tiendas adicionales del mismo porte, sino de 
los grandes almacenes, del comercio en cadena, del comercio por 
correspondencia y del superm~rcado, que han de destruir esas pirá
mides más temprano o más tarde.5 Ahora bien: una construcción 
teórica que descuida este elemento esencial del caso pierde de vista 
todo lo que hay más típicamente capitalista en él; aun cuando fue
ra correcta, tanto lógicamente como con arreglo a los hechos sería 
como un Hamlet sin el príncipe danés. 

s La mera amenaza de tal ofensiva innovadora no puede ejercer su in
fluencia disciplinadora sobre los precios en las condiciones personales y ambien
tales especiales en que se desenvuelven los pequeños comerciantes al por menor, 
porque el minorista modesto está demasiado atado por su estructura de costos 
excesivos, y. por bien -que pueda dirigir su negocio,. dentro de sus limita~iones 
intraspasables, no puede adaptarse nunca a los metodos de los i:;ompehdores 
que tJenen medios para vender a los precios a que él compra. 

8 
LAS PRACTICAS MONOPOLISTAS 

Lo que se ha dicho hasta aquí es, en realidad, suficiente para 
poner al lector en condiciones de interpretar la gran mayoría de 
los casos que ha de encontrar, probablemente, en la práctica, y 
de comprobar lo defectuoso de la mayoría de · 1as objeciones diri
gidas a la economía de lucro, que se basan, directa o indirecta
mente, en la ausencia de. una competencia perfecta. Pero como la 
validez de nuestra argumentación sobre ajgunas de estas objeciones 
puede no resultar clara al primer golpe de vista, merece la pena 
elaborarla un poco, a fin de hacer 1nás explícitos algunos puntos. 

1. Acabamos de ver que el impacto de las inno""{aciones -de una 
nueva técnica, por ejemplo-- sobre la estructura existente de una in
dustria~ tanto como hecho cuanto como amenaza, reduce con
siderablemente el efecto a largo plazo y Ja importancia de las prác
ticas que tienen por objeto conservar las posiciones adquiridas y 
elevar al máximo los beneficios procedentes de ellas mediante la 
restricción de la producción. Tenemos que reconocer ahora el hecho 
ulterior de que las- prácticas de esta especie, en tanto qµe- son efec
tivas, adquieren una nueva significación en el seno del ininterrum
pido vendaval de la destrucción creadora, significación que no ten
dría en una situación estacionaria o en una situación de crecimiento 
lento y equilibrado. En uno y otro caso la estrategia restrictiva actúa 
a expensas de los compradores, a no ser que, en el caso de un 
progreso equilibrado, dicha estrategia pudiese demostrar que es Ja 
manera más fácil y eficaz de reunir los medios para la financiación 
de las inversiones adicionales.1 Pero en el proceso de la destrucción 

1 Los teóricos propenden a considerar incurso en grave error a todo el que 
admite esta posibilidad y a demostrar seguidamente que la financiación me
diante empréstitos de los bancos o de ahorradores privados o, en el caso de 
empresas púb1ícas, la financiación con los productos de un impuesto sobre 
Ja renta, es mucho más -racional que la financiación realizada con los excesos de 
beneficios reunidos en virtud de una :política de restricciones. Para ciertos sis
temas de comportamiento económico tienen toda la razón; en olros casos están 
en completo error. ·yo creo que tanto el capitalismo como el comunismo del 
tipo del ruso pertenecen a la última categoría. Pero el _Punto saliente es que 
las consideraciones te6ricas, especialmente Jas consideraciones teóricas a corto 
plazo~ no pueden resolver este problema (que volveremos a encontrarlo en Ja 
parte siguiente), si bien contribuyen a su solución. 
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creadora las prácticas restrictivas pueden hacer mucho para enderezar 
la nave y atenuar las dificultades temporales. Este es, en realidad, 
un argumento muy familiar que hace siempre aparición en las épo
cas de depresión y que, como- todo el mundo sabe, se ha hecho muy 
popular entre los gobiernos y sus asesores económicos, como atesti
glia la N. R. A. Pero aunque se ha abusado también de él y se ha 
aplicado tan desacertadamente que lá. mayoría de los economistas 
lo desprecian de todo corazón, esos mismos expertos responsables 
de estos abusos y desaciertos 2 dejan de ver, invariablemente, su jus
tificación mucho más general. 

Prácticamente, toda inversión entraña, como complemento nece
sario de la actividad del empresario, ciertas medidas de protección, 
como el seguro o el arbitraje. Invertir a largo plazo, en condiciones 
que cambian de una ·manera rápida (especialmente en condiciones que 
cambian o que pueden cambiar a cada momento bajo la presión de 
técnicas nuevas y de productos nuevos), es como una tirada a un 
blanco que no solamente es confuso, sino que está en movimiento 
y que se n1ueve, además, a sacudidas, Por eso se hace necesario acu-. 
dir a medios de protección tales como las patentes o el secreto 
temporal del procedimiento o, en algunos casos, contratos a largo 
plazo asegurados de antemano. Pero estos medios de protección, que 
la mayoría de los economistas aceptan como elementos normales de 
una gestión raciona1,3 constituyen tan sólo casos especiales de una 
categoría más· amplia, que comprende otros muchos, condenados por 
casi todos los economistas, aunque no difieren fundamentalmente de 
los· admitidos por ellos. 

Si, por ejemplo, un riesgo de guerra es asegurable, nadie pone 
objeciones a que una empresa cargue el costo de este seguro a los 
compradores de sus productos. Pero este riesgo, aun cuando no exista 
n1edio de asegurarlo, no por ello deja de ser un elemento de los cos
tos a largo p1azo, en cuya caso una estrategia de precios que tienda 
al mismo fin podrá dar Ja impresión de que contiene reStricciones 
innecesarias y que produce un exceso de beneficios. De un modo 
semejante, si no puede conseguirse una patente o si, en caso de con
seguirla, no ofreciese una protección efectiva, podrán tener que em
plearse otros medios para defender la inversión, entre los .que se 
encuentran una política de precios qtie haga posible analizarla más 

. 2 En especial es fácil demostrar que no tiene sentido y acarrea grandes 
males la política encaminada al mantenimiento de las "paridades de precios". 

3 Algunos economistas, sin embargo, consideran que incluso esos medios 
constituyen obstáculos al progreso, que, aunque tal vez sean inevitables en la 
sociedad capitalista, desaparecerían en una sociedad socialista. En esto hay 
algo de verdad. Pero no afecta.. a. la afirmación de que Ja protección concedida 
mediante patentes constituye, en últin10 análisis, en las condiciones de una 
economía de lucro, un factor de impulso y no de inhibiciones. 
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rápidamente de lo que en otro caso sería racional, o bien inversiones 
adicionales destinadas a conseguir un exceso de capacidad de pro
ducción que se utilizaría solamente para el ataque o la defensa. Del 
mismo modo, si no pueden concertarse de antemano contratos a largo 
plazo, la empresa inversora podría idear otros medios pa·ra asegurar
se los clientes en perspectiva. 

Al analizar esta estrategia económica, ex visu, de un mon1ento 
dado, el economista o el comisionado del gobierno para la investi
gación ve medidas de política de precios que le parecen abusivas y 
restricciones de la producción que le parecen sinónimas de pérdida de 
oportunidades para producir. Pero no ve que', en las condici9nes 
de este vendavel ininterrumpido, las restricciones de este tipo cons
tituyen simples incidentes, a menudo inevitables, que estimulan más 
bien que frenan el proceso .de expansión a largo plazo. No hay en 
esto más paradoja que en decir que los automóviles marchan con 
mayor rapidez por tener frenos que si no los tuvieran. 

2. Cuando esta tesis aparece con mayor claridad es en el caso 
de aquellos sectores de la economía que, en un momento dado, son 
los que reciben el impacto de los productos y los métodos nuevos 
sobre la estructura industrial existente. La mejor manera de obtener 
una idea vívida y realista de la estrategia industrial consiste, sin 
duda, en observar el comportamiento de las nuevas empresas o in
dustrias que introducen mercancías o procedimientos nuevos (como 
la industria del aluminio), o bien reorganizan una parte o la totali
dad de una industria (como, por ejemplo, la antigua Standard Oil 
Company). 

Como hemos visto, estas empresas son agresivas por naturaleza 
y manejan el arma de la competencia con verdadera eficacia. Su in
tromisión solamente en los casos más raros puede dejar de mejorar 
la producción total en cantidad o calidad, bien directamente por el 
nuevo método 1nismo -aun cuando no se utilice en ningún momen
to a pleno rendimiento--) bien por Ja presión que ejerce sobre las 
empresas preexistentes. Pero las condiciones en que se encuentran 
estos agresores son tales, que para alcanzar sus fines de ataque y 
de defensa necesitan también otras annas distintas de los precios y la 
calidad de sus productos, las cuales tienen que ser también mane
jadas constantemente de una forma que dé la impresión de que se 
limitan a restringir su producción y mantener los precios elevados. 

De una parte, ]os planes en n1uy gran escala no podrían reali
zarse en muchos casos si no se supiese desde el principio que la 
competencía ha de desalentarse por las exigencias de un gran capital 
o la falta de experiencia o que existen medios para desalentar o de
rrotar a los rivales a fin de ganar tiempo y espacio para ulteriores 
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desenvolvimientos. Incluso la conquista del dominio finan-ciero sobre 
los concerns en competencia que ocupan posiciones inexpugnables por 
cualquier medio o el aseguramiento de privilegios que van en contra 
del sentimiento público del, juego limpio -tarifas ferroviarias de fa
vor- aparece bajo una luz diferente en tanto que se considere exclu
sivamente su influencia a largo plazo sobre la producción total; 4 la 
aplicación de estos métodos puede ser necesaria para superar los 
obst~culos que pone la institución de la propiedad privada en la sen
da del progreso. En una sociedad socialista no serían menos necesa
rios ese tiempo y ese espacio, que tendrían que ser asegurados por 
orden de la autoridad central. 

Por otra parte, una empresa sería imposible en Ja mayoría de los 
casos si no supiese desde el principio que probablemente surgirían 
situaciones excepcionalmente favorables que, si se explotan mediante el 
manejo de los precios, Ja calidad y la cantidad proporcionarán be
neficios suficientes para superar las situaciones excepcionalmente 
desfavorables, con tal que éstas sean tratadas de un modo semejante. 
Nuevamente requiere esto una estrategia que, considerada a corto 
plazo, es a menudo restrictiva. En la mayoría de los casos en que 
tiene éxito esta estrategia basta justamente para alcanzar sus fines. 
En algunos casos, sin embargo, tiene tanto éxito como para propor
cionar beneficios muy superiores a los que serían necesarios para 
inducir a la correspondiente inversión. Estos casos constituyen el cebo 
que atrae al capital por caminos inexplorados. Su existencia explica, 
en parte, hasta qué punto es posible que una parte tan grande del 
mundo capitalista trabaje para nada; en me;dio del período de pros
peridad del segundo decenio del presente siglo aproximadamente la 
n1itad de las empresas de los Estados Unidos trabajaban ya con pér
dida, ya con beneficio nulo, ya con beneficios que, si hubiesen sido 

4 Yo creo que la limitación añadida descarta toda causa justa de escán
dalo que pudiera causar la proposición anterior. En el cas? de que esta limi· 
tación no sea ba5tante explícita, ruego tengan por repetido que el aspecto 
moral permanece en este caso, como debe permanecer en todos, completamente 
inafectado por el argumento económico. Por lo demás, reflexione el lector que, 
aun tratándose de acciones indudablemente criminales, todo juez o jurado civi· 
}izado tendrá en cuenta el propósito ulterior en persecución del cual se ha 
cometido el crimen y llegar a conclusiones diferentes según que los resultados 
de Ja acción criminal sean o no tenidos por ellos como socialmente deseables. 

Otea objeción estaría más acertada. Si una empresa tan sólo puede pros· 
perar recurriendo a tales medios, ¿no prueba por sl misma esta circunstancia 
que la comunidad no puede obtener de ella ninguna ganancia social? Para 
apoyar este criterio puede idearse un argumento muy sencillo. Pero está sujeto 
a una severa reserva caeteris paribus, es decir, que no vale más que para un 
conjunto de condiciones. que equivalen, aproximadamente, a excluir el proceso 
de Ja destrucción creadora~ que es tapto como excluir la rea!idad caJ?it.a!ista. 
Reflexionando sobre esto se reconocera que, para probar esta 1ncompahb1hdad, 
basta con la analogía de las prácticas que se discuten arriba con el caso de las 
patentes. 

CAPÍTULO VIII. LAS PRÁCTICAS MONOPOLISTAS 129 

previstos, habrían sido insuficientes para atraer el esfuerzo y el gasto 
que implicaban. 

Nuestra argumentación se extiende, sin embargo, más allá de Jos 
casos de las empresas nuevas, de los métodos nuevos y de las indus
trias nuevas. Las empresas antiguas y las industrias establecidas des-
1e antiguo, ya sean o no atacadas directamente, viven siempre inmer
sas en un vendaval perenne. En el proceso de la destrucción surgen 
situaciones en las qu~ han de perecer muchas en1presas que, sin 
embargo, habrían podido resistir una tormenta particular. Aparte de 
tales crisis o depresiones generales. surgen situaciones locales en las 
que el rápido cambio de datos, que ·es característico de dicho proceso, 
desorganiza tanto de momento una industria que le ocasiona pérdidas 
absurdas y le crea un paro evitable. En conclusión: no tiene, cierta
mente, sentido tratar· de conservar indefinidamente industrias que van 
quedando anticuadas; pero sí tiene sentido evitar su derrumbamiento 
estrepitóso e intentar convertir una huida, que puede llegar a ser un 
centro de efectos depresivos acumulativos, en una retirada ordenada. 
En concordancia con esto, en el caso de industrias que han cometido 
ligerezas, pero que siguen ·ganando terreno en lugar de perderlÓ, hay 
razón para hablar de un avance ordenado. 5 

5 Un buen ejemplo ilustrativo de este punto --en realidad, de muchos 
puntos de nuestro argum~nto general- lo constituye la histoda de la posguerra 
de las industrias del automóvil y de la seda artificial. La primera ilustra muy 
bien la naturaleza y el valor de lo que pudiéramos llamar competencia "depu
rada". La época de bonanza terminó con 1916. Sin embargo, se agolparon des
pués en la industria una multitud de empresas, la mayoría de las cuales habían 
:>Ido ya eliminadas para 1925. De esta lucha feroz a vida o muerte surgieron 
tres concerns que ahora abarcan más del 80 por 100 de la venta total. Están 
bajo Ja presión de la posición lograda, de una organización bien elaborada 
de ventas y servicios de colocación, etc.; cualquier fallo para mantener y 
mejorar Ja calidad de sus productos o cualquier intento de combinación mo
nopolista atraería nuevos competidores. Eqtre sí, los tres concerns se compor
tan de una manera que debería llamarse de respeto recíproco más bien que 
de competencia: se abstienen de ciertos medios de agresión (que, por lo de
más tampoco se emplearían en una competencia perfecta); se mantienen al 
misiii.o ritmo~ tratando así de obtener ciertas ganancias marginales. E<>to lleva 
ya una duración de más de quince años y no es obvio que, si durante este 
período hubiesen prevalecido las condiciones de una competencia teóricamente 
perfecta se ofrecerían ahora al público coches mejores o más baratos, ni que 
a los obreros se pagaran salarios más elevados, ni que se les diera un empleo 
más abundante y más estable. La industria de la seda artificial tuvo su buena 
época en el segundo decenio del siglo actual. Presenta los rasgos que acom
pañan a la introducción de una mercancía en un campo plenamente ocupado 
de antemano así como las medidas que se imponen en tales condiciones con 
una claridad 'aún mayor que la industria del automóvil. Hay también una serie 
de diferencias; pero, en lo fundamental, el caso es similar. La e':pansión de Ja 
producción de la seda artificial, en cantidad y calidad, es conocida por. todos. 
No obstante, esta expansión ha estado presidida en cada momento singular 
por una política restrictiva. 
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Todo esto no es, por supuesto, más que el más vulgar sentido 
con1ún. No obstante, se pasa por alto con una persistencia tan obs
tinada que a veces surgen dudas acerca de su sinceridad. Y de ello 
se sigue que, dentro del prqceso de destrucción creadora, todos cu
yos fenón1enos acostumbran los teóricos relegar a los libros y con
ferencias sobre los ciclos económicos, hay otro lado de la au_toorga
nización industrial, además del que ·contemplan estos teóricos. Las 
"restri.cciones comercialesn del tipo de las de los cartels, así como 
aquellas que consisten simplemente en convenios tácitos acerca de la 
competencia de precios. pueden ser remedios eficaces en condiciones 
de depresión. En tanto que lo son, pueden terminar por dar Jugar 
a una expansión de la producción total no sólo más constante, sino 
también mayor que la que podrían conseguir competidores lanzados 
en una carrera desenfrenada que no puede dejar de ser cortada por 
catástrofes. Tan1poco puede argumentarse que estas catástrofes suce
den de todas formas. Sabemos lo que ha sucedido en cada caso 
histórico, pero tenen1os una idea muy in1perfecta de lo que podría 
haber sucedido, teniendo en cuanta la marcha vertiginosa del proceso, 
si hubiesen faltado por completo tales clavijas de detención. 

Sin en1bargo, ni aun después de estos nuevos desarrollos abarca 
nuestra argumentación todos los casos de estrategia restrictiva o re
guladora, muchos de los cua!es ejercen, sin duda, aquel efecto per
judicial sobre el desarrollo a largo plazo de la producción que se 
atribuye, sin disc¡_-iminación, a todos ellos. Y, aun en los casos que 
nuestro argµmeftto abarca, el efecto neto depende de las circuns
tancias y de Ja manera y grado en que la industria regu!a en cada 
caso singular. Tan concebible es, ciertamente, que un sisten1a de car
tels omnipresentes pueda sabotear · todo progreso como que pueda 
realizar con menores costos sociales y privados todos los resultados 
que se atribuyen a la competencia perfecta. He aquí por qué nues
tro argumento puede alegarse contra la regulación estatal. Lo que 
demuestra es que no hay ninguna razón general que justifique la 
"desmen1bración de Jos trusts" sin discriminación o la persecución 
de todas las prácticas que pueden calificarse de restricción comer
cial. Una regulación racional de los beneficios de ]a empresa a dife
rencia de una regulación vindicativa, realizada por la autoridad pú
blicu. constituye un problema sumamente delicado, cuya solución 
no puede confiarse a ningún organismo estata!, especialmente cuando 
se e~eva un clamor general contra las grandes e1npresas." Pero nues-

n Desgraciadamente, esta afirn1ación es un obstáculo para todo acuerdo 
sobre las medidas a ad_optar~ casi tan efectivo como pudiera serlo la negativa 
nlá'> terminante a admitir la legitimidad de una regulación estatal de dichas 
prácticas. En realidad, puede hact=r aún más agria Ja discusión. Los po1íticcs. 
los funcionarios p{1blicos y los economistas pueden hacer frente a lo que yo 
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tro argumento, ideado para refutar una teoría predominante y las 
consecuencias que se deducen de ella a propósito de las relaciones 
entre el capitalismo nloderno y el desarrollo de la producción total, 
tau sólo puede ser reemplazado por otra teoría, es decir, otra visión 
de los hechos y otro principio mediante el cual interpretarlos. Para 
nuestro propósito basta con esto. Por lo demás, los hechos mismos 
tienen la palabra. 

3. Ahora unas cuantas palabras sobre el tema de los precios 
rígidos, que ha recibido recientemente tanta atención. En realidad, 
no es sino un aspecto particular del problema que hemos discutido. 
Definiremos la rigidez como sigue: un precio e~ rígido si es n1enos 
sensible a las modificaciones de las condiciones de oferta y deman
da que si prevaleciese ia competencia perfecta. 

Cuantitativament~, el grado de rigidez de los precios, en este sen
tido, depende del material y del método de medida que elijamos y 
constituye, por lo tanto, una cuestión equívoca. Pero cualquiera que 
sea este material o este método lo cierto es que los precios no son 
ni con mucho tan rígidos como parecen. Hay muchas razones por 
las que ciertas evoluciones, que de hecho no son sino variaciones 
de precios, no deben reflejarse en el cuadro estadístico, o, en otras 
palabras, por las que muchas rigideces aparentes son falsas. Unica
mente voy a mencionar una clase de ellas que está íntiman1ente rela
cionada con los hechos destacados por nuestro análisis. 

Ya he llamado la atención sobre la importancia de la introduc
ción de mercancías nuevas para el proceso capitalista, en general. 
y para su mecanismo de competencia, en particular, Ahora bien: 
una mercancía nueva puede alterar efectivamente la estructura de 
precios preexistente y satisfacer una necesidad dada a precios mu
cho más bajos po_r unidad de servicio (servicio de transporte, por 
ejemplo), sin que necesite variar uno solo de los precios registra
dos; la flexibilidad en el sentido real de la palabra puede estar aso
ciada a la rigidez en un sentido formal. Hay otros casos, de otro 
tipo, en los que la reducción de precio constituye el único motivo 
para presentar al público una nueva marca, mientras la antigua se 

denominaría en términos de urbanidad la oposición irreductible de los "rea.listas 
económicos". Para ellos es mucho más difícil disipar 1as dudas acerca de su 
propia competencia, que no se puede impedir que se acumulen sobre nosotros, 
especialmente cuando sabernos cómo funciona un espíritu legalista. 

7 Esta definición basta para nuestro propósito, pero no sería satisfactoria 
para otros casos. Véase el artículo de D. D. Humphrey en el Journal o/ Poli
zical Eco11on1y, octubre 1937, y el de E. S. J..íason en Ja Review of Er:;o11on1ic 
Statistics, mayo 1938. El profesor Masan ha demostrado

1 
entre otras cosas, que, 

contrariamente a una creencia generalizada, la rigidez ae los precios no va en 
aumento o, en todo caso, no es mayor que hace cuarenta añOs, result:ado que 
basta por sí mismo para invalidar algunas de las inferencias de Ja doctrina 
corriente de Ja rigidez. 
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deja con la etiqueta de su precio anterior, reducción de precio que 
tampoco debe reflejarse en las estadísticas. Además, la gran mayoría 
de los bienes de consumo nuevos --especialmente todos los acceso
rios de la vida moderna- se introducen primeramente de una for
ma experimental e insatisfa6toria, sin la cual nunca podrían con
quistar sus mercados potenciales. La mejora de la calidad de los 
productos constituye, pues, un rasgo ·prácticamente universal de 
la evolución de las empresas y las industrias singulares. E implique 
o no Csta n1ejora costos adiciona!es un precio constante por unidad 
de una mercancía en vía de perfecciona1niento 110 debe llamarse 
rígido sin llevar más lejos la investigación. 

Por supuesto, quedan bastantes casos de atiténtica rigidez de 
precios, a saber: los que se. mantienen constantes por motivos de po
lítica comercial o los que permanecen inalterados porque es difícil 
variarlos, como, por ejemplo, un precio fijado por un cártel des
pués de laboriosas negociaciones. Para apreciar la influencia de este 
hecho sobre el desarrollo a largo plazo de la producción es, ante 
todo, necesario comprobar que esta rigidez constituye esencialmente 
un fenómeno de corto plazo. No hay ningún ejemplo importante de 
Yigidez de precios a largo plazo. Cualesquiera qu.e sean la rama in
dustrial o el grupo de artículos fabricados de alguna in1portancia 
que elijamos para investigar en un período de tiempo encontrarnos 
prácticamente siempre que, a largo plazo, los precios dejan de adap
tarse al progreso técnico -frecuentemente reaccionan bajando de 
un modo espectacular 6-, a no ser que les impidan adaptarse los 
aconteciinientos monetarios y la política monetaria o, en algunos ca
sos, las variaciones autóno1nas de los tipos de salarios que, por 
supuesto~ deben ser tenidos en cuenta mediante las correcciones 
apropiadas, exactamente igual que tienen que serlo las variaciones 
de calidad de !os productoS.9 Y nuestro anterior análisis muestra de 

• 8 Por regla ge~eral, _los pre<:ios no bajan tanto como bajarían en condi
ciones de competencia perreeta. Pero esto sólo es verdad, ceteris paribus y esta 
reserva priva de toda importancia práctica a la proposición anterior.' Ya he 
llamado la atención sobre este asunto y volveré a él más adelante (§ 5). 

• 9 Desde el punto de vista del bienestar conviene adoptar una definición 
diferente de la nuestra y medir las variacione-s de precios en términos del 
n~me~o de horas de trabajo que s'?n corrientemente ~ecesarias para ganar los 
dolares con los que comprar cantidades dadas de bienes de consumo fabri
cados, teniendo en cuenta l?s cambios. de calidad. Ya hemos procedido así en eJ 
transcurso de un razonamiento antenor. En este caso se po"Q.e .de manifiesto 
a largo plazo una flexibilidad hacia la baja que es verdaderamente irtipresio
nante. Las variaciones del nivel de precios plantean otro problema. En tanto 
que reflejen influencias monetarias deben ser elirninados para alcanzar la nla
Y?rÍ~ de Jos objetivos de una !nvestigación sobre la rigidez. Pero no deben 
eliminarse en cuanto que re.tleJen el efecto combinado de los rendhnientos 
crecientes en todas la.~ .ramas de la producción. 
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una manera suficiente por qué tiene esto que ser así en el proceso 
de la evolución capitalista. 

A lo que, en realidad, aspira la estrategia de empresa en cues
tión -y lo único que, en todo caso, puede conseguir- es evitar las 
fluctuaciones estacionales, fortuitas y cíclicas de los precios y que 
éstos se muevan únicamente como reacción a las transformaciones 
más profundas de las condiciones que yacen bajo esas fluctuaciones. 
Como las transformaciones más fundamentales tardan tiempo en n1a
nifestarse, esta estrategia se traduce en un movimiento lento, a pasos 
discretos, manteniendo un precio hasta que han surgido a la vista. 
nuevos contornos relativamente duraderos. En lenguaje técnico esta 
estrategia aspira a moverse a lo largo de una línea quebrada fun
cional . que se aproxima a las líneas de tendencia a largo plazo. 
Y este resultado se. consigue, en la mayoría de los casos, por una 
rigidez de precios auténtica y voluntaria. En realidad, la mayoría 
de los economistas admiten esto, al menos tácitamente. Pues aun
que algunos de sus argumentos acerca de la rigidez S61o resultarían 
verdaderos si el fenómeno fuese a largo plazo (por ejemplo, la ma
yoría de los argumentos que afirman que la rigidez de los precios 
priva a los consumidores de los frutos del progreso técnico), en la 
práctica miden y discuten primordialmente la rigidez cíclica y espe
cialmente el hecho de que muchos precios no bajan o, al menos, 
no bajan rápidamente en los retrocesos y depresiones. El verdadero 
problema consiste, pues, en determinar cómo puede afectar esta ri
gidez a corto plazo '° al desarrollo de Ja producción total a largo 
plazo. Dentro de esta cuestión el ú:Q.ico problema realmente impor
tante es éste: los precios que permanecen altos en el retroceso o la 
depresión influyen, indudab!emente, sobre la situación económica 
en estas fases de los cíclos; si esa influencia es muy perjudicial, es 
decir, si empeora las cosas mucho más de lo que las empeoraría 
una :flexibilidad perfecta universal, las consecuencias ruinosas de la 
rigidez pueden también afectar a la producción en el curso de los pe
ríodos ulteriores de recuperación y prosperidad y reducir así, de un 
modo permanente, el tipo de aumento de la producción total por 

:io Debe observarse, sin embargo, que este corto plazo puede durar más 
de lo que implica usualmente la expresión "corto plazo", a veces diez años y 
aún más. No es un ciclo único lo que hay, sino muchos ciclos simultáneos de 
diferente duración, y uno de los más importantes dura, por término medio, 
alrededor de nueve años y medio. Las transformaciones estructurales que re
quieren los ajustes de precios tienen lugar en los casos importantes en períodos 
que tienen aproximadamente esa duración, El pleno desarro1lo de estas trans
formaciones espectaculares se revela solamente en períodos mucho más largos 
oue éste. Para razonar de una manera J.usta acerca de los precios del aluminio, 
de Ja seda artificial o de loo automóvJles~ es pre<::iso investigar un período de 
unos cuarenta. y cinco años. 
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debajo del nivel que había alcanzado en ausencia de estas rigideces. 
En favor de este criterio se han aportado dos argumentos. 

Para iJ u minar en todo lo posible el primero supongamos que una 
industria que. se niega a red,ucir los precios en el transcurso de un 
retroceso continúa vendiendo exactamente la misma cantidad del pro
ducto que hubiese vendido si hubiese reducido los precios. Los com
pradores tienen, por consiguiente, n1enoS dinero en el bolsillo en la 
cuantía en que la industria se ha beneficiado de la rigidez. Si estos 
con1pradores pertenecen a la categoría de personas que gastan todo 
lo que pueden y si Ja industria o aquellos a quienes va a parar su 
beneficio líquido no gastan el ingreso adicional que obtienen, sino 
que lo guardan sin invertir o pagan con él los empréstitos de los 
bancos, entonces el gasto total en Ja economía puede ser, de este 
modo, reducido. Si esto sucede, otras industrias o empresas pueden 
resultar perjudicadas, y si, entre tanto, adoptan éstas, a su vez, res
tricciones, podemos llegar a una acumulación de efectos depresivos. 
En otras palabras: Ja rigidez puede influir así en la cantidad y dis
tribución de Ja renta nacional de forma que puede aminorar los 
saldos o bien aumentar Jos saldos ociosos o los ahorros, si es que 
empleamos esta falsa denominación popular. Tal caso es concebible. 
Pero al lector no le será difícil convencerse 11 de que su importancia 
práctica, si es que la tiene, es muy pequeña. 

El segundo argumento hace referencia a los efectos perturbado
res que puede ejercer la rigidez de los precios si, en la misma in
dustria singular en otro sector, conduce a una restricción adicional 
de Ja producción, es decir, a una restricción mayor ·que la que 
tendría que sobrevenir en todo caso en el curso de una depresión. 
Con10 estos efectos se transmiten. princ.ipalmente por el aumento 
incidental del paro -1a inestabilidad del empleo constituye, en rea
lidad, la acusación que más comúnmente se invoca contra la rigidez 
de los precios- y por la consiguiente disminución del gasto total, 
este argumento sigue las huellas del primero. Su importancia prác
tica se reduce considerablemente, aunque los economistas difieren 
grandemente en cuanto a la extensión de esta reducción en consi
deración a que, en los casos más destacados, la rigidez de los pre
cios está motivada precisamente por la escasa sensibilidad de la 
demanda a las variaciones de los precios a corto plazo dentro de 

11 El mejor método p~ra hacer esto consiste en elaborar cuidadosamente 
toda.\· las hipótesis implicadas no solaniente en el caso forzado imaginado, sino 
también en los casos más corrientes que es 1nás probable que sucedan en la 
práctica. Además. no hay que olvidar que el beneficio debido al mantenimiento 
de los precios en al7..a puede servir para evitar Ja bancarrota o, por Jo menos, 
la necesidad <le interrumpir las operaciones, cosas ambas que serían mucho más 
efectivas para iniciar una "espiral viciosa" hacia Ja baja que una posible reduc· 
ción del ga .. to total. Véanse los comentario!'i al segundo argumento. 
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una zona a la que alcanzan las posibilida.~es. La gen.te qu_e s~ in
quieta por su futuro, en tien1pos de depres1on, n.o se s1ent~ 1nchnada 
a comprar un coche nuevo, a.un cuand~ ~~ ... precio se redujese en ... 1;1º 
25 por 100, especialmente st su adqu1s1c1on puede ap.lazarse factl
mente y si Ja reducción induce a esperar otras reducciones. 

Sin embargo independientemente por completo de esto. el ar
gumento no es 'conc!uyente, p~rque _e~tá también viciado por una 
cláusula ceteris paribus que es 1nadm1s1ble al tratar de nuestro pro
ceso de destrucción creadora. Del hecho (en tanto que tal ?echo 
existe) de que a precios más flexibles podrían venderse ceter1s pa
ribus mayores cantidades, no se sigue que haya de aum~~tar ef~c
tivamente o bien la producción de las mercancías en cues~1on o b1en 
la producción total, y, por tanto, el empleo, pues la ~ed1d_a e~ que 
podemos suponer que la resistencia a bajar los p~ec1os. vigoriza la 
posición de las industrias que adopta~ esta pohttca bien por at1

-

mentar su renta o simplemente por evitar el caos en sus mc:_rc.:1dos 
-es decir, en la medida en que esta política sea a~go mas que 
un error por su parte-, dicha política puede ;onverttr en. centros 
de resistencia sectores que de otro modo podria_n haber sido cen
tros de dislocación. Como hemos o:tJservado anteriormente, desde un 
punto de vista más general, la producción total y el empleo total 
pueden mantenerse, no obstante las restricciones q?e ll~va consigo 
esta política, en un nivel más elevado del que tendnan si se hubiese 
permitido a la depresión causar estrago~ . en la estructura de los 
precios.12 En otras palabras: en las cond1c1one~ creadas por la e".'o
lución capitalista la flexibilida? p~rfecta. ':( univ~:rsal d~ los precios 
en tiempos de depresión podrian 1nestab1hzar ~?s ~l sistema en l~
gar de estabilizarlo, como, sin duda, se estab1hzar1a en las condt
ciones consideradas por la teoría general. Nuevamente se reconoce 
este riesgo en una gran extensió~ en aque!los c~sos en que el eco
nomista tiene simpatía por los intereses 1nmed1atamente afectados. 
como, por jemplo, cuando razona acerca de la mano de obra Y la 
agricultura; en estos casOs admite de muy bu~?- grado q~e lo que parece 
rigidez puede no ser más que una adapt~c1on regular12ada. 

Tal vez el lector se sienta algo sorprendido al ver lo poco que queda 
de una teoría por la que tanto se hizo en los últimos años. La 
rigidez de los precios ha llegado a ~~r, pa~a _algunas i:'ersonas, 
el defecto más destacado de la ordenac1on capitalista y casi el fac
tor fundamental explicativo de ]as depresiones. Pero no hay en ~sto 
nada de maravilloso. Los individuos y los grupos tratan de as1rse 

12 La manera de expresar esto los teóricos e~ diciend? que •. en tiempo l!e 
de resión las curvas de la demanda podrían desviarse !1ac1a abaJO m_ucho r,1as 
vi~entam'ent_e si se quitasen todos los soportes que sostienen 1os precios. 
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a cualquier cosa que pueda calificatse de descubrimiento qtie preste 
su apoyo al mantenimiento de las tendencias políticas reinantes. La 
teoría de la rigidez de los precios, con tan pequeña parte de verdad 
en su haber, está lejOs de copstituir el caso peor de este abuso. 

4. Existe otra teoI"ía que ha cristalizado en un tópico, a saber: 
que en la era de la gran empresa el mantenimiento del valor de 
la inversión existente --conservación 'del capital- se convierte en 
el prin~ipal objetivo de Ja actividad del empresario y parece poner 
punto final a toda mejora susceptible de reducir los costos. De ahí 
que el orden capitalista resulte incompatible con el progreso. 

El progreso implica, como hemos visto, la destrucción de v.alo
res de capital en los estratos donde penetra la competencia de la 
nueva mercancía o el nuevo método de producción. En la compe
tencia perfecta las antiguas inversiones tienen que adaptarse a un 
sacrificio o abandonarse; pero cuando no hay competencia perfecta 
y cuando cada rama industrial está dominada por unos pocos gran
des .concerns éstos pueden luchar de varias maneras contra el ata
que que amenaza la estructura de su capital y tratar de evitar pér
didas en sus cuentas de capital, es decir, que pueden y quieren 
combatir al progreso mismo. 

En la medida en que esta teoría formula simplemente un as
pecto particular de la estrategia restrictiva de los negocios no hay 
necesidad de añadir nada al argumento ya bosquejado en este ca
pítulo. Tanto en lo relativo a los límites de esta estrategia como 
en lo referente a sus funciones en el proceso de la destrucción crea
dora no podríamos hacer más que repetir lo dicho anteriormente. 
Esto se hace aún más obvio si observamos que conservar los va!o
res de capital es lo mismo que conservar los beneficios. La teoría 
moderna tiende, en realidad, a utilizar el concepto "valor líquido 
actual del activo" ( = valores de capital) en lugar del concepto 
beneficios. Claro está que Jos capitalistas se esfuerzan no sólo por 
conservar Jos valores del activo y los beneficios, sino por aumen
tarlos al máximo. 

Pero el punto acerca del sabotaje contra las mejoras suscepti
bles de reducir los costos requiere también un comentario de pasa
da. Por poco que se reflexione es suficiente para considerar el caso 
de un concern que explota en exclusiva un invento técnico -por 
ejemp~o, una patente-, cuya utilización implicaría la sustitución 
parcial o total de su instalación y equipo. ¿Renunciará a utilizar 
este invento, a. fin de conservar sus valores de capital, siendo así 
que una gerencia no encadenada por los intereses capitalistas, como 
una gerencia sociaJista, podría utilizarlo y lo utilizaría en provecho 
de todos? 
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De nuevo se intenta aquí plantear la cuestión en el terreno de 
los hechos. Lo primero que un concern moderno hace, tan pronto 
como se siente con medios para ello, es establecer un departamento 
de investigación en el que cada uno de sus miembros sabe que su 
pan depende del éxito que alcance en descubrir mejoras. Esta prác
tica es evidente que no sugiere ninguna aversión al progreso técni
co. Tampoco podemos oponer, como réplica, los casos en que las 
patentes adquiridas por grandes concerns no han sido utilizadas de 
una manera irunediata o no han llegado a ser utilizadas. Para ello 
puede haber muy buenas razones; por ejemp~o, el procedimiento 
patentado puede no resultar bueno o, al menos, no susceptible de 
ser aplicado sobre una base comercial. Ahora bien: ni los invento
res mismos, ni los economistas investigadores, ni los funcionarios del 
gobierno son jueces· imparciales en esta materia, y de sus dictámenes 
e informes podemos obtener fácilmente un cuadro tergiversado.13 

Pero estamos ocupándonos de una cuestión te6rica. Todo el mun
do está de acuerdo en que, tanto una gerencia privada como una 
gerencia socialista, introducirán mejoras si esperan que, con el nuevo 
método de producción, el costo total por unidad de producto será 
menor que con el método empleado hasta entonces. Si no se cum
ple esta condición se sostiene que la gerencia privada no adoptará 
un método reductor de costos hasta que la instalación y equipo exis
tentes estén completamente amortizados, mientras que una gerencia 
socialista reemplazaría, en beneficio de la sociedad, el método an
tiguo por el nuevo método reductor de costos tan pronto como dicho 
método estuviese a su alcance, es decir, sin preocuparse de Jos valo
res de capital. Sin embargo, no sucede así.14 

Una gerencia privada, si está impulsada por el móvil del lucro, 
no puede estar más interesada que una gerencia socialista en man
tener los valores de un edificio o de una maquinaria dados. Todo 
el esfuerzo de una gerencia privada tiende exclusivamente a elevar 
al máximo el valor líquido actual del activo total, que es igual al 
valor descontado del rendimiento líquido previsto. Esto quiere de-

1.a Incidentalmente, debe observarse que las prácticas restrictivas de Ja es· 
pecie que se discute, suponiendo que existan en una medida apreciable, no 
carecenan de efectos compensatorios en el bienestar social. En realidad Jos 
mismos críticos que hablan de sabotaje del progreso subrayan al mismo tiémpo 
las pérdidas sociales que el ritmo del progreso capitalista lleva consigo, espe
cialmente el paro que ese ritmo acarrea y que una evolución más lenta podría 
mitigar en cierta medida. Así, pues, ¿es el progreso técnico demasiado rápido 
o demasiado lento para ellos? Sería preferible que estuviesen más acordes. 

1 4 Debe observarse que, aun cuando el argumento fuese correto sería, 
no obstante, insuficiente para servir de apoyo a Ja tesis de que el capitali;mo, en 
las condiciones consideradas, es "incompatible con el progreso té.cuico". Lo único 
que demostraría es la existencia, en algunos casos, de un retraso efe duración 
moderada, por lo general, en la introducción de los métodos nuevos. 
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cir que adoptará siempre un nuevo método de producción que ha 
de proporcionar una corriente de renta futura por unidad de la co
rriente de desembolso futuro correspondiente (descontadas ambas 
en valores actuales) mayor que la que proporciona el método em
pleado entonces. El valor de la inversión anterior, tenga o no por 
contrapartida una deuda emitida en obligaciones que tiene que ser 
amortizada, no juega ningún papel a ·no ser en el sentido y en la 
medida. en que entrase en !os cálculos que sirven de fundamento 
a las decisiones de una gerencia socialista. En tanto que el uso de 
las máquinas antiguas ahorre costos futuros en comparación con Ja 
introducción inmediata de los métodos nuevos, lo que queda de su 
valor de servicio es, por supuesto, un elemento importante para 
la decisión, tanto de una gerencia capitalista como de una gerencia 
socialista; en otro caso, ambas gerencias prescindirían del pasado, 
y cualquier intento de conservar el valor de la inversión anterior 
pugnaría tanto con la regla que se sigue del móvil del lucro como 
con las reglas a que ha de ajustarse el comportamiento de un ge
rente socialista. 

No es cierto, sin embargo, que 1as empresas privadas que poseen 
equipo cuyo valor corre peligro por un método nuevo que está 
tan1bién bajo su dominio -si no lo está no hay prob!ema ni tam
poco censura- solamente adoptarán el método nuevo si el costo 
total por unidad es menor empleando el nuevo procedimiento que 
el costo de producción por unidad con el método antiguo, o si la 
antigua inversión anterior ha sido amortizada por completo, con
for1ne al plan decidido antes de que apareciese el nuevo método. 
Pues si espera que las nuevas máquinas, una vez instaladas, han de 
vivir más que el período anteriorn1ente previsto para el uso de las 
n1áquínas antiguas. su valor adicional, descontado con relación a 
esa fecha, constituye otro activo que ha de ser tenido en cuenta. 
Tampoco es cierto, por razones análogas, que una gerepcia socia
lista, si se- comporta racionalmente, adoptaría siempre, y de un mo
do inn1ediato, cualquier método -nuevo que prometa producir a 
menores costos totales por unidad de producción o que reportase 
algtín beneficio a la sociedad. 

Hay, sin embargo, otro elemento ir; que afecta profundamente 
al comportamiento en esta materia y que invariable1nente se pasa 
por alto. Este es lo que podría llamarse conservación ex ante del 
capital en espera de una mejora futura. Con frecuencia, si no en 
la mayoría de los casos, un concern en marcha no se enfrenta sim-

¡,-; Hay, por supuesto otros muchos elementos. El lector tendrá a bien 
compr<=nder que, al tratar ~de unas pocas cuestiones de principio, es imposible 
discutir a fondo todos los temas que se tocan. 
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plemente con la cuestión de adoptar o no un nuevo método de 
producción determinado que pueda ser tenido por el mejor y que. 
en Ja forma inmediatamente utilizable, puede esperarse que conserve 
esta superioridad durante algún tiempo. Un tipo nuevo de máquina 
no constituye, por lo general, sino un eslabón de una cadena de 
perfeccionamientos y puede anticuarse rápidamente. En un caso co
mo éste no sería evidentemente racional seguir la cadena, eslabón 
por eslabón, sin tener en cuenta la pérdida de capital que hay que 
sufrir cada vez. De ahí que la auténtica cuestión es la de saber en 
qué eslabón debe actuar la empresa. l,a respuesta tiene que consistir 
en una especie de compromiso entre consideraciones que descansan en 
gran medida sobre conjeturas. Pero, por lo general, la empresa 
deberá esperar cierto tiempo, a fin de ver cómo se comporta esta 
cadena. Y, para el. observador que está situado en el exterior, tal 
comportamiento podía muy bien parecerle un intento de asfixiar la 
mejora, a fin de conservar los valores de capital existentes. No obs
tante, el más paciente de los camaradas se sublevaría si una geren
cia socialista fuese tan necia que siguiese el consejo del teórico y 
renovase todos los años la instalación, y el equipo. 

5. He titulado este capítulo como lo he hecho porque casi todo 
él trata de hechos y problemas que el lenguaje corriente asocia a 
las ideas de monopolio y de práctica monopolista. Hasta ahora me 
he abstenido todo lo posiblé de usar esas expresiones, a fin de reser
var para una sección separatla algunos comentarios sobre ciertos 
temas relacionados especialmente con ellas. No se dirá nada, sin 
embargo, que no hayamos abordado ya en una forma u otra. 

a) Empecemos por la expresión misma. Monopolista significa 
vendedor único. Por consiguiente, en sentido literal, es monopo!ista 
todo aquel que vende algo que no es en todos los aspectos (inclu
yendo el embalaje, lugar de venta y servicios accesorios) exacta
mente igual a lo que venden los demás, tal es el caso de todo co
merciante de ultramarinos o mercería o de todo vendedor cal!ejero 
que no se alinea simplemente junto a los vendedores de la mismá 
marca de ice-cream. Sin embargo, esto no es lo que queremos dar 
a entender cuando hablamos de monopolistas. Con esta expresión 
queremos designar solamente a aquellos vendedores únicos cuyos mer
cados no están abiertos a Ja intromisión de productores potenciales 
de la misma mercancía ni de los productos efectivos de mer
cancías simi!ares, y, hablando aún más técnicamente, solamente aque
llos vendedores únicos colocados en presencia de un juego dado 
de curvas de demanda completamente independiente de su propia 
acción, así como de cualesquiera reacciones a su acción por parte 
de las demás empresas. La teoría tradicional del monopo1io de 
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€oumot-Marshall, tan aumentada y corregida por autores posterio
res, solamente se mantiene si lo definimos de este modo, y, en mi 
opinión, carece de sentido calificar de monopolio a ningún tipo de 
mercado al que no sea aplit;able esta teoría. 

Pero si definimos el monOpolio de esta manera entonces se hace 
evidente inmediatamente que los casos puros de monopolio a largo 
plazo solamente pueden tener lugar rarísima vez y que incluso las 
aproxi~aciones tolerables a los requisitos del concepto tienen que 
ser aún más raras que los casos de competencia perfecta. La facul
tad de explotar a voluntad un sistema dado de demanda -o un 
sistema de demanda que cambie independientemente de la acción 
del monopolista y de las reacciones que esta acción provoca- ape
nas puede persistir, en condiciones de un capitalismo íntegro, du
rante un período lb suficientemente largo para que se le deba tener 
en cuenta en el análisis de la producción total, a no ser que esta 
facultad esté apoyada por el poder público, como, por ejemplo, en 
el caso de los monopolios fiscales. No es fácil descubrir, ni aun 
imaginar, una gran empresa moderna que no esté protegida de esta 
forma -prescindiendo incluso de si está protegida por aranceles 
aduaneros o prohibiciones de importación-, y que, a pesar de ello, 
ejerza ese poder (excepto temporalmente). Incluso los concerns de 
ferrocarriles y de energía eléctrica han tenido que crear primeramente 
una demanda para sus servicios, y, cuando la han creado, tienen 
que defender su mercado contra la competencia. Fuera del campo 
de los servicios públicos la posición de un vendedor único soJamen
te puede ser conquistada, por lo general -y retenida durante déca
das-, a condición de que no se comporte como un monopolista. 
A continuación vamos a ocupamos también del monopolio a corto 
plazo. 

¿Por qué esta disquisición acerca del monopolio? La contesta
ción. no carece de interés para el estudioso de la psicoJogía de la 
discusión po!ítica. El concepto monopolio se usa, por supuesto, en 
la discusión política de una manera tan imprecisa como otra cual
quiera. La gente habla de un país que tiene un monopolio de una 
cosa u otra,16 aun cuando la industria en cuestión está sometida a 

lG Estos llamados monopolios han ocupado últimamente e] primer plano 
de actualidad en re1ación con la propuesta de privar de ciertas materias primas 
a las naciones agresoras. Las lecciones de esta discusi6n tienen cierta relación 
para nuestro problema por vía de analogía. En un principio se habían fundado 
muchas esperanzas en las posibilidades <le esta arma. Después~ al examinarla 
más de cerca, el público ha comprobado que las listas de tales n1aterias se iban 
reduciendo por ser muy pocas las cosas que no puedan ser producidas o reem· 
plazadas por las naciones en cuestión. Y, finalmente, ha comenzado también 
a abrirse camino la sospecha de que, aunque pueda ejercer alguna presión a cor· 
to plazo sobre los opresores~ la evolución a largo plazo puede terminar por 
reducir práctiCamente a nada todo lo que quedaba ei:?. Ias listas. 
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una fuerte competencia, etc. Pero esto no es todo. Los economistas, 
Jos funcionarios, los periodistas y los políticos de los Estados Uni
dos tienen, evidentemente, una predilección por la palabra, ya que 
se ha convertido en una expresión de oprobio que, con toda segu
ridad, provoca la b.ostilidad del público contra cualquier interés al 
que se le ponga esta etiqueta. En el .mundo angloamericano el mo
C:ºP'?lio ha sido siempre _e:x:ecrado y asimilado a la explotación para
s1tar1a desde que, en los siglos XVI y XVII, fÍra práctica administrativa 
inglesa crear situaciones de monopolio en grandes cantidades que, 
por una parte, respondían bastante bien al modelo teórico del com
portamiento monopolista, y, por otra parte, justificaban plenamente 
la ola de indignación que impresionó hasta a la gran Isabel. 

No hay nada tan retentivo como la memoria de una nación. 
Nuestra época nos ~frece otros ejemplos más importantes de la re
acción de una nación a lo acontecido siglos atrás. La práctica men
cionada ha sensibilizado de tal manera al público anglosajón al 
monopolio que ha adquirido el hábito de atribuir a ese siniestro 
poder prácticamente todo lo que le desagradaba del comportamien
to de las empresas. Para el burgués liberal típico, en particular, el 
monopolio se convirtió en el origen de casi todos !os abusos, en 
realidad en el coco preferido. Adam Smith,17 que pensaba princi
palmente en los monopolios del modelo de los Tudor y Jos Stuart, 
los contemplaba sombríamente con una furiosa dignidad. Sir Roben 
Peel -quien, como casi todos los conservadores, sabía aprovechar
se en ocasiones del arsenal del demagogo----- habló en el famoso 
episodio que puso fin a su carrera gubernamental, y que tanto es
cándalo causó a sus correligionarios, de un monopolio del pan y 
del trigo, a pesar de que la producción inglesa de grano se encon
traba en situación de perfecta competencia, a despecho de lo pro
te-eción aduanera.18 Y en los Estados Unidos la expresión monopolio 

17 Había más excusa para esta falta de espíritu crítico en el caso de Adam 
Smith y los clásicos en general de la que hay en el caso de sUs sucesores 
ya que aún así fueron demasiado lejos. Esto se debi6 en parte al hecho d~ 
que no tenían una teoría satisfactoria del monopolio, lo cual les inducía no sola
mi:nte a empl~ar la e~presión de U!Ia manera más bien imprecisa (Adam Smitb 
e in¡;;luso Senior ex.P11ca~an, por ~Jemplo, 18; renta de Ja tierra como una ga
nancia de monopolio), sino también a considerar el poder de explotación del 
monopolista co~o prácticamente ilimitado, lo que es _falso, por supuesto, aun 
en los casos mas extremos. 

18 Este ejemplo ilustra la manera cómo la expresión monopolio sigue deri
vand~ furtivamente hacia usos ilegítimos. Protección de la agricultura y mo. 
nopoho de los productos agrícolas son cosas totalmente distintas. Peel luchaba 
contra el proteccionismo y no contra el cártel inexistente de terratenientes 0 
agdcultores. Pero al combatir el proteccionismo se buscaba también el aplauso 
Y, ev!dentemente, no h'!-bí~ medio más senciHo de conseguirlo que llamar mo: 
no_polistas a los protecc1on1stas. 
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se ha hecho prácticamente sinónima de empres~ que opera en gran 
escala. 

b) La teoría del monopolio simple y discriminador enseña que, 
prescindiendo de los casos-líplite, el precio de monopolio es más 
elevado y la producción de monopolio es más reducida que el pre
cio y la producción de competencia. Esto es cierto siempre que el 
método y organización de la produccióri -así como todas las de
más condiciones- sean los mismos en ambos casos. En la realidad, 
sin embargo, hay a la disposición del monopolista métodos s_uperio
rcs que o bien no están en absoluto al alcance de una multitud de 
con1petidores o no lo están tan fácilmente como para el monopo
lista; en efecto, hay ventajas que, aunque no son rigurosamente in
alcanzables para las empresas que operan en un nivel de competen
cia de hecho, tan sólo están aseguradas para las empresas que se 
desenvuelven en el nivel de monopolio, bien porque, por ejemplo, 
la monopolización puePe ampliar la esfera de influencia de los cere
bros mejor dotados y reducir la de los peor dotados.-i9 o bien porque 
el monopolio goza de un prestigio financiero desproporcionadamente 
n1ayor. Ahora bien: siempre que sea esto así aquella tesis deja de 
ser cierta. En otras palabras: este argumento en defensa de la com
petencia puede fallar por completo en el sentido de que los precios 
de n1onopolio no son necesariamente más altos ni la producción de 
n1onopolio es necesariamente menor que los precios y la producción 
de con1petencia en los niveles de eficiencia de producción y de or
ganizaci6n que están dentro del alcance del tipo de empresa com
patible con la hipótesis de la co111petencia. 

No puede haber ninguna duda razonable de que, en las condi
ciones de nuestra época, esta superioridad es de hecho el rasgo que 
nlejor caracteriza a la unidad típica de empresa que opera en gran 
escala, aunque el n1ero volumen no sea necesario ni suficiente para 
establecer esta superioridad. Estas unidades no solamente- surgen en 
el proceso de la destrucción creadora y funcionan de una manera 
con1pletamente diferente que en el esquen1a estático, sino que, en 
muchos casos de importancia decisiva, proporcionan el cuadro ne
cesario para alcanzar los objetivos propuestos. Crean en gran parte 
aquello n1isn10 que explotan. De ahí que la conclusión habitual acer-

1(1 El lector debe observar que, por indiscutible que. sea, por regla ge~eral 
esta especie de superioridad no es probable que Ja admitan Jos cerebros lf!fe
riores, especiaJn1ente- si sus pose~do_q:s son tot~lm_ente eliminados, Y que Ja~ s!n1-
P(ttÍa del público y del economista vulgar esta s1e1npre de parte. de los de!Ji!es 
y no de Jos fuertes. Esto puede tener algo que ver .con.Ja tendenc.1a a desest!mar 
las ventajas de costo o de calidad de las con1b1nac1oncs cuasi monopohst!l:>, 
que ( .. ltá en la actualidad tan p~onul}ci.ada como antes I_o estuvo la de exage
rarlas en Jos prospectos o anunctos t1p1cos de los patrocinadores de tales con1-
binaciones. 
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ca de su influencia sobre la producción a largo plazo habitual de 
valor, aun cuando estas unidades constituyesen auténticos monopo
lios en el sentido técnico de la palabra. 

Los móviles que impulsan a los dirigentes de estas unidades ca
recen de consecuencias prácticas. Aun cuando su única finalidad 
consistiese en tra'tar de imponer precios de monopolio, la presión 
de los métodos de producción perfeccionados, o de un equipo gi
gantesco, tendería generalmente a desviar el punto del optimismo 
del monopolista hacia el precio de venta basado en el costo de com
petencia en el sentido anteriormente expuesto o incluso por encima 
del mismo, realizando -parcialmente, totalmente o más que total
mente- la función del mecanismo de la competencia, 2 {1 aun cuando 
se practicasen restricciones y quedase siempre una capacidad de pro
ducción excedente. Indudablemente, si los métodos de producción, 
organización, etc., no se perfeccionan por la monopolización o en 
conexión con ella, como sucede en los cártels ordinarios, el teorema 
clásico relativo al precio y la producción de monopolio vuelve a 
entrar en su propio cauce.21 Esto mismo sucede con otra idea po
pular~ a saber: la de que la monopolización tiene un efecto sopo
rífero. Para esto, además, no es difícil encontrar ejemplos. Pero 
sobre ellos no puede construirse ninguna teoría general, ya que, es
pecialmente en la industria de fabricación, una posición de monopo
lio no constituye, por lo general, una almohada para dormir sobre 
ella, pues tanto para conseguirla como para conservarla es preciso 
desplegar vigilancia y energía. Las influencias soporíferas que se ma
nifiestan en las empresas modernas se deben a otras causas que se 
mencionarán más adelante. 

e) A corto plazo las posiciones de monopolio auténtico o pró
ximas al monopolio son mucho más frecuentes. El comerciante de 

20 La Alun1inium Company of America no constituye un monopo1io en el 
sentido técnico definido más arriba, entre otras razones, porque tuvo que hacerse 
su propia curva de demanda, cuyo hecho basta para excluir ~todo comportarni7nto 
adecuado al esouema de Cournot-MarshalJ. Pero Ja mayona de los economistas 
la califican de inonopolio y nosotros Ja Hamaremos así para los efectos de esta 
nota en vista de la escasez de casos auténticos. Desde 1890 hasta 1929 el 
precfo del producto básico de este ve~dedor Ú[lÍ~~º bajó hasta q~~dar reduci~o, 
aproximadamente, al 12 por 100, o bien, corngtendolo en atencton a la vana
ción del nivel de precios (índice de precios al por mayor del Board of Labor), 
a un 8,8 por 100. La producción aumentó de 30 toneladas métricas a 103.400. 
La protección de la patente cesó en 1909. El argumento extraído de los costos 
y beneficios para Ja crítica de este "monopoJi?" tieni; que ad0.1itir como. cierto 
que una multitud de empresas en competencia habnan obtenido. aproximada
mente el mismo éxito en Ja investigación encaminada a la reducción de costos, 
al des~rrollo económico del equipo de producción, a la difusión de nuevos usos 
para el producto y a evitar derrun1bamientos ruinosos. Todo esto supone, de 
hecho, una crítica de esta especie, lo que quiere decir que no se toma en con~ 
sideración el factor de propulsión del capitalismo moderno. 

21 Véase, sin embargo, supra, § 1. 
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21 Véase, sin embargo, supra, § 1. 
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ultramarinos de un pueblo de Ohio puede ser un verdadero mono
polista, por espacio de horas o incluso de días, durante una inun
dación. Todo acaparador afortunado puede detentar momentáneamen
te un monopolio. Una empr,esa especializada en etiquetas de papel 
para botellas de cerveza puede encontrarse en tales circunstancias 
-si todo competidor potencial compren.de que, de entrar en la lid, 
los beneficios que parecen buenos se desvanecerían inmediatamen
te- que pueda moverse a voluntad dentro de un espacio moderado, 
pero claramente determinado de la curva de demanda, al menos 
hasta que la etiqueta de metal rompa en pedazos esa curva de 
demanda. · 

Los nuevos métodos de producción o las nuevas mercancías, es
pecialmente estas últimas, no confieren monopolio per se, aun cuan
do se utilicen o se produzcan por una sola empresa. El producto 
del método nuevo tiene que competir con los productos de los mé
todos antiguos y la mercancía nueva tiene que ser introducida, es 
decir, tiene que establecerse su curva de demanda. Por lo general, 
ni las patentes ni las prácticas monopolistas pueden prevalecer con
tra esto, salvo casos de superioridad espectacular del nuevo descu
brimiento, especialmente si puede ser arrendado, c;omo la maqui
naria para hacer calzado, o, en el caso de mercanc1as nuevas, para 
las que ha sido establecida una curva de demanda permanente an
tes d-e haber expirado la patente. 

Así, pues, es cierto que hay, o puede haber, un elemento de 
auténtica ganancia monopolista en aquellos beneficios de empresa 
-que constituyen los premios ofrecidos por la sociedad capitalista al 
innovador afortunado. Pero la importancia cuantitativa de este ele
mento, su naturaleza fugaz y su función en el proceso en que se 
origina, lo relegan a una categoría especial. El valor principal que 
tiene para un concern la situación de vendedor único, que le ase
gura Ja patente o la estrategia monopolista, no consiste tanto en la 
oportunidad de comportarse temporalmente conforme al esquema 
monopolista como en la protección que le proporciona contra la des
organización temporal del mercado y el espacio libre que obtiene 
para la realización de un programa a largo plazo. Aquí, sin embar
go, este argumento queda incorporado en el análisis presentado an
teriormente. 

6. Mirando hacia atrás, comprobamos que la mayoría de los 
hechos y argumentos considerados en este capítulo tienden a em
pañar la aureola que en otro tiempo rodeó a la competencia per
fecta, así como a presentar bajo una perspectiva más favorable sus 
alternativas. Volveremos ahora a formular brevemente nuestra tesis 
desde este doble punto de vista. 

T 
' 
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La teoría tradicional misma, incluso dentro de su recinto pre
ferido de una economía estacionaria o en crecimiento constante, ha 
descubierto, desde la época de Marshall y Edgeworth, un creciente 
número de excepciones a las antiguas proposiciones acerca de la 
competencia perfecta e, incidenta1mente, del librecambio, las cuales 
han conmovido aquella fe ilimitada que en sus virtudes ponía la ge
neración que floreció entre Ricardo y Marshall, o sea, grosso modo, 
la generación de J. S. Mill en Inglaterra y la de Francesco Ferrara 
en el continente. Especialmente las tesis según las cuales un sistema 
de competencia perfecta constituye un ideal de ahorro de los recur
sos disponibles y de asignación de los mismos con relación a una 
distribución dada de la renta (tesis que tiene gran tolerancia para el 
problema de la eficiencia de la producción) no pueden ser man
tenidas ahora con la antigua confianza. 22 

Mucho más grave es la brecha abierta por las obras más recientes 
en el campo de la teoría dinámica (Frisch, Tinbergen, Ross, Hicks y 
otros). El análisis dinámico consiste en el análisis de las secuencias 
temporales. Al explicar por qué una cierta magnitud económica -por 
ejemplo, un precio-- es tal como la encontramos en un momento 
dado toma en consideración no sólo la situación simultánea de otras 
magnitudes económicas, como hace la teoría estática, sino también 
su situación en fechas anteriores y las previsiones relativas a sus va
lores futuros. Ahora bien: lo primero que descubrimos al elaborar las 
proposiciones que ponen así en conexión magnitudes pertenecientes 
a momentos diferentes 23 es el hecho de que, una vez que ha sido 
destruido el equilibrio por alguna perturbación, el proceso de esta
blecer un equilibrio nuevo no es tan seguro, ni tan rápido, ni tan 
económico como pretendía la antigua teoría de competencia perfecta, 
y existe la posibilidad de que la misma lucha por el ajuste, en vez de 
aproximar el sistema a un equilibrio nuevo, lo distancie aún más del 
mismo. Esto sucederá en la mayoría de los casos, excepto si la pertur
bación es pequeña. En muchos casos un retraso en el ajuste es sufi
ciente para producir este resultado. 

Me limitaré aquí a ilustrar esto mediante el ejemplo más antiguo, 
más sencillo y más conocido. Supongamos que la demanda y la oferta 
proyectada están en equilibrio en un mercado de trigo en situación 
de competencia perfecta, pero que el mal tiempo reduce la cosecha 
por debajo del volumen que los agricultores contaban ofrecer. Si el 
precio del trigo sube como consecuencia de esto y los agricultores 

22 Como no podemos entrar en este terna remitiré al lector al artículo de 
míster R. F. Kahn titulado ''Some Notes on Ideal Output" (Economic Journal, 
marzo, 1935), CJ.Ue

1 

s~ <!Cupa de los principales aspect_os de .esta c~esti6n. 
2a El térmrno dtnamica se usa de una manera 1mprec1sa y tiene muy dís· 

tintos significados. La definición del texto fue formulada por Ragnar Frisch. 
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producen por ello la cantidad de tiigo que les remuneraría producir 
s~ ~ste n~ev~ p~ecio fuese el precio de equilibriq entonces se produ
c1ra ~l ano _siguiente un derrumbamiento de los precios en el mercado 
d~ .. tngo. Si, a. cau~a de esto, los agricultores restringen la produc
cion a un precio aun más elevado que el del primer año, puede dar 
por resultado inducirles a una expall.$ión de la producción todavía 
mayor que la operada en el segundo áño. Y así sucesivamente de un 
modo indefinido (en tanto que el proceso se comporte conforme a Ja 
lógica pura). El lector comprenderá fácilmente, con sólo una ojeada 
a las hipótesis jmplicadas, que no hay que abrigar gran temor de que 
hayan de continuar alternando las subidas de precios con los aumentos 
de producción hasta el día del juicio final. Pero aun reduciendo este 
f~nómeno ~ . sus justa~ proporciones, basta, para poner de manifiesto 
ciertas deb1hdades evidentes del mecanismo de la competencia per
fecta. Tan pronto como se perciban estas debilidades gran parte del 
optimismo que solían originar las implicaciones prácticas que de este 
mecanismo eJitraía la teoría se va por la puerta de marfil. 

Pero desde nuestro punto de vista tenemos que ir· más allá de 
eso. 24 Si tratamos de poner en claro cómo funciona la competencia 
perfecta o c6mo funcionaría dentro del proceso de la destrucción crea
dora, llegamos a un resultado aún más desalentador. Esto no debe 
s?rprendémos si copsideramos que todos los datos de hecho, esen
ciales de ese proceso, faltan en el esquema general de la vida eco
nómica que ha dado lugar a las proposiciones tradicionales acerca 
de la competencia perfecta. A riesgo de incurrir en repetición insis
tiré una vez más sobre este punto. 

La competencia perfecta implica el libre acceso a todas las in
dustrias. Es completamente cierto, dentro del cuadro de esta teoría 
general, que el libre acceso a todas las industrias es una condición 
para la 6ptima dis~ribución de las fuerzas de producción y, por 
tanto, para la obtención de una producción máxima. Si nuestro mundo 

24 Debe observarse (!lle el rasgo definidor de Ja teoría dinámica no tiene 
na?a que ver con la n'.!-l!J!ªlez:; de. la realidad económica a que se aplica. Es un 
metodo general de anál1s1s m.as bien que un estudio de un proceso particular. 
Podemos emplea!lo para an~tzaT una economía estacionaria. exactamente igual 
que una eso!1om1a en evo1ucton puede ser analizada por medio de métodos está
ticos ("e.statica comparada"). De ahí que la teoría dinámica no necesite consa
grar, como de; hecho no ha consagrado, ninguna atención especial al proceso 

. c!e la destruc;_c16n creadora, que _para nosotros constituye la esencia del capita~ 
ltsmo. Está, indudablemente, me1or equiparada que la teoría estática para tratar 
los numerosos probl~l}las de mecanismo que plantea el análisis de este proceso. 
i::e~o no es un análisis. de ~te proceso mismo y trata las perturbaciones espe
c1f1cas i:,esu1tantes d7 situac1one~ y de estructuras dadas exactamente igual que 
las demas perturbac!ones. Apreciar el funcionamiento de la competencia perfecta 
desde el ppnto de vista de Ja evolución capitalista no es, por lo tanto, Jo mismo 
que apreciarlo desde el punto de vista de Ja teoría dinámica. 
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económico consistiese en un cierto número de industrias establecidas 
que produjesen mercancías no habituales por métpdos tradicionales 
y sustancialmente invariables y si no sucediese nada, a excepción de 
que los hombres adicionales y los ahorros adicionales se con1binasen 
a fin de establecer nuevas empresas del tipo ya existente, todos los 
obstáculos para el acceso de estos factores a la industria en que desca
sen entrar significarían una pérdida para la comunidad. Pero la ple
na libertad de acceso a una esfera nueva de actividad puede hacer 
completamente imposible entrar en ella a nadie. La introducción 
de nuevos métodos de producción y de nuevas mercancías es di
fícilmente concebible si existe desde un principio una competencia 
perfecta y· perfectamente rápida. Y esto significa que casi todo lo que 
llanlamüs progreso económico es incompatible con ella. De hecho la 
competencia perfecta se suspende y se ha suspendido siempre que 
se ha introducido alguna novedad -bien automáticamente o en vir
tud de medidas adoptadas para este fin-, aun cuando en todo lo 
demás las condiciones siguiesen siendo de competencia perfecta. 

De un modo similar la objeción habitual contra la rigidez de los 
precios encuadra perfectamente dentro del sistema tradicional. La ri
gidez constituye un tipo de resistencia a la adaptación que excluye 
la competep.cia perfecta y rápida. Y, dada la índole de las adaptacio
nes y de las condiciones que han sido consideradas por la teoría tra
dicional, es también completan1ente cierto que tal resistencia se traduce 
en pérdidas y en reducción de la producción. Pero ya hemos visto 
que en los estallidos y vicisitudes del proceso de la destrucción crea
dora puede ser verdad lo contrario: una flexibilidad perfecta e ins
tantánea puede originar incluso catástrofes sin fundamento. Esto, por 
supuesto, puede también ponerlo de manifiesto la teorÍ!} dinámica ge
neral, que, como se ha mencionado anteriormente, muestra que hay 
ciertas tentativas de adaptación que intensifican el desequilibrio. 

También tiene razón la teoría tradicional al afirmar, partiendo 
de su propia hipótesis, que los beneficios por encima de la cuantía 
necesaria en cada caso singular, para atraer la cantidad equilibrada 
de medios de producción, teniendo en cuenta la capacidad del en1pre
sario, indican y son a la vez causa de pérdidas sociales líquidas y de 
que la estrategia económica que aspira a mantener estos beneficios 
ejerce una influencia desfavorable sobre el aumento de la produc
ción total. l,a competencia perfecta evitaría o eliminaría inmediatamente 
tal exCeso de beneficios y no permitiría que se desplegase esa estra
tegia. Pero como, en el proceso de la evolución capitalista estos bene
ficios desempeñan nuevas funciones orgánicas -nó hace falta repetir 
aquí cuáles son-, ese hecho no puede seguir siendo cargado incon
dicionalmente en el haber del modelo de la competencia perfecta, 
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dicionalmente en el haber del modelo de la competencia perfecta, 
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al menos en tanto se tenga en cuenta el tipo secular de aumento de la 
producción total. 

Finalmente, puede demostrarse, partiendo de estos mismos supues
tos que equivalen a la exclusión de los rasgos más característicos de la 
realidad capitalista, que una economía de competencia perfecta- está 
relativamente in1nune contra el despilfarro y especialmente contra aque
llas clases de despilfarro que tau fácHinente asociamos a su contra
partida, Pero esto no nos dice nada acerca del aspecto que toma el 
problema de los despilfarros en las condiciones determinadas por el p~o
ceso de la destrucción creadora. 

Por una parte rn.uchos fenómenos que, si no se refieren a esas 
condiciones, aparecerían como simples despilfarros, no pueden califi
carse de tales desde el momento en que se ponen en la debida relación 
con ellas. Por ejemplo, la especie de exceso de capacidad que debe 
su existencia ya a la práctica de "construir adelantándose a la de
manda" ya a la práctica de adaptar la capacidad a las cumbres cíclicas 
de la demanda, se reducirá grandemente en un régimen de competencia 
perfecta. Pero cuando se toman en consideración todos los factores 
del caso ya no es correcto decir que la competencia perfecta sale 
airosa en este cuadro, pues aunque un concern> que tenga que aceptar 
los precios y no pueda imponerlos, utilizaría, en realidad, toda su 
capacidad susceptible de producir a los costos marginales cubiertos 
por los precios. vigentes, no se sigue de ahí que habría de tener la 
capacidad cuantitativa y cualitativa que ha creado la gran empresa 
y que fue capaz de crear precisamente porque estaba en situación de 
emplear] a "estratégicamenten. Un exceso de capacidad de esta especie 
puede constituir -constituye, efectivamente, en algunos casos y en 
otros no-- una razón para fundamentar la pretensión de superioridad 
de una economía socialista. Pero no puede invocarse sin más cualifi
cación para afirmar la superioridad de la economía capitalista de Ja 
especie de competencia perfecta respecto a la de especie "monopo
loide,•. 

Por otra parte, el sistema de competencia perfecta, al funcionax 
en las condiciones de Ja evolución capitalista, muestra fallos peculiares. 
La empresa de la especie que es compatible con la competenCia 
perfecta tiene, en muchos casos, una eficiencia interna mediocre, espe
cialmente en el campo de la técnica, y, siendo esto así, desaprovechará 
oportunidades económicas. Puede también, en sus esfuerzos por per
feccionar sus métodos de producción, despilfarrar capital, porque está 
en una situación menos favorable para desplegar y para apreciar nue
vas posibilidades. Y, como ya hemos visto antes, una industria en 
situaci6n de cornpetencia perfecta es mucho más susceptible de ser que 
la empresa gigante desbaratada -y es de esparcir los bacilos de la de-
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presión- bajo el impacto del progreso o d~ las pertur~aciones ext~r
nas. En última instancia la agricultura americana, las minas de carbon 
inglesas y la industria textil inglesa son mucho más costosas para los 
consumidores y afectan la producción total de una manera n1ucho 
más perjudicial que si estuviera dirigida cada una de. ellas por una 
docena de cerebros preclaros. 

Así, pues, no es suficiente sostener que, porque la con1petencia 
perfecta sea imposible en las condiciones industriales modernas -o 
porque haya sido siempre imposible-, la empresa en gran escala 
0 gran unidad de dominio económico tiene que .. s~r aceptada :orno 
un mal necesario, inseparable del pro~eso econom1co, al_ .. que hbran 
del sabotaje las fuerzas inherentes a su aparato de producc1on. Lo que 
hemos tenido que reconocer es que la gran eml?resa ha llegado a ser 
el motor más potente de este progreso y especialmente de la expan
sión a largo plazo de la prod~cción total, y ello no. sólo a pesar de esta 
estrategia, sino en una considerable medida, prec1sament~ ~orno con
secuencia de la misma, que presenta un aspecto tan restrictivo cuando 
se la observa en un caso específico y en un momento dado. En este 
respecto la competencia perfecta no sólo es imposible, sino i~erio.r, 
y carece de todo título para ser presentada como modelo de ef1cienc1a 
ideal. Es, por tanto, un error basar la teoría de la regulación estatal 
de la inctustria sobre el principio de que se debería forzar a las grandes 
empresas a funcionar como funcionaría la indu~tr}a respectiva en una 
situación de competencia perfecta. Y Jos soc1al1stas debedan basar 
sus críticas en las virtudes de una economía socialista más bien que 
en las del modelo de la competencia. 
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9 
LA TEMPORADA DE TREGUA 

El lector decidirá hasta dónde ha alcanzado su objetivo el análisis 
precedente. La economía es solamente una ciencia de observación y 
de interpretación, lo cual implica que, en problemas como los que 
aquí _se. tratan, las diferencias de opinión pueden ser reducidas, pero 
no ehmmadas por completo. Por la misma razón la solución de nues
tro primer problema conduce tan sólo al umbral de otro problema 
que no podría plantearse en absoluto en una ciencia experimental. 

El primer problema consistiría en descubrir si hay o no una "re
lación lógica", como yo Ja he llamado (pág. 108), entre los rasgos 
estructurales del capitalismo, tal como se describen por los distintos 
"1nodelos" analíticos, y el rendimiento económico, tal como se repre
senta por el índice de producción total para la época del capitalismo 
puro o rélativamente libre de trabas. Mi respuesta afirmativa a esta 
cuestión estaba basada en un análisis que discurría en la dirección 
aceptada por la mayoría de los economistas, al menos hasta el mo
mento en que entró en escena lo que usualmente se denomina la 
tendencia moderna hacia el dominio monopolista. A partir de entonces 
mi análisis se desviaba de las co11cepciones corrientes en el intento 
que he realizado de demostrar que las virtudes que reconoce prácti
camente todo el mundo al capitalismo de competencia perfecta (ya se 
trate de una construcción teórica o de una realidad histórica en una 
u otra épo~ca)_ tienen que reconocerse también, 'inclµso en mayor gra
do, al cap1tahsmo de gran empresa. Sin embargo, como no podemos 
i:oner la. ~erza propulsora y la máquina en un. laboratorio de expe
r1mentac1on para hacerlas funcionar en condiciones cuidadosamente 
vigiladas, no hay manera de probar, sin dejar lugar a dudas su aptitud 
para producir precisamente ese resultado, a saber: el de;arrollo ob
servado de Ja producción. Lo único que podémos decir es que el 
rendimiento ha sido más bien impresionante y que la ordenación 
capitalista ha favorecido su rea1ización, y he aquí precisamente la 
razón por la que no podemos detenemos en nuestra conclusión sino 
que tenemos que enfrentamos con otro problema. ' 

A priori aún sería posible explicar el rendimiento observado por 
circunstancias ~xcepcionales que se habrían manifestado en todo sis-

CAPÍTULO IX. LA TEMPORADA DE TREGUA 151 

tema institucional. La única manera de estudiar esta posibilidad consis
te en examinar la historia económica y política del período en cuestión 
y discutir el efecto de aquellas circunstancias excepcionales que poda
mos encontrar. Acometeremos el problema considerando todos aque
llos candidatos para el papel de circunstancias extraordinarias, no 
inherentes al proceso económico del capitalismo, que han sido pro
clamados por los economistas o los historiadores. Hay cinco candidatos 
de éstos. 

El primero es la acción estatal, que puede considerarse como factor 
externo al mundo económico para los fines de esta argumentación, 
aunque yo estoy completamente de acuerdo con Ivlarx en que la política 
y la administración no son factores independientes, sino e!ementos del 
proceso social que estamos analizando. El período que comprende, 
aproximadamente, de 1870 a 1914, ofrece un caso casi ideal. Sería 
difícil encontrar otro igualmente exento tanto de estímulos con10 de 
limitaciones que puedan proceder del sector político del proceso social. 
La liberación de trabas de la actividad de los empresarios y de la 
industria y el comer~io en general había sido ya llevada a cabo am
pliamente. Se les estaba imponiendo nuevas y diferentes trabas y cargas 
-la legislación social, etc.-, pero nadie afirmará que constituirían 
factores de mayor importancia en la situación económica anterior a 
1914. Hubo guerras, pero ninguna de ellas fue económicamente de 
suficiente importancia para producir efectos decisivos en una u otra 
direcci6n. La guerra franco-alemana, que condujo a la fundación del 
Imperio alemán, podría dar lugar a dudas; pero el acontecimiento 
econó·micamente relevante fue, en definitiva, la fundación de la Zoll
verein. Hubo gastos de armamentos; pero en las circunstancias del 
decenio que termina en 1914, que es cuando adquieren dimensiones 
realmente importantes, constituyeron más bien un impedimento que 
un estímulo. 

El segundo candidato es el oro. Es una gran suerte que no ne
cesitemos penetrar en la maleza de problemas que .rodea al modus 
operandi de la nueva plétora de oro que prorrumpió a partir de 1890, 
aproximadamente. Pero como, en los primeros veinte años de este 
período, el oro estuvo, en realidad, escaso, y como el tipo de aumento 
de la producción total no fue entonces menor de lo que fue después, la 
producción de oro no ha podido constituir un factor de mayor impor
tancia en el rendimiento productivo del capitalismo, cualquiera que 
haya sido su influencia sobre las prosperidades y las depresiones. Esto 
mismo puede decirse de la política monetaria, que en aquel tiempo 
no fue de un tipo agresivo, sino más bien adaptativo. 

En tercer lugar, mencionaremos el aumento de población, que, ya 
sea una causa o una consecuencia del progreso económico, ciertamente 
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fue uno de los factores determinantes ·de la situación económica. A no 
ser que estemos dispuestos a afirmar que fue exclusivanzente una con
secuencia del progreso económico y a admitir que toda variación 
de la producción ha de entrañar• siempre una variación correlativa en la 
población y nos neguemos a admitir la relación inversa, todo lo cual 
es absurdo, por supuesto, este factor 4ay- que catalogarlo como un 
candidato elegible. Por el momento bástará una breve observación 
para aclarar Ja cuestión. 

Un número mayor de personas empleadas de un modo lucrativo 
producirá, por lo general, más que un número menor, cualquiera que 
sea la organización social. De ahí que, si puede admitirse --como 
puede admitirse, por supuesto- que alguna parte del tipo efectivo 
de aumento de Ja población durante esta época ha tel).ido lugar inde
pendientemente de los resultados logrados por el sistema capitalista, 
en el sentido de que hubiera tenido lugar bajo cualquier sistema, haya 
que catalogar Ja población, en esta medida, como un factor externo. 
En Ja misma medida el aumento observado en la producción total no 
expresa correctamente el rendimiento Capitalista, sino que da de él una 
idea exagerada. 

En iguales circunstancias, sin embargo, a mayor número de per
sonas empleadas lncrativamente, se producirá, por lo general, menos 
por cabez~ de empleado o de población de lo que produciría un nú
mero en cierto modo menor, cualquiera que sea la organización social. 
Esto se sigue del hecho de que cuanto mayor sea el número de tra
bajadores, menor será la cantidad de los demás factores puestos a la 
disposición de cada obrero.1 Por consiguiente, si se elige la producción 
por cabeza de población para medir la prestación capitalista, entonces 
el aumento observado puede conducir' a una infravaloración de la pres
tación efectiva, porque parte de esta prestación ha venido sirviendo 
para compensar la disminución de la producción per capita que habría 
tenido lugar en ausencia de tal prestación. Más adelante se conside
rarán otros aspectos de este prob!ema. 

Los candidatos cuarto y quinto encuentran más apoyo entre los 
economistas, pero pueden dejarse a un lado en tanto que nos ocupa
mos de la prestación en el pasado. Uno es el descubrimiento de nuevos 
países. El dilatado espacio de tierra que -entró, económicamente ha
blando~ en Ja esfera americanoeuropea durante ese período; la enorme 
masa de artículos alimenticios y materias primas, agrícolas y de otra 
especie vertidos por este espacio; las ciudades e industrias que se 

1 Esta afirmac_ión está lejos d~ s~r satisfactoria, pero parece que basta 
para nuestro propósito. La parte cap1tabsta del mundo tomado en su conjunto 
se había desarrollado ciertamente, desde entonces más• allá de los límites de lo~ 
cuales actúa la tendencia opuesta. ' 
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levantaron por todas partes en que encontraron una base favorable, 
¿no era esto un factor completamente excepcional en el desarrollo de 
la producción, en realidad un factor único? ¿Y no era esto una merced 
que habría producido un gran aun1ento de riqueza, cualquiera que 
fuese el sistema económico en que se diera? Hay una escuela del pen
samiento socialista que adopta este criterio y que explica efectivamente 
de esta manera por qué han dejado de cumplirse las predicciones de 
Marx acerca del aumento continuo de la miseria. La explotación de los 
territorios vírgenes ha permitido, según ellos, evitar que se haya inten
sificado más la explotación del trabajo; a causa de este factor el pro
letariado se ha permitido disfrutar de una temporada de tregua ( closed 
season). 

En cuanto a la importancia de las oportunidades que ofrecía la 
existencia de nuevos ·países no existe ninguna duda, y es evidente, ade
más, qúe no podían repetirse. Pero las "oportunidades objetivas" -es 
decir, las oportunidades que existen independientemente de toda orde
nación social- constituyen siempre prerrequisitos del progreso y cada 
una de ellas se realiza tan sólo una vez en la Historia. La existencia 
de carbón y de mineral de hierro en Inglaterra o de petróleo en los 
Estados Unidos y en otros países no es menos importante y la opor
tunidad que ofrece no es menos única. El proceso capitalista en su 
totalidad, lo mismo que cualquier otro proceso económico evolutivo, 
no consiste sino en explotar tales oportunidades a medida que entran 
en el horizonte del hombre de negocios, y no tiene sentido tratar de 
aislar. la expaosión geográfica para considerarla como un factor ex
terno. Hay tanta menos razón para hacerlo por cuanto que la apertura 
de estos nuevos países se llevó a cabo paso a paso, por medio de 
empresas mercantiles, las cuales proporcionaban todos los medios nece
sarios para ello ( coñstrucción de ferrocarriles y de instalaciones de 
energía, transportes maátimos, maquinaria agrícola, etc.). Así, pues, 
este proceso constituía una parte esencial de la prestación capitalista 
y estaba en pie de igualdad con las demás. Por ello podemos incluir 
sus resultados, con perfecto fundamento, dentro de nuestro tipo medio 
de aumento de la producción global del 2 por 100. Nuevamente po
dríamos invocar en apoyo de esta tesis el Manifiesto Comunista. 

El último candidato es el progreso técnico. ¿No se debía la pres
tación observada al torrente de inventos que revolucionó la técnica 
de producción más bien que a la caza de beneficios por parte de los 
hombres de negocios? La respuesta ha de ser negativa. La puesta en 
práctica de aquellas novedades técnicas ha constituido precisamente 
la parte esencial de la actividad de dichos cazadores. Y la misma acti
vidad inventiva, cómo explicaremos más detenidamente en otro mo
mento, constituye una función del proceso capitalista, que es al que 
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fue uno de los factores determinantes ·de la situación económica. A no 
ser que estemos dispuestos a afirmar que fue exclusivanzente una con
secuencia del progreso económico y a admitir que toda variación 
de la producción ha de entrañar• siempre una variación correlativa en la 
población y nos neguemos a admitir la relación inversa, todo lo cual 
es absurdo, por supuesto, este factor 4ay- que catalogarlo como un 
candidato elegible. Por el momento bástará una breve observación 
para aclarar Ja cuestión. 

Un número mayor de personas empleadas de un modo lucrativo 
producirá, por lo general, más que un número menor, cualquiera que 
sea la organización social. De ahí que, si puede admitirse --como 
puede admitirse, por supuesto- que alguna parte del tipo efectivo 
de aumento de Ja población durante esta época ha tel).ido lugar inde
pendientemente de los resultados logrados por el sistema capitalista, 
en el sentido de que hubiera tenido lugar bajo cualquier sistema, haya 
que catalogar Ja población, en esta medida, como un factor externo. 
En Ja misma medida el aumento observado en la producción total no 
expresa correctamente el rendimiento Capitalista, sino que da de él una 
idea exagerada. 

En iguales circunstancias, sin embargo, a mayor número de per
sonas empleadas lncrativamente, se producirá, por lo general, menos 
por cabez~ de empleado o de población de lo que produciría un nú
mero en cierto modo menor, cualquiera que sea la organización social. 
Esto se sigue del hecho de que cuanto mayor sea el número de tra
bajadores, menor será la cantidad de los demás factores puestos a la 
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tenido lugar en ausencia de tal prestación. Más adelante se conside
rarán otros aspectos de este prob!ema. 

Los candidatos cuarto y quinto encuentran más apoyo entre los 
economistas, pero pueden dejarse a un lado en tanto que nos ocupa
mos de la prestación en el pasado. Uno es el descubrimiento de nuevos 
países. El dilatado espacio de tierra que -entró, económicamente ha
blando~ en Ja esfera americanoeuropea durante ese período; la enorme 
masa de artículos alimenticios y materias primas, agrícolas y de otra 
especie vertidos por este espacio; las ciudades e industrias que se 

1 Esta afirmac_ión está lejos d~ s~r satisfactoria, pero parece que basta 
para nuestro propósito. La parte cap1tabsta del mundo tomado en su conjunto 
se había desarrollado ciertamente, desde entonces más• allá de los límites de lo~ 
cuales actúa la tendencia opuesta. ' 
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levantaron por todas partes en que encontraron una base favorable, 
¿no era esto un factor completamente excepcional en el desarrollo de 
la producción, en realidad un factor único? ¿Y no era esto una merced 
que habría producido un gran aun1ento de riqueza, cualquiera que 
fuese el sistema económico en que se diera? Hay una escuela del pen
samiento socialista que adopta este criterio y que explica efectivamente 
de esta manera por qué han dejado de cumplirse las predicciones de 
Marx acerca del aumento continuo de la miseria. La explotación de los 
territorios vírgenes ha permitido, según ellos, evitar que se haya inten
sificado más la explotación del trabajo; a causa de este factor el pro
letariado se ha permitido disfrutar de una temporada de tregua ( closed 
season). 

En cuanto a la importancia de las oportunidades que ofrecía la 
existencia de nuevos ·países no existe ninguna duda, y es evidente, ade
más, qúe no podían repetirse. Pero las "oportunidades objetivas" -es 
decir, las oportunidades que existen independientemente de toda orde
nación social- constituyen siempre prerrequisitos del progreso y cada 
una de ellas se realiza tan sólo una vez en la Historia. La existencia 
de carbón y de mineral de hierro en Inglaterra o de petróleo en los 
Estados Unidos y en otros países no es menos importante y la opor
tunidad que ofrece no es menos única. El proceso capitalista en su 
totalidad, lo mismo que cualquier otro proceso económico evolutivo, 
no consiste sino en explotar tales oportunidades a medida que entran 
en el horizonte del hombre de negocios, y no tiene sentido tratar de 
aislar. la expaosión geográfica para considerarla como un factor ex
terno. Hay tanta menos razón para hacerlo por cuanto que la apertura 
de estos nuevos países se llevó a cabo paso a paso, por medio de 
empresas mercantiles, las cuales proporcionaban todos los medios nece
sarios para ello ( coñstrucción de ferrocarriles y de instalaciones de 
energía, transportes maátimos, maquinaria agrícola, etc.). Así, pues, 
este proceso constituía una parte esencial de la prestación capitalista 
y estaba en pie de igualdad con las demás. Por ello podemos incluir 
sus resultados, con perfecto fundamento, dentro de nuestro tipo medio 
de aumento de la producción global del 2 por 100. Nuevamente po
dríamos invocar en apoyo de esta tesis el Manifiesto Comunista. 

El último candidato es el progreso técnico. ¿No se debía la pres
tación observada al torrente de inventos que revolucionó la técnica 
de producción más bien que a la caza de beneficios por parte de los 
hombres de negocios? La respuesta ha de ser negativa. La puesta en 
práctica de aquellas novedades técnicas ha constituido precisamente 
la parte esencial de la actividad de dichos cazadores. Y la misma acti
vidad inventiva, cómo explicaremos más detenidamente en otro mo
mento, constituye una función del proceso capitalista, que es al que 
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hay que atribuir los hábitos mentales que dan nacimiento a los in
ventos. Es, por t;lnto, completamente falso -y también no -marxista 
en absoluto--, decir, como dicen muchos economistas, que la em
presa capitalista y el progreso 'técnico han sido dos factores diferentes 
del desarrollo observado de la producción; han sido esencialmente una 
y la misma cosa, o, como podemos también expresarlo, el primero 
ha sido la fuerza propulsora del segundo. 

Tanto los nuevos países como el progreso técnico pueden conver
tirse en perturbadores tan pronto como procedamos a su extrapolación. 
Aunque constituyen prestaciones del capitalismo 1 es concebible que 
tales prestaciones no puedan repetirse. Y aunque ahora hemos hecho 
un razonamiento defendible, ~ efecto de probar que el comportamien
to observado de la producción por cabeza de población, durante el 
período de plena madJ.ll'.eZ del capitalismo, no ha sido un mero acci
dente, sino que puede tomarse como medida aproximada de la pres
tación capitalista, nos vemos todavía enfrentados con otra cuestión, 
a saber: la de en qué medida es legítimo dar por supuesto que la 
máquina capitalista ha de funcionar --o funcionaría si se le permi
tiera- en el futuro próximo -por ejemplo, durante otros cuarenta 
años- con el mismo éxito como funcionó en el pasado. 

10 

LA DESAPARICION DE LA OPORTUNIDAD 
PARA LA INVERSION 

La naturaleza de este problema destaca con plena nitidez sobre 
el fondo de la discusión contemporánea. La generación actual de eco
nomistas ha presenciado no solamente una depresión de ámbito mun
dial y rigor y duración inusitados, sino también un período subsiguiente 
de recuperación vacilante e insatisfactoria. Yo he expuesto ya mi propia 
interpretación de estos fenómenos 1 y las razones por las que no creo 
que indiquen necesariamente una ruptura en la tendencia secular de la 
evolución capitalista. Pero es natural que muchos, si no la mayoría 
de mis colegas economistas, tengan un criterio diferente. De hecho 
tienen la impresión, exactamente igual que algunos de sus predece
sores entre 1873 y 1896 -si bien entonces esta opinión estaba limi
tada principalmente a Europa-, de que el proceso capitalista está 
abocado a una transformación fundamental. Según este criterio, hemos 
estado presenciando no meramente una depresión y una mala recupe
ración, acentuada tal vez por medidas anticapitalistas, sino los sínto
mas de una pérdida permanente de vitalidad que es de esperar que 
continúe y que ·constituye el tema predominante en los movimientos 
que quedan por ejecutar de la sinfonía capitalista; de ahí que del fun
cionamiento de la máquina capitalista y de su actuación en el pasado 
no pueda sacarse ninguna consecuencia para el futuro. 

Este criterio está mantenido por muchos para quienes el deseo 
no es el padre del pensamiento. Pero tenemos que comprender por 
qué los socialistas (para quienes sí lo es) se han lanzado con especial 
presteza sobre este fruto inesperado, algunos hasta el punto de tras
la~ar por completo a este terreno la base de su argumentación antica
pitalista. Al hacerlo así obteníari la ventaja adicional de estar en situa
ción de poder replegarse una vez más hacia la tradición marxista, de 
la que los economistas socialistas capacitados se habían sentido cada 
vez más impelidos a alejarse, como ya he observado antes. En efecto: 
Marx ya había predicho un estado tal de cosas en el sentido que se 
explicab~ en el capítulo primero; según él, el capitalismo entraría, 
antes de. su derrumbamiento, en una etapa de crisis permanente, in-

1 Véase cap. V, pág. 98. 
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cionamiento de la máquina capitalista y de su actuación en el pasado 
no pueda sacarse ninguna consecuencia para el futuro. 

Este criterio está mantenido por muchos para quienes el deseo 
no es el padre del pensamiento. Pero tenemos que comprender por 
qué los socialistas (para quienes sí lo es) se han lanzado con especial 
presteza sobre este fruto inesperado, algunos hasta el punto de tras
la~ar por completo a este terreno la base de su argumentación antica
pitalista. Al hacerlo así obteníari la ventaja adicional de estar en situa
ción de poder replegarse una vez más hacia la tradición marxista, de 
la que los economistas socialistas capacitados se habían sentido cada 
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1 Véase cap. V, pág. 98. 
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terrumpida temporalmente por alzas -débiles o por acontecimientos ca
suales favorables. Y no es esto todo. Una manera de plantear el 
problema desde un punto de vista marxista consiste en destacar los 
efectos de la acumulación y la concentración del capital sobre el tipo 
de beneficios y, a través del tipo de beneficios, sobre la oportunidad 
para la inversión. Como el proceso capitalista ha estado siempre im
pulsado por una gran cantidad de inversión ·corriente, bastaría su eli
minación tan sólo parcial para hacer digna de crédito la predicción de 
que el proceso marcha hacia el abismo. Esta dirección particular 
de la argumentación marxista parece, indudablemente, concordar no 
sólo con algunos hechos característicos del decenio 1930-40 -paro, 
exceso de reservas, supersaturación en los mercados de dinero, már
genes de beneficios insuficientes, estancamiento de la inversión priva
da-, sino tambiéJl con varias interpretaciones no marxistas de la 
situación. Entre Marx y Keynes no hay, seguramente, un abismo tan 
grande como el que hay entre Marx y Marshall y Wicksell. Tanto Ja 
teoría marxista como su contrapartida no marxista están bien resu
midas en la frase autoexplicativa que vamos a emplear: la teoría de la 
dc;saparición de la oportunidad para la inversión. 2 

Hay que observar que esta teoría plantea, en realidad, tres pro
blemas distintos. El primero está ligado con la cuestión que sirve de 
encabezamiento al título de esta parte Il, esto es, ¿puede sobrevivir 
el capitalismo? Como en el mundo social no hay nada que pueda ser 
aere perennius, y como el orden capitalista es esencialmente el 
cuadro de un proceso de transformación no sólo económica, sino 
también social, no hay apenas lugar para una diferencia de criterio 
en la respuesta. La segunda cuestión es la de si las. fuerzas y el me
canismo que explican la teoría de la desaparición de la oportunidad 
para la inversión son precisamente los que han de ser subrayados. 
En el capítulo siguiente expondré otra teoría acerca de las causas que, 
en definitiva, han de matar al capitalismo, pero seguirá existiendo 
entre ambas concepciones una serie de paralelismos. Ha:Y, sin embar
go, un tercer problema. Aun cuando las fuerzas y el mecanismo sub
rayados por la teoría de la desaparición de Ja oportunidad para Ja 
inversión fuesen suficientes por sí mismos para demostrar la existencia, 
en el seno del proceso capitalista, de una tendencia a largo plazó hacia 
la paralización definitiva, no se sigue de ello necesariamente que las 
vicisitudes del decenio de 1930-40 se hayan debido a dichas fuerzas 
ni -lo que es importante añadir para nuestro propósito-- que haya 
que esperar que persistan vicisitudes similares durante los próximos 
cuarenta años: 

2 Véase mi obra Business Cycles, cap. XV. 
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Por el momento nos ocuparemos principalmente del tercer pro
blema. Pero mucho de lo que voy a decir de él es aplicable también 
al segundo. Los factores que se alegan para justificar una predicción 
pesimista respecto de la prestación del capitalismo en el futuro próxi
mo, y para negar la idea de que la prestación pasada pueda repetirse 
pueden clasificarse en tres grupos. ' 

En primer lugar, están los factores ambientales. Se ha afirmado 
y tendrá que demostrarse, que el proceso capitalista da lugar a un~ 
distribución del poder político y a una actitud sociopsicológica -que 
se ~xpresa en las correspondientes medidas políticas- que le son 
hostiles y que es de esperar que se vigoricen hasta que terminen por 
impedir que funcione la máquina capitalista. Este fenómeno lo dejo 
a un lado para su ulterior consideración, y lo que ahora sigue debe 
leerse, por consiguiente, con las reservas apropiadas. Pero hay que 
observar que esa actitud de hostilidad y las condiciones que de ella deri
van afectan también a la fuerza motriz de la misma economía burguesa 
de lucro y que, por consiguiente, estas reservas van más allá de lo que 
podría pensarse a primera vista, más allá, en todo caso, de lo que in
dica la palabra "políúca". 

En segundo lugar está la misma máquina capitalista. La teoría 
de la desaparición de la oportunidad para la inversión no incluye, nece
sariamente, la otra teoría, según la cual el capitalismo moderno de la 
gran empresa representa una forma petrificada de capitalismo a la cual 
son inherentes, por naturaleza, las prácticas restrictivas, las rigideces 
de precios, la atención exclusiva a la conservación de los valores de 
capital existentes, etc.; pero de hecho está estrechamente ligada a ella. 
De estas cuestiones ya nos hemos ocupado. 

Finalmente, hay lo que pudiera denominarse la "materia" de que 
se nutre el sistema capitalista, es decir, las oportunidades que se ofre
cen para las nuevas empresas y las nuevas inversiones. La teoría que 
aquí .se discute concede tanta importancia a este elemento que justifica 
la etiqueta que le hemos puesto. Las principales razones invocadas 
para afirmar la desaparición de las oportunidades para la empresa 
y para la inversión privadas son éstas: la saturación, los nuevos ·terri
torios, las innovaciones técnicas y la circunstancia de que muchas de 
las oportunidades existentes para la inversión pertenecen a la esfera 
de la inversión pública más bien que a Ja de la inversión privada. 

l. En cada situación dada de las necesidades humanas y de la 
técnica (en el más amplio sentido posible de Ja palabra) hay, por 
supuesto, para cada tipo de salario real, una cantidad determinada 
de capital fijo y circulante correspondiente a un estado de saturación. 
Si las necesidades y métodos de producción se hubiesen congelado 
para siempre en su situación de 1800, tal punto de saturación habría 
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las oportunidades existentes para la inversión pertenecen a la esfera 
de la inversión pública más bien que a Ja de la inversión privada. 

l. En cada situación dada de las necesidades humanas y de la 
técnica (en el más amplio sentido posible de Ja palabra) hay, por 
supuesto, para cada tipo de salario real, una cantidad determinada 
de capital fijo y circulante correspondiente a un estado de saturación. 
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sido alcanzado hacía ya bastante tíeinpo. Pero ¿no es concebible que 
las necesidades puedan satisfacerse algún día de una manera tan com
pleta que no evolucionen ya en Jo sucesivo? Vamos ahora a desarrollar 
algunas consecuencias de esta ,lúpótesis; pero en tanto que nos ocu
pamos de lo que puede suceder en los próximos cuarenta años no 
necesitamos, evidentemente, preocuparn<:JS por esta posibilidad. 

Si tuviera que concretarse alguna véz entonces la disminución co
mún del tipo de natalidad, y más aún una mengua efectiva de la 
población, se convertiría en un importante factor de reducc!ón de las 
oportunidades para Ja inversión, prescindiendo de las ~vers1on~s para 
reposición. Pues si las necesidades de cada uno estuviesen satISfechas 
o casi satisfechas en tal caso la única fuente de importancia para una 
demanda adicional sería el aumento del número de consumidores. 
Pero, independientemente de esta posibilidad, la disminución del tipo 
de crecimiento de la población no pone en peligro per se la oportu
nidad para la inversión ni el tipo de aumento de la produccjón total 
por cabeza.ª De esto podemos convencernos fácilmente mediante un 
breve examen de la argumentación usual en apoyo de la tesis con
traria. 

Por una parte, se afirma que un tipo de aumento de la población 
total da lugar, ipso facto, a la disminución del tipo de crecimiento 
de la producción y, por tanto, de la inversión, porque restringe la 
expansión de la demanda. Sin embargo, no se sigue eso de ahí, porque 
necesidad y demanda efectiva no son Ja misma cosa. Si lo fueran las 
naciones más pobres serían las que desplegarían la demanda más vigo
rosa. En realidad, las partes de renta que quedan libres a causa de la 
disminución del tipo de natalidad pueden desviarse por otros canales 
y son especialmente aptas para esta desviación en todos Jos casos 
en que el deseo de satisfacer necesidades alternativas constituye el 
verdadero motivo de no tener hijos. En ralidad, podría alegarse una 
argumentación modesta subrayando el hecho de que las curvas de 
demanda características de un aumento de población son especialmente 

3 Esto es cierto también respecto de una pequeña disminución de la cifra 
absoluta de población tal como puede suceder en Gran Bretaña antes de mucho 
tiempo (véase E. -;;h'arJ-~, London atul. Canzbridge Ecoryo1nic Service, Memo. 
NQ 40). Una dism1nuc1on absoluta considerable planteana, _además, otros pro~ 
blemas. Tales problemas tenemos que dejarlos a _un lad.o, stn emb~rgo, _porque 
no es de esperar que esto ocurra durante el espacio ~e tiempo que~1.nvestigam?s. 
Todavía se presentan otros problemas, tanto econ6m1cos ~orno polthcos y soc10-
psicológicos, con motivo del envejecimientp de _la población. ~unque estos pro-
blemas han comenzado ya a tomar· consistencia -hay práctlc~mente algo así 
como nn "partido de los ancianos"-, no poden1os entrar en. mng~no ?e ellos. 
PeC"o debe observarse que, en tanto que la. edad para el retiro. siga ;-1endo. l.a 
misma la parte proporcional de los que tienen que ser atendidos sin r~tb~ 
de eUÓs una contraprestación no sería necesariruIJente ~fectada por una d1sm1-
nución del porcentaje de personas menores de quince anos. 
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calculables y ofrecen así oportunidades para la inversión de especial 
seguridad: Pero los deseos que crean las oportunidades alternativas 
para la inversión no son menos previsibles en un e~tado d::ido de ~atis
facción de necesidades. Por s~puesto, la prognosis relativa a ciertas 
ramas singulares de la producción, especialmente la agricultura, no es, 
en realidad, una prognosis brillante. Pero ésta no debe confundirse 
con la prognosis relativa a la producción total.-~ 

Por otra parte, podríamos argumentar que la disminución del tipo 
de aumento de población tenderá a restringir la producción por el 
lado de la oferta. El rápido aumento de población era en el pasado 
frecuentemente una de las condiciones del desarrollo observado de la 
producción y podríamos concluir, por consiguiente, a c~ntrario,. q?e 
la creciente escasez del factor de la mano de obra podr1a const1tu1r, 
probablemente, un factor limitativo. Sin embargo, no tenemos noticia 
de que este argumento sea invocado con frecuencia, y el!o por muy 
buenas razones. La observación de que, al comienzo de 1940, la pro
ducción industrial de los Estados Unidos representaba un 120 por 100 
del promedio de 1923-1925, mientras que el empleo en las fábricas 
representaba tan sólo un 100 por 100, ofrece una respuesta adecuada 
para el futuro previsible. El volumen del paro actual; el hecho de 
que, a causa del tipo decreciente de natalidad, ]as mujeres se dedican, 
cada vez con mayor proporción, a trabajos productivos y que la dis
minución del tipo de mortalidad significa la prQ!ongación del período 
útil de vida; Ja corriente inagotable de los inventos que se traducen -en 
un ·ahorro de trabajo; la posibilidad (relativamente mayor de lo que 
sería en el caso de un aumento rápido de la población) de prescindir 
de los factores complementarios de la producción de calidad inferior 
(impidiendo en parte la efectividad de la ley de rendimientos decre
cientes); todo esto da amplio apoyo a la hipótesis del aumento del 
rendimiento por hora de trabajo que, según Mr. Colin Clark, habría 
de tener lugar en la próxima generación.5 

El factor de la mano de obra puede, por supuesto, hacerse esca
sear artificialmente por medio de una política de salarios altos y de 
jornada de trabajo reducida y mediante la interferencia política que 
relaje la disciplina del personal obrero. Una comparación del ren
dimiento económico de los Estados Unidos y de Francia de 1933 a 

4 En muchos economistas parece predominar la impresión de que un au
mento de la población constituye per se otra fuente de demanda para Ja inver
sión. Pues ¿no tiene·n que ser equipados todos estos nuevos obreros con he
rramientas y un complemento de materias primas? Sin embargo~ esta necesidad 
no es en modo alguno evidente. A no ser que el aumento de población pueda 
hacer bajar los salarios esta consecuencia sobre la oportunidad para la inversión 
carece de fundamento,' e incluso en este caso habría que esperar una reducción 
de la inversión por cabeza de obrero empleado. 

5 National Income and Outlay, pág. 21. 
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1940 con el del Japón y Alemania durante los mismos años sugiere, 
en realidad, que ya ha sucedido algo de esta índole. Pero esto perte
nece al grupo de los factores ambientales. 

Como mi argumentación pbndrá pronto de manifiesto, estoy muy 
lejos de tomar a la ligera el fenómeno que se discute. La baja del 
tipo de natalidad me parece uno de los rasgos más significativos de 
nuestra época. Ya veremos que, incluso desde el punto de vista pura
mente económico, es de importancia capital tanto como síntoma cuanto 
como causa de una transformación de los móviles de la actividad eco~ 
nómica. Esta es, sin embargo, una cuestión más complicada. Aquí 
solamente nos ocupamos de los efectos mecánicos de una baja del tipo 
de aumento de población, y éstos no sirven, ciertamente, de apoyo a 
ninguna predicción pesimista respecto del desarrollo de la producción 
por cabeza durante los próximos cuarenta años. Siendo esto así, aque
llos economistas que predican un "colapso" por este motivo no hacen 
más que lo que, desgraciadamente, han estado siempre dispuestos a 
hacer los economistas; lo mismo que en otro tiempo atemorizaban 
al público, mediante razones completamente inadecuadas, describiendo 
los peligros económicos del número excesivo de bocas a alimentar, 6 

ahora lo atemorizan, sin emplear mejores razones, insistiendo en los 
peligros económicos de una falta de productores o consumidores. 

2. El siguiente punto, o sea, el descubrimiento de nuevos terri
torios, constituye una oportunidad única para la inversión que no 
podrá nunca repetirse. Aun cuando, por motivos de argumentación, 
admitamos que la frontera geográfica de la Humanidad está cerrada 
de un modo definitivo -lo cual no parece muy evidente por sí a 
causa del hecho de que en la actualidad ha;y desiertos donde en otro 
tiempo prosperaban tierras cultivadas y ciudades populosas-, y aun 
cuando admitamos, además, que nada ha de contribuir tanto al bien
estar humano en el futuro como contribuyeron los productos alimenti
cios y las materias primas procedentes de esos nuevos territorios -lo 
cual está más claro--, no se sigue de ahí que la producción total por 
cabeza tenga que disminuir por ello o aumentar a un ritmo más lento 

G Las predicciones acerca de las cifras de población han sido siempre 
prácticamente falsas a partir del siglo xvn. Para ellas hay, sin embargo, excusa. 
Puede haberla incluso para la teoría de Malthus. Pero para lo que no veo 
ninguna excusa es para su supervivencia. En la segunda mitad del siglo xix 
deberla haber resultado claro para todo el mundo que lo único que hay de 
valor en la teoría de la población de Malthus son sus Jimitaciones, formuladas 
por el mismo autor. La primera década de este siglo ha puesto de manifiesto, 
de un modo definitivo, que esta ley era un asustaniños. Pero una autoridad de Ja 
talla de Mr. Keynes ¡ha intentado revitalizarla en el periodo de la posguerra! 
Y todavía, en 1925, hablaba Mr. M. Wri~ht, en su libro sobre la población, del 
"despilfarro de las ~onquistas de la civilización que sirven simplemente para 
multiplicar ]a especie humana". ¿No llegará nunca la economía a ser mayor 
de edad? 
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durante el próximo medio siglo. Esto habría que esperarlo, induda
blemente, si los territorios que en el siglo XlX entraron en la esfera 
capitalista hubiesen sido explotados en condiciones tales que tuviesen 
que manifestarse ya los rendimientos decrecientes. Sin emb~rgo, no es 
éste el caso, y, con10 acabamos de mostrar, la disnünución del tipo 
de aumento de la población excluye del dominio de las consideraciones 
prácticas la idea de que Ja respuesta de la naturaleza al esfuerzo hu
mano es ya menos generosa que antes o va a serlo pronto. El progreso 
técnico ha invertido, efectivamente, toda tendencia de este género, 
y una de las predicciones más seguras que se pueden hacer es la de 
admitir que, en un futuro calculable, viviremos en un en1barras de ri
chesse tanto de artículos alimenticios como de materias pritnas, lo que 
permitirá llevar la producción total al punto máximo compatible con 
nuestras posibilidades: Esto es aplicable también a los recursos mine
rales. 

Queda otra posibilidad. Aunque la. producción actual por cabeza 
de artículos alimenticios y materias primas no es de temer que dismi
nuya, e incluso puede aumentar, las grandes oportunidades abiertas 
para la empresa y, por tanto, para la inversión por la labor de des
arrollar los nuevos territorios, parecen haberse desvanecido al ser 
llevada 'a cabo, y se predican toda clase de dificultades originadas 
por la reducción resultante de las posibilidades de colocación del 
ahorro. Supongamos de nuevo, para facilitar nuestra argun1entación. que 
esos territorios están efectivamente desarrollados de un modo definitivo 
y que los ahorros, al no ser capaces de adaptarse a una reducción 
de las posibilidades de colocación, podrían causar perturbaciones y des
pilfarros, a no ser que se abriesen en su lugar otras posibilidades de 
colocación. Ambas hipótesis son verdaderamente irreales. Pero no nece
sitamos ponerlas en duda, porque la conclusión que se deduce de 
ellas, en cuanto al desarrollo futuro de la producción, depende de una 
tercera hipótesis que carece por completo de funda1nento, a saber: 
Ja falta de otras posibilidades de colocación. 

Esta tercera hipótesis se debe simplemente a una falta de in1agi
nación y sirve como ejemplo de un error que con gran frecuencia 
desfigura la interpretación histórica. Los rasgos particulares de un 
proceso histórico que impresionan al analista tienden en su mente a 
transformarse en causas fundamentales, estén o no calificadas para 
ocupar ese lugar. Por ejemplo, el fenómeno que se denomina usual
mente nacimiento del capitalismo coincide, grosso n1odo, con la afluen
cia de plata de las minas de Potosí y con una situación política en 
la que los gastos de los príncipes excedían habitualmente a sus rentas, 
de forma que tenían que contraer empréstitos incesantemente. Ambos 
hechos se· revelan evidentemente de diversas maneras en los desarrollos 
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económicos de aquellos tiempos, pueS incluso las revueltas de los cun1-
pesinos y las de carácter religioso pueden ser relacionadas con ellos 
sin caer en el absurdo. El analista puede sentirse fácilmente inclinado 
a inferir de aquí que el nacimiento del siste1na capitalista está rela
cionado causalmente con esos dos fenómenos en el sentido de que 
sin ellos (y sin algunos otros factore:s del mismo tipo) el mundo 
feudal no se habría transformado por 's:í mismo en un mundo capita
lista. P.ero esto es, en realidad. otra proposición, p3ra la cual no hay 
a primera vista ninguna justificación. Lo único que puede asegurarse 
es que los acontecimientos han transcurrido efectivamente por este 
can1ino. De ahí no se deduce que no hubiese otro. En este caso, di
cho sea de paso, no puede sostenerse siquiera que esos factores hayan 
favorecido el desarrollo capitalista, pues aunque, ciertamente, lo fa
vorecieron en algunos aspectos, lo retardaron evidentemente en otros. 

Del lllÍsmo modo las oportunidades para la empresa que ofrecían 
las nuevas tierras. por explotar eran, ciertamente, únicas, como hemos 
visto en el capítulo anterior, pero tan sólo en el sentido en que Jo 
son todas las oportunidades. Carece de fundamento suponer no sólo 
que el "cierre de la frontera" ha de producir un vacío, sino tam
bién que, cualesquiera que sean los pasos que demos en el espacio 
vacío, tienen necesariamente que ser menos importantes que la acti
vidad colonizado1<c\, cualquiera que sea· el sentido que demos a esta 
palabra. Ahora bien: la conquista del aire puede muy bien ser más 
importante de lo que fue la conquista de la India; no debemos con
fundir las fronteras geográficas con las económicas. 

Es cierto que las posiciones relativas de los países o las regiones 
pueden cambiar considerablemente cuando una especie de oportuni
dad para la inversión es reemplazada por otra. Cuanto n1enor es un 
país o región y n1ás íntimamente está ligada su suerte a un elemento 
particular del proceso de producción, menos confianza hemos de seh
tir en cuanto al futuro que le espera cuando ese elemento se haya 
agotado. Los países o regiones agrícolas pueden experimentar una pér
dida pern1anente por Ja competencia de los productos sintéticos (seda 
artificial, tintes, caucho sintético, por ejernplo), y no les servirá de 
consuelo saber que estas innovaciones pueden da_r lugar a una ganan
cia líquida en la producción universal, si se toma el proceso de pro
ducción en su tota!idad. También es cierto que las consecuencias po
sibles de esta con1petencia derivada de la técnica pueden intensificarse 
mucho por Ja división del mundo económico en esferas nacionales 
hostiles. Y es cierto, finalmente, que lo único que podemos afirmar 
es que la desaparición de las oportunidades para la inversión que 
lleva consigo el desarrollo <le los nuevos países -si es que, en rea
lidad, desaparecen-- no causa necesarianzente un vacío que tendría 

CAPÍTULO X. LA DESAPARICIÓN DE LA OPORTUNIDAD 163 

que afectar por necesidad al tipo ·de aumento de la producción total. 
No podemos afirmar que -estas oportunidades sean sustituidas efecti
vamente por otras equivalentes al menos. Ahora bien: podemos seña
lar el hecho de que del desarrollo de los países nuevos surgen de un 
modo natural otros desarrollos en esos mismos países o en otros; 
podemos tener cierta confianza en la capacidad del sistema capitalista 
para encontrar siempre o crear nuevas oportunidades, puesto que está 
organizado precisamente para este propósito,. pero tales consideracio
nes no nos llevan n1ás allá de nuestro resultado negativo. Y esto es 
suficiente por completo si recordamos las razones que nos han n10-

vido a abordar este tema. 
3. - Un modo de razonar análogo es aplicable al criterio an1plia

mente aceptado de que el gran paso en el adelanto técnico ha sido 
ya dado y que no quedan ·por conseguir sino mejoras pequeñas. En 
tanto que este criterio no refleja simplemente las impresiones creadas 
por el estado de cosas que ha existido en la épóca de la crisis mun
dial y el período posterior a ella ---en la que se manifestó una falta 
aparente de innovaciones de primera magnitud, como ocurre siempre 
en el curso de toda gran depresión-, constituye un ejemplo mejor 
aún que el del "cierre de la frontera de la Humanidad", de aquel 
error de interpretación que los economistas son tan propensos a co
meter. Estamos ahora precisamente en el grado inferior de descenso 
de la ola de iniciativa que- ha creado las centrales de energía eléctrica, 
la industria eléctrica, la electrificación de la agricultura y del hogar 
y la industria del automóvil. Todo esto lo encontramos maravilloso y 
somos incapaces de descubrir en todo lo que nos rodea de dónde 
han de venir oportunidades de una importancia comparable. De he
cho, sin embargo, las promesas que ofrece ]a industria química tan 
sólo son mucho mayores de lo que era posible prever, por ejen1plo. 
en 1880, por no mencionar el hecho de que la n1era utilización de 
las conquistas de la era de la electricidad y la producción de ]as 
casas modernas para las masas bastarían ampliamente para ofrecer 
oportunidades de - inversión por espacio de bastante tiempo aún. 

Las posibilidades técnicas son un mar cuya carta aún no ha sido 
trazada. Podemos inspeccionar una región geográfica y apreciar la 
fertilidad relativa de las diferentes parce1as, si bien sólo con referen
cia a una técnica dada de la producción agrícola. Dada esa técnica, 
y prescindiendo de sus posibles desarrollos futuros, podemos imaginar 
(aunque históricamente sea erróneo) que primeramente se ponen en 
cultivo ]as mejores parcelas, después las de calidad inmediatamente 
inferior y así sucesivamente. En cualquier momento dado de este pro
ceso solamente quedarán por roturar las parcelas relativamente infe
riores. Pero no podemos razonar de este modo en lo relativo a las 
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posibilidades futuras del adelanto técnico. Del hecho de que algunas 
de eHas han sido explotadas antes que otras no puede inferirse que los 
pritneros descubrin1ientos fueran más productivos que los posteriores. 
Y aquellas posibilidades que yacen todavía en el regazo de los dioses 
puede:n ser más o mellos productivas que las que hasta ahora han 
entrado en nuestro campo de observación. Aquí llegamos de nuevo 
a un resultado tan sólo negativo que no puede convertirse en positivo, a 
pesar del hecho de que el "progreso" técnico tiende a hacerse más 
efectivo y a pisar terreno más firme con la sistematización y raciona
lización de la investigación y de la gestión. Pero para nosotros es 
suficiente este resultado negativo; no hay razón para esperar que se 
haga más lento el ritmo de la producción por un agotamiento de las 
posibilidades técnicas. 

4. Aún hemos de hacemos eco de dos variantes de este aspecto de 
la teoría de la desaparición de la oportunidad para la inversión. Al
gunos economistas han afinnado que la fue_rza de trabajo de cada país 
ha tenido que estar pertrechada, en una. época u otra, con el equipo 
necesario. Esto -argumentan ellos- se ha realizado a grandes ras
gos en el transcurso del siglo XIX y su realización creó incesantemente 
una nueva demanda de bienes de capital, mientras que de ahora en 
adelante_, prescindiendo de las inversiones auxiliares, no quedará por 
satisfacer más que la demanda de reposición. El período de pertrecha
miento capitalista resultaría ser así en definitiva un intermezzo único 
en la Historia, caracterizado por la tensión extraordinaria de todas las 
energías de Ja economía capitalista a fin de crearse el comp!emento 
necesario de herramientas y máquinas y llegar así a equiparse para 
producir en lo sucesivo a un ritmo que ahora es imposible mantener. 
Este es un cuadro verdaderamente consternador del proceso econó
mico. ¿Es que no había equipo en el siglo xvrn o incluso en la época 
en que nuestros antepasadOs vivían en cuevas? Y si lo había, ¿por 
qué tenían que ser las adiciones efectuadas en el siglo XIX más satu
radoras que todas las efectuadas hasta entonces? Además, las adicio
nes aportadas al armamento del capitalisn10 entran, por lo general, en 
competencia con las piezas preexistentes del mismo, cuya utilidad eco
nómica destruyen. De ahí que la tarea de equipar la economía no 
pueda realizarse nunca de una vez para siempre. Son excepcionales los 
casos en que ]as reservas para reposición bastan para realizarla (como 
bastarían normalmente de no haber transformaciones técnicas). Esto 
resulta especialmente claro allí donde se han incorporado. nuevos mé
todos de producción o nuevas industrias; es evidente que las fábricas 
de automóviles han sido financiadas con los fondos de amortización de 
los ferrocarriles. 
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El lector observará, indudablemente, que, aun cuando pudiéramos 
aceptar las premisas· de esta argumentación, no se seguiría de ellas, de 
una manera necesaria, ninguna predicción pesimista acerca del tipo 
de expansión de la producción total. Por el contrario, podrían sacar 
la consecuencia opuesta, a saber: que la posesión de un amplio acopio 
de _bienes de capital que, a causa de su continua renovación, adquiere 
inmortalidad económica, no haría más que facilitar el ulterior aumento 
en la producción total. En tal caso tendría toda la. razón. El argumento 
expuesto descansa en su totalidad sobre las perturbaciones que son de 
esperar si una economía dedicada a la producción de bienes de capital 
se enfrenta con una disminución del tipo de aumento de la demanda 
correspondiente. Pero estas perturbaciones_,_que no tienen lugar de un 
modo repentino, son susceptibles de ser fácilmente exageradas. La in

. dustria del acero, pór ejemplo, no ha experimentado grandes dificul
tades al transformarse de una industria que producía casi exclusiva-
mente bienes de capital en una industria que produce principalmente 
bienes de consumo duradero o productos semiterminados para la pro
ducción de tales bienes. Y aunque no fuesen posibles tales compen
saciones dentro de cada industria productora de bienes de capital el 
principio que implica es el mismo en todos los ·casos. 

La otra variante es ésta. Las grandes explosiones de la actividad 
económica, que solían extender los síntomas de prosperidad por todo 
el organismo económico, han estado siempre asociadas, por supues
to, a expansiones de los gastos de los productores, que, a su vez, 
estaban asociadas a la construcción de fábricas y equipos adicionales. 
Ahora bien: algunos economistas han descubierto, o creen haber 
descubierto, que en la actualidad los nuevos procedimientos técnicos 
tienden a exigir menos capital fijo, en el sentido que le atribuían en 
el pasado, especialmente en la época de la construcción de los ferro
carriles. La consecuencia a que llegan es que el gasto para la cons
trucción del· capital disminuirá por ella en importancia relativa. Como 
esto afectará de un modo desfavorable a aquellas explosiones inter
mitentes de la actividad económica que evidentemente han contribuido 
mucho al tipo observado de aumento de la producción total, se sigue, 
además, que este tipo está avocado a disminuir, especialmente si el 
ahorro se mantiene en el antiguo tipo. 

Esta tendencia de los nuevos n1étodos técnicos a absorber cada 
vez menos el ahorro no ha sido hasta ahora suficientemente demos
trada. El material estadístico recogido hasta 1929 -los datos poste
riores no sor1 adecuados para nuestro propósito- señala el camino 
opuesto. Todo lo que los partidarios de la teoría en cuestión hán 
ofrecido en apoyo de su tesis es una serie de ejemplos aislados, a 
los que es posible oponer otros. Pero concedamos que existe tal ten-
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dencia. Entonces tendremos ante no~otros el mismo problema fonnal 
que ha inquietado a tantos economistas del pasado en el caso de los 
descubrünientos economizadores de mano de obra. Estos pueden afec
tar a los intereses de los trab'ajadores de un modo favorable o .des
favorable, pero nadie duda que, en conjunto, favorecen una expansión 
de Ja producción. Y, prescindiendo de ,.las perturbaciones posibles en 
el proceso de ahorroinversión, que está de moda exagerar, esto no 
es diferente en el caso de los descubrimientos que economizan el 
emp!eo de bienes de capital por unidad de producto final. En rea
lidad, puede decirse, sin apartarse mucho de la verdad, que casi 
todo nuevo procedimiento que es practicable económicamente ahorra 
tanta mano de obra con10 capital. Es de presumir que los ferro
carriles han significado un ahorro de capital err comparación con el 
que habría que emplear para transportar en coches de postas o en 
carretas el mismo número de viajeros y las mismas cantidades de mer
cancías que ahora transportan los ferrocarriles. De un modo similar 
la producción de seda a base de moreras y gusanos de seda puede 
absorber más capital -yo no lo sé- que la producción de una 
cantidad equivalente de seda artificial. Esto es muy penoso para los 
propietarios de capital empleado ya en el primer método de pro
ducción, pero no puede decirse que esto dé lugar a una disminución 
de la oportunidad para invertir ni que implique de un modo necesario 
una ffiengua en la expansión de la producción. Los que esperan ver 
hundirse al capitalismo únicamente en virtud del hecho de que la 
unidad de capital alcanza un efecto productivo mayor del que solía 
alcanzar puede que tengan que esperar bastante. 

5. Finalmente, como de este tema se ocupan habitualmente eco
nomistas que tratan de convencer al público de Ja necesidad de un 
gasto con déficit por parte del Estado, nunca dejan de invocar otros 
argumentos, a saber: que las oportunidades que quedan para la in
versión son más apropiadas para la empresa pública que para la 
privada. Esto es exacto hasta cierto punto. En primer lugar, al aumen
tar la riqueza adquieren, probablemente, más importancia ciertas es
pecies de gastos en los que no cabe normalmente ningún cálculo de 
costo-beneficio, tal como los gastos consagrados al embellecimiento 
de las ciudades, a la salud pública, etc. En segundo lugar, tiende a 
entrar en la esfera de la gestión pública un sector siempre creciente 
de la actividad industrial, tal como los medios de comunicación, los 
puertos, la producción de energía, los seguros, etcétera, y ello sim
plemente porque estas industrias se hacen cada vez más apropiadas 
para los métodos de la administración pública. Puede, por tanto, es
perarse una expansión de la inversión nacional y municipal, tanto 
absoluta como relativa, exactamente igual que la de otras formas de 
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planificación pública, aun en u_na sociedad fundamentalmente capi
talista. 

Pero eso es todo. Para reconocerlo no necesitamos hacer ninguna 
hipótesis acerca de la evolución del sector privado de la actividad 
industrial. Además, para nuestro propósito es indiferente que, en el 
futuro, la inversión y la expansión de la producción que ésta n_eva 
consigo sean o no financiadas y dirigidas, en ma~or o m~nor medida, 
por organismos públicos más bien que por o.rg~1sm~s .rr1vados, a. no 
ser que, además, se sostenga que la f1nanc1~c1on pubhc~ ha de im
ponerse por sí misma, porque la empresa privada no serta capaz de 
hacer frente a los déficits que hay que esperar en el futuro de toda 
inversión. Pero de esto ya nos hemos ocupado antes. 
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LA ClVILIZACION DEL CAPITALISMO 

Dejando el círculo de las consideraciones puramente económicas 
nos dirigimos ahora al aspecto cultural de la economía capitaHsta 
-a su superestructura sociopsico1ógica, si queremos hablar en el len
guaje marxista- y a la mentalidad que es característica de la socie
dad capitalista y, en particular, de la clase burguesa. Resumiendo 
con una brevedad desesperada los hechos más salientes pueden 
exponerse del modo siguiente: 

Hace cincuenta mil años el hombre se enfrentaba con los peli
gros y oportunidades de su medio de una manera que algunos "pre
historiadores'', sociólogos y etnólogos convienen en considerar equi
Yalente, grosso nzodo, a Ja actitud de los salvajes _actuales. 1 Para 
nosotros hay dos elementos en esta actitud que son especialmente 
importantes: Ja natura!eza ~'colectiva" y "afectiva" del proceso espi
ritual del salvaje y el papel, superpuesto a ella parcialmente, de lo 
que, no con mucha corrección, llamaré aquí la magia. Con el pri
mero, o sea la naturaleza co!ectiva y afectiva, aludo al hecho de que, 
en los grupos sociales pequeños e indiferenciados o no muy diferen
ciados, las ideas colectivas se imponen con mucho más rigor en la 
mentalidad individual que en los grupos grandes y complejos y que 
a las conclusiones y decisiones se llega mediante métodos que desde 
nuestro punto de vista pueden caracterizarse por un criterio negati
vo, a saber: el menosprecio de lo que nosotros llamamos lógica y, 
en particular, de la regla que excluye la contradicción. Con el se
gundo, o sea la magia, señalo el uso de una serie de creencias q~e, 

E'itc tipo de investigación se remonta a muy atrás. Pero creo que debe· 
ría computarse una nueva etapa de la misma a partir de las obras de Lucien 
I~évy-Bruhl. Véase especialmente sus Fonctions 1ne11tales dans les sociétés infé
neures (1909) y Le surnaturel et la nature dans le mentalité prilnitive (1931). 
J.Iay un largo camino entre la. posición mantenida en la primera obra y la man
tenida en Ja segunda, cuyos 1alones pueden reconocerse en Mentalité primitil•e 
(1921_) y L'a1ne.f!rbnitive (1927). Para nosotros Lévy-Bruhl es una autoridad 
especialmente ut1hzable porque comparte plenamente nuestra tesis -de hecho 
su obra parte de clla- de que las funciones "ejecutivas" del pensamiento y la 
estructura mental <!el hombre están determinadas~ en parte al menos. por la es
tructura de Ja sociedad dentro de la cual se desenvuelven. Carece de impor
tancia que, en el caso de Lévy-Bruhl, este principio proceda no de l\<larx, sino 
de Comte. 
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en realidad, no están desligadas por completo de la experiencia 
-ningún artificio de magia puede sobrevivir a una serie ininterrum
pida de fracasos-, pero que insertan en la sucesión de los fenóme
nos observados entidades o influencias derivadas de fuentes no em
píricas. 2 La semejanza de este tipo de proceso mental con el de los 
neuróticos ha sido puesta de manifiesto por G. Dromard (1911; su 
expresión délire d'interpretation es especialmente sugestiva) y Se
gismund Freud (Totem und Tabu, 1913). Pero esto no quiere decir 
que sea extraño a la mente del hombre normal de nuestra propia 
época. Por el contrario, cualquier discusión de temas políticos puede 
convencer al lector de que una gran parte de nuestro propio proceso 
mental de la mayor importancia, desde el punto de vista de la ac
ción, es exactamente de la misma naturaleza. 

El pensamiento ·o el comportamiento racionales y la civilización 
racionalista no suponen, por consiguiente, la ausencia de los crite
rios mencionados, sino solamente una ampliación lenta, pero ince
sante, del sector de la vida social dentro del cual los individuos o 
los grupos se enfrentan con una situación dada, primeramente, tra
tando de sacar de ella el mejor partido posible confiando más o 
menos -pero nunca por completo- en sus propias facultades; en 
segundo lugar, obrando de acuerdo con las reglas de la coherencia 
que nosotros llamamos lógica, y en tercer lugar, fundándose en hi
pótesis que cumplan estas dos condiciones: que su número sea mí
nimo y que cada una de ellas sea susceptible' de ser expresada en 
términos de experiencia potencial. 3 

Todo esto es, por supuesto, muy insuficiente, pero basta para 
nuestro propósito. Hay, sin embargo, otro punto acerca del concep
to de las civilizaciones racionalistas que voy a mencionar aquí para 
referirme a él ulteridrmente. Cuando el hábito del análisis racio
nal de los problemas diarios de la vida y del ·comportamiento ra
cional con relación a los mismos está suficientemente desarrollado, 
reacciona sobre· la masa de las ideas colectivas y las somete a crítica 
y, en cierto grado, las "racionaliza", planteándose preguntas tales 
como por qué tiene que haber reyes y pontífices o subordinación o 
diezmos o propiedad. Incidentalmente, es importante observar que, 
aunque la mayoría de nosotros consideraríamos tal actitud crítica 

2 Un amable cótico, refiriéndose al párrafo anterior, me hace el reproche 
de que no es posible que yo crea lo que en él se dice, pues en tal caso debería 
considerar la "fuerza" del físico como una fórmula mágica. Ahora bien: esto 
es precisamente lo que pienso, a menos que se convenga en atribuir al término 
.. fuerza" un si~n~ficado meramente ~ornial, un nombre. para designar Ja cons
tante que mu]ttphca a la segunda denvada, respecto al tiempo, del desplazamien· 
to~ Véase el párrafo d~l texto que va ª· continbaci6n d_el siguiente. 

a Esta frase kantiana ha sido elegida para prevenirnos contra una Objeción 
manifiesta. 
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como síntoma de un estadio superiOr de desarrollo espirítual, este 
1u1c10 de valor no está confirmado necesariamente y en todos los 
sentidos por la experiencia. La actitud racionalista puede actuar con 
una información y una técnica tan inadecuadas que las acciones a 
que da lugar, especialmente una tendencia general a la admiración 
de las prácticas médicas, pueden parlf.'._cer, a un observador de un 
período posterior, de valor inferior, incluso desde un punto de vista 
puramente intelectual, a las acciones y tendencias antimedicinales 
asociadas a actitudes que la mayoña de los contemporáneos se sien
te inclinada a atribuir únicamente ·a los superdotados. Una gran 
parte del pensamiento político de los siglos XVII y XVIII ilustra esta 
verdad siempre olvidada. No solamente en la profundidad de la vi
sión social, sino también en la del análisis lógico, ha sido netamen
te superior la contracrítica posterior de los "conservadores", por 
irrisoria que haya parecido a los escritores de la ilustración. 

Ahora bien: la actitud racional penetra, probablemente, en el es
píritu humano ante todo a causa de la necesidad económica; a la 
tarea económica de cada día es a la que nosotros, como raza, debe
mos nuestra capacitación elemental en el pensamiento y en la con
ducta racionales, y yo no vacilo en decir que toda la lógica se 
deriva del 1nodelo de la decisión económica, para usar una frase favo
rita mía, que el modeIO económico es la matriz de la lógica. Esto 
parece plausible por la siguiente razón. Supongamos que un "salvaje" 
usa la máquina más elemental de todas, ya apreciada por nuestros pri
mos los gorilas, un bastón, y que este bastón se rompe en sus manos. 
Si él trata de remediar el daño recitando una fórmula mágica (po
dría, por ejemplo, murmurar "oferta y demanda" o "planificación 
y dirección", en la esperanza de que, si repetía esto exactamente 
nueve veces, volverían a unirse los dos fragmentos), entonces está 
dentro del recinto del pensamiento pre-racional. Si él procura des
cubrir el mejor procedimiento para unir los dos fragmentos o de 
conseguir otro bastón entonces actúa racionalmente en nuestro sen
tido. Ambas actitudes son posibles, naturalmente. Pero es evidente 
que en ésta, como en casi todas las demás acciones económicas, el 
fracaso operptivo de una fórmula mágica será mucho más mani· 
fiesta que cualquier fracaso de una fórmula que había de hacer a 
nuestro hombre victorioso en el combate o afortunado en el amor 
o descargue su conciencia del peso de un remordimiento. Esto es 
debido a la precisión inexorable Y~ en la n1ayoría de los casos, al 
carácter cuantitativo que distingue lo económico de los demás sec
tores de la actividad humana y tal vez también a la monotonía y 
falta de emoción de la interminable repetición de las necesidades 
económicas y su- satisfacción. Una vez forjadó el hábito, se extien-
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de a las demás esferas de actividad, bajo la influencia pedagógica de 
tas experiencias favorables, y en ellas abre también los ojos a los 
hombres para esta cosa prodigiosa que es el Hecho. 

Este pr-oceso es independiente de cualquier ve.:stidura de la ac
tividad económica y 7 por tanto, tam~ién de la vestidura capitalista. 
Otro tanto ocurre con el móvil del lucro y del interés personal. 
El hombre pre-capitalista no es, en realidad, menos "rapaz" que el 
hombre capitalista. Los campesinos siervos, por ejemplo, o los se
ñores feudales, afirman su autointerés con una energía brutal com
pletamente peculiar. Pero el capitalismo desarrolla la racionalidad 
del comportamiento y le añade un nuevo filo de dos maneras liga
das entre sí. 

Primeramente exalta la unidad monetaria, que no es creación del 
capitalismo, a la dignidad de una unidad contable. Es decir, la 
práctica capitalista convi~rte la unidad de dinero en un instrumento 
de cálculo racional del costo-beneficio, con. el que construye el gran
dioso monumento de la contabilidad por partido doble.4 Sin entrar 
en esta cuestión tenemos que observar qtle el cálculo del costo
beneficio, originariamente un producto de la evolución hacia la ra
cionalidad económica, reacciona, a su vez, sobre esta racionalidad; 
al cristalizar y definir de una manera numérica, da un impulso 
poderoso a la lógica de la empresa. Y así definido y cuantificado 
en el sector económico este tipo de lógica o método de comporta
miento comienza entonces su carrera de conquistas, subyugando -ra~ 
cionalizando-- las herramientas y las filosofías del hombre, sus 
prácticas médicas, su imagen del cosmos, su visión de la vida; en 
realidad, todo, inciuso su concepto de belleza y de justicia y sus 
ambiciones espirituales. 

· En este respecto, es altamente significativo que la ciencia mate
mático-experimental moderna se ha desarrollado, en los siglos xv, 
XVI y XVII, no sólo paralelamente al proceso social que usualmente 
se denomina nacimiento del capitalismo, sino también fuera de la 
fortaleza del pensamiento escolástico y haciendo frente a su des
deñosa hostilidad. En el siglo xv la matemática se ocupaba, princi
palmente, de cuestiones de aritmética comercial y de problemas de 

4 La importancia de este elemento ha sido subrayada por Sombart y more 
suo supersubrayada. La contabilidad por partida doble ha sido la Ultima etapa 
de un camino largo y tortuoso. Su prede.cesor inmediato era la costumbre de 
hacer. de cuando en cua~do, un inventario y calcular el beneficio o la pérdida; 
véase A. Sapori, en Biblioteca Storica Toscana, VII, 1932. El tratado de conta
bilidad de Luca Pacioli, 1494_, constituye, por su fecha, un importante jalón. 
Para la historia y la sociologia del -Estado es un hecho vital observai" 9ue la 
contabilidad racional no se introdujo en la administración de los fond0s publicas 
há.sta el siglo XVIII y que aun entonces se introdujo de una manera imperfecta, 
bajo la forma rudimentaria de la contabilidad "camera1ista". 
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de a las demás esferas de actividad, bajo la influencia pedagógica de 
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4 La importancia de este elemento ha sido subrayada por Sombart y more 
suo supersubrayada. La contabilidad por partida doble ha sido la Ultima etapa 
de un camino largo y tortuoso. Su prede.cesor inmediato era la costumbre de 
hacer. de cuando en cua~do, un inventario y calcular el beneficio o la pérdida; 
véase A. Sapori, en Biblioteca Storica Toscana, VII, 1932. El tratado de conta
bilidad de Luca Pacioli, 1494_, constituye, por su fecha, un importante jalón. 
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bajo la forma rudimentaria de la contabilidad "camera1ista". 
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arquitectura. Los inventos mecánicos utilitarios, descubiertos por el 
hombre de tipo artesano, surgieron en los orígenes de la física mo
derna. El rudo individualismo de Galileo era el individualismo de 
la naciente clase capitalista. 'El cirujano comenzó a elevarse por 
encima de la comadrona y del barbero. El artista, que era a la vez 
ingeniero y empresario --el tipo inmortalizado por hon1bres como 
Vinci, Alberti, Cellini; incluso Durero se dedicó a planos para for
tificaciones- ilustra n1ejor que nada lo que quiero expresar. Al 
maldecir de todo esto los profesores escolásticos de las universi
dades italianas mostraban más sentido del que nosotros les atribui
n1os. La inquietud no era por las afirmaciones heterodoxas singu
lares. A cualquier escolástico capacitado podía creérsele capaz de 
enrollar sus textos d~ manera que se adaptasen al sistema de Co
pémico. Pero aquellos profesores percibían, con muy buen sentido, 
el espírjtu que había detrás de tales hechos: el espíritu del indivi
dualismo racionalista, el espíritu engendrado por el capitalismo na
ciente. 

En segundo lugar, el capitalismo naciente ha producido no sólo 
la actitud mental de la ciencia moderna, actitud que consiste en 
plantearse ciertas interrogantes y procurar contestarlas de una ma
nera determinada, sino que ha creado también los hombres y los 
medíos. Al romper el ambiente espiritual del feudalismo y perturbar 
la paz intelectual del feudo y la aldea (aunque, por supuesto, siem
pre había 1nucho que discutir y por qué reñir en un convento), 
pero especialmente al crear el espacio social para una nueva clase 
que se apoyaba en sus realizaciones individuales en el campo eco
nómico, el capitalismo atrajo, en cambio, a aquel campo a las vo
l untarles fuertes y a las jnteligencias poderosas. La vida económica 
pre-capitalista no dejaba espacio para realizaciones que permitiesen 
franquear las barreras de clase o, para expresarlo de una manera 
diferente, que fuesen susceptibles de crear posiciones sociáles com
parables a las de los miembros de las clases entonces dominantes. 
No es a_ue se impidiese el ascenso social en general.5 Pero la 
actividad económica, hablando en términos amplios, era de índole 
esencialmente subalterna, incluso en el• caso de los artesanos que al
canzaban ]a cumbre de las corporaciones, por encima de laS cuales 
apenas les era posible elevarse.' Las avenidas principales para el 
ascenso social y las grandes ganancias las constituían la Iglesia 
--casi tan accesible como ahora durante todo la Edad Media-, a 

s Estamos demasiado inclinados a considerar la estructura social rnedieval 
como estática o rígida. En realidad, hubo una incesante circulation des aristo
croties, para usar la expresión de Pareto. Los elementos que componían el 
estrato superior alrededor del 900 habían desaparecido prácticamente en 1500. 
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la que podemos añadir las cancillerías de los grandes magnates 
territoriales y la jerarquía de los señores feudales, completamente acce
sible hasta mediados del siglo xn, aproximadamente, para todo 
hombre calificado física y psíquicamente y no totalmente inaccesi
ble después. Sólo cuando la empresa capitalista -en un principio 
comercial y financiera; despué-s, minera, y, finalmente, industrial
desplegó sus posibilidades, es cuando la capacidad y la ambición 
supernonnales comenzaron a convertir los negocios en una tercera 
avenida. El éxito ñ1e rápido y manifiesto, pero se ha exagerado 
mucho el prestigio social que llevaba consigo al principio. Si exa
minarnos de cerca la ca1Tera de Jacob Fugger, por ejemplo) o Ja 
de Agostino Chigi, comprobamos fácilmente que tuvieron n1uy poco 
que ver con el rumbo de la política de Carlos V o del Papa León X 
y que tuvieron que pagar un precio muy elevado por los privilegios 
de que disfrutaron. 6 No obstante, el éxito del empresario era lo 
suficientemente fascinador para todos, excepto para los estratos más 
elevados de la sociedad feudal, para arrastrar a la mayoría de los 
mejores cerebros y engendrar así un nuevo éxito, consistente en 
un nuevo impulso para la máquina racionalista. En este sentido, 
el capitalismo -y no meramente la actividad económica en general
ha constituido, en difinitiva~ la fuerza propulsora de la racionaliza
ción del comportamiento humano. 

Y por fin nos vemos ya frente a frente con la meta inmediata " 
a que tenía que conducir este argumento complejo, pero insuficiente, a 
pesar de todo. No sólo la fábrica mecanizada moderna y el vo
lumen de producción que fluye de ella, no sólo la técnica y la orga
nización económica modernas, sino todos los rasgos y conquistas 
de la civilización moderna, son, directa o indirectamente, producto 
del proceso capitalista, y hay que incluirlos en todo balance del mis
mo y tenerlos en cuenta en todo veredicto acerca de sus hazañas o 
fechorías. 

Ahí están el desarro1lo de la ciencia racional y la larga lista 
de sus aplicaciones. Aeroplanos, refrigeradores, televisión, etcétera; 
todo esto hay que reconocerlo como fruto de la economía de lucro. 

s Los Médicis no constituyen realmente una excepción. Pues aunque su ri
queza les ayudó a adquirir el dominio de la república de Florencia, fue ese 
dominio y no Ja riqueza pe; se lo que explica el papel desempeñado por la 
familia. En todo caso fueron los únicos comerciantes que llegaron a elevarse 
hasta colocarse en un pie de igualdad con el estrato superior del mundo feudal. 
Excepciones auténticas solamente I~s encontramos aHí donde la evolución capi
talista creó un medio propicio o rompió por cc-mpleto el estrato feudal, como, 
por ejen1plo~ en Venecia y en los Paises Bajos. 

't Inniedíata, porque el análisis contenido en las últimas páginas ha de ser
nos de utilidad para otro.s propósitos. En realidad, es fundamental para toda 
discusión seria del gran tema del capitalismo y socialismo. 
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nos de utilidad para otro.s propósitos. En realidad, es fundamental para toda 
discusión seria del gran tema del capitalismo y socialismo. 



174 PARTE JI. ¿PUEDE SOBREVIVIR EL CAPITALIS:r.·IO? 

Y aunque el 11ospital moderno no -funciona, por lo general, por e) 
lucro, es, no obstante, producto del capitalismo no sólo -repito
porque el proceso capitalista aporta los medios materiales y la vo
luntad creadora, sino mucho inás fundamentalmente porque la racio
nalidad capitalista ha creado los hábitos mentales gracias a los cuales 
se han desarrollado los métodos . aplicados en los hospitales. Y las 
victorias -aún no ganadas plenamente, pero que se aproximan a 
ell~ _sobre el cáncer, la s_ífilis y la tube~culosis serán conquistas tan 
capitalistas como lo han sido los automoviles o los oleoductos o el 
acero Bess~er. En. el _caso de la medicina, detrás de los métodos hay 
una profes1on cap1tahsta, tanto porque la medicina actúa1 en una 
gran medida, con un espíritu mercantil, como porque constituye 
una emulsión de burguesía industrial y comercial. Pero aun cuando 
no fuera así, la médicina y la higiene modernas serían, con todo, sub
productos del proceso capitalista, exactamente igual que la educación 
moderna. 

Ahí está el arte capitalista y el estilo de vida capitalista. Y si nos 
limitamos al ejemplo de la pintura, tanto por motivos de brevedad 
como porque en este campo mi ignorancia es ligeramente menor que 
en otros, y si (equivocadamente, en mi opinión) convenimos en to
mar como punto de partida de una época los frescos de Giotto y 
seguimos después la línea {por reprobables que sean todos los ar
gumentos "lineales'') Giotto-Masaccio-Vinci-Miguel Angel-El Greco, 
por mucho que se cargue el acento sobre los ardores místicos en el 
caso del Greco, nadie que tenga ojos para ver podrá borrar mi punto 
de vista. Y ahí están las experiencias de Vinci para los que dudan y 
quieren, por así decirlo, tocar con las yemas de sus dedos la racio
nalidad capitalista. Estoy seguro de que si esta línea se prolongara 
nos llevaría (aunque tal vez forzados) al contraste entre Delacroix e 
Ingres. Henos allí ya: Cézanne, Van Gogh, Picasso o Matisse harán 
el resto. La liquidación expresionista de las formas objetivas nos 
ofrece una conclusión maravillosamente lógica. La historia de la no
vela capitalista (que culmina en la novela de Goncourt: "Docume'ñts 
stylisés") sería un ejemplo aún mejor. Pero esto es obvio. La evolu
ción del estilo de vida capitalista podría describirse fácilmente -y taJ 
vez de la manera más exacta- trazando la génesis del traje de calle 
moderno. -

Ahí está, finalmente, todo lo que puede agruparse en tomo al nú
cleo simbólico del liberalismo gladstoniano. La expresión "democra
cia individualista,, sería igualmente apropiada mejor, en realidad, pues
to que queremos abarcar con ella ciertos elementos que Gladstone no 
habría aprobado y una actitud moral y espiritual que, atrincherado en 
la ciudadela de su fe, incluso odiaba. Y con ella daría esto por ter-
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minado sí la liturgia radical no consistiera en una gran medida en 
negaciones pintorescas a lo que voy a recordar. Los radicales pueden 
insistir en que las masas claman por Ja salvación de sufrimientos into
lerables y hacen crujir sus cadenas en las tinieblas de la desesperación; 
pero nunca hubo, por supuesto, tanta libertad personal --espiritual y 
corporal- para todos; nunca hubo tan buen ánimo para tolerar e 
incluso para financiar a los enemigos mortales de la clase dominante; 
nunca hubo una simpatía tan efectiva por los sufrimientos reales y 
fingidos; nunca tan buena disposición para aceptar cargas sociales 
como en la moderna sociedad capitalista, y todo lo que haya de de
mocracia, fuera de las con1unidades rurales, se ha desarrollado his
tóricamente en la estela del capitalisn10, tanto antiguo como moderno. 
Nuevamente pueden ser alegados multitud de l1echos del pasado para 
elaborar un contraargumento que había de ser eficaz, pero esto es 
irrelevante en una discusión sobre las condiciones actuales y las alter
nativas que se ofrecen para el futuro. 8 Si, no obstante, decidimos entre
garnos a una disquisición histórica, muchos de aquellos hechos que 
a los críticos radicales pueden parecer los más favorables para su 
tesis pueden tener, a menudo, un aspecto diferente, si se ven a la 
luz de una comparación con los hechos correspondientes de la ex
periencia pre-capitalista. Y no puede replicarse que "aquellos eran 
otros tiemposH, ya que ha sido precisamente la evolución capitalista 
la que los ha hecho diferentes. 

Dos puntos hay que mencionar especialmente. He indicado nntes 
que la legislación social o, de una manera más general, las reformas 
institucionales en ·favor de las masas, no ha sido simp~emente una car
ga impuesta por la fuerza a la sociedad capitalista por la necesidad 
ineludible ?e aligerar la miseria siempre creciente de los pobres,_ sino 
que, ademas de elevar el nivel de las masas en virtud de sus efectos 
auto1náticos, el proceso capitalista ha proporcionado también los me
dios materiales Hy la voluntad" para dicha legislación. Las palabras en
tre comillas requieren una explicación complementaria que hay que 
bus?ar~a en el. pr~cipio de la racionalidad generalizadora. El proceso 
cap1tal1sta rac1onal1za el comportamiento y las ideas, y, al racionali
z-arlost ahuyenta de nuestra mente, al mismo tiempo que las creencias 
metafísicas, las ideas místicas y románticas de toda índole.· Así, pues, 
da una nueva configuración no sólo a los métodos propios para al
canzar nuestros objetivos, sino también estos mismos objetivos finales. 
El "libre pensamiento'', en el sentido del monismo materialista, del 

8 Incluso ~farx, en cuya época Jas acusaciones de esta clase no eran ni 
~on mucho tan absurdas como hoy, consideró conveniente reforzar su defensa 
insistiendo hasta la pesadez sobre condiciones que ya entonces estaban superadas 
o fr-ancamente en trance de desaparei;er. 
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minado sí la liturgia radical no consistiera en una gran medida en 
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8 Incluso ~farx, en cuya época Jas acusaciones de esta clase no eran ni 
~on mucho tan absurdas como hoy, consideró conveniente reforzar su defensa 
insistiendo hasta la pesadez sobre condiciones que ya entonces estaban superadas 
o fr-ancamente en trance de desaparei;er. 
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laicisn10 y de la aceptación práctica -del mundo terrenal, deriva de esta 
refundición no en virtud de una necesidad lógica, sino de un modo 
natural. Por una parte, nuestro sentido· heredado del deber, privado 
de su base tradicional, se concentra sobre ideas utilitarias relativas al 
n1eJ0

1

r3:miento de la Hu.manidad, las cualps, de un modo completamen
te Jlog1co, por supuesto, parecen resisti.r a la crítica racionalista mejor 
que el temor a Dios, por ejemplo. Por Otra parte, la misma racionaliza
ción del aln1a quita a los derechos de clase toda la aureola de su pres
tigio supra.empírico. Tales son los factores que, juntamente con el en
tusiasrn? típicamente capitalista por la "eficacia" y el "servicio" (en 
un sentido c'on1pletamente diferente del mundo de ideas que el antiguo 
caballero típico habría asociado con estos términos), nutren esa '°vo
luntad'' dentro de la burguesía misma. El feminismo, fenómeno esen
cialn1ente capitalista, ilustra esta tesis con mayor claridad todavía. El 
lector se dará cuenta de que estas tendencias tienen que ser entendi
das "objetivan1ente" y que, por consiguiente, por múltiples que sean las 
declan1aciones antifcministas o antirreformistas o por mucha oposición 
ten1poral que se haga a alguna medida particular, no podrían probar 
nada contra este análisis. Estas cosas son precisamente síntomas de las 
tendencias que pretenden combatir. Sobre esto volveremos en los ca
pítulos siguientes. 

Aden1ás. la civilización capitalista es racionalista y "antiheroica"-; 
las dos cosas a la vez, por supuesto. El éxito en la industria y en el 
con1ercio requiere bastante perseverancia; no obstante, la actividad in
dustria! y co1nercial es esencialmente inheroica en el sentido caballe
resco -nada de blandir espadas en torno a ella ni de proezas físicas 
ni oportunidades de galopar sobre un caballo armado contra el enemi
~º· con preferencia hereje o pagano-, y la ideología que glorifica la 
idea del combate por el combate y de Ja victoria por la victoria se 
n1archita, como puede comprenderse, en las oficinas. entre todas las 
colun1nas de cifras de los hon1bres de negocios. Por io tanto al estar 
en posesi~n de bienes susceptibles de atraer a los ladrones y' recauda
dores ~e 1n1puestos, y no compartir e incluso desaprobar la ideología 
guerrera que choca con su utilitarismo "racional", la burguesía indus
trial y con1ercial es fundamentalmente pacifista y se inclina a insistir 
en la aplicación de los preceptos morales de la vida privada a las 
~elaciones internacionales. Es cierto que el pacifismo y la moralidad 
internacional (en oposición a la mayoría de los rasgos de la civilización 
capitalista, pero en concordancia con algunos otros) han sido también 
defendidos en medios no capitalistas y por organismos precapitalistas: 
la Iglesia Católica, por ejemplo, en la Edad Media. El pacifismo y la 
moralidad internacional modernos son, no obstante, producto$ del 
capitalismo. 
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En vista del hecho de que la teoría marxista ---especialmente la 
teoría neo-marxista e incluso una parte considerable de la opinión no 
socialista- se opone con todo vigor a esta afirmación, como hemos 
visto en la·primera parte de este libro,9 es necesario indicar que con 
dicha afirmación no queremos negar que muchas burguesías han rea
I~do u1!a espléndida. lucha en _defensa de sus hogares y sus patrias 
ru que ciertas comurudades, casi puramente burguesas, han sido fre
cuentemente agresoras cuando creían que la guerra les resultaría lu
crativa -como es el caso de Atenas y Venecia-, ni que a ninguna 
burguesía le hayan disgustado alguna vez los botines de guerra y las 
ventajas para el comercio derivadas de la conquista, ni que las bur
guesías hayan rehusado adoctrinarse en nacionalismos guerreros por 
sus maestros o caudillos feudales o por la propaganda de algún grupo 
especialmente interesado. Lo que yo afirmo es, en primer lugar, que 
tales ejemplos de combatividad capitalista no deben ser explicados 
exclusiva o primordialmente, en términos de intereses de clase o d~ 
situaciones de clase que engendran sistemáticamente guerras capitalis
tas de conquista, como explica el marxismo; en segundo lugar, que 
hay una diferencia profunda entre hacer lo que se considera una tarea 
normal de la vida, para la que uno se prepara desde la juventud y se 
continúa capacitando en la edad madura, y con referencia a la cual 
definen el éxito o el fracaso de una vida, y cumplir una tarea ajena a 
uno mismo, para lo cual no resultan adecuadas las actitudes normales 
ni la mentalidad p.ropias y cuyo éxito aumentaría el prestigio de la 
menos burguesa de las profesiones, es decir, la -de las armas, y, en ter
cer lugar, que esta diferencia habla constantemente -tanto en las 
cuestiones internacionales como en las nacionales- contra el uso de 
la fuerza militar y en pro de los arreglos pacíficos, incluso cuando el 
saldo de interés pecuniario está claramente del lado de la guerra, lo 
cual no es muy probable que ocurra en las circunstancias actuales. De 
hecho, cuanto más plenamente capitalista son la estructura y la actitud 
de una nación, más pacifista observamos que es y más inclinada a 
calcular los costos de una guerra. Dada la complejidad de todo mo
delo singular esta tesis solamente podría ser explicada plenamente me
diante un análisis histórico detallado. Pero la actitud burguesa en 
cuanto a lo militar (ejércitos permanentes), el espíritu y Jos métodos 
con que las sociedades burguesas hacen la guerra y la facilidad con 
que se someten a una ordenación no burguesa, en cualquier caso serio 
de guerra prolongada, son hechos concluyentes por sí mismos. La teo
ría marxista según la cual el imperialismo es la última etapa de la 

s Véase nuestra discusión acerca de la teoría marxista del imperialismo, 
parte I, cap. IV. 
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s Véase nuestra discusión acerca de la teoría marxista del imperialismo, 
parte I, cap. IV. 
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evolución capitalista falla, por consiguiente, independientemente por 
completo de las objeciones puran1ente econón1icas. 

Pero no voy a hacer un resumen como, probablemente, espera de 
mí el lector. Es decir. no vby a invitarle a considerar una vez más 
la impresionante prestación económica y la aún más impresionante 
prestación cultural del orden capitalista; y la in1nensa promesa que 
ofrecen ambas para el progreso en ambos aspectos, antes de que de
cida poner su confianza en una alternativa inédita defendida por hom
bres no probados. No voy a argumentar que esta prestación y esta 
promesa bastan por sí para servir de apoyo a una tesis según la cual 
se debía permitir al sistema capitalista que continuase funcionando, y, 
al mismo tiempo, como podría fácilmente demostrarse, descargar a Ja 
Humanidad del pesado fardo de la pobreza. 

Esto no tendría sentido. Aun cuando Ja Humanidad tuviese tanta 
libertad de elección como la que tiene un empresario para elegir en
tre dos piezas de una maquinaria, ningún juicio de valor determinado 
se sigue necesariamente de los hechos y de las relaciones entre los 
hechos que yo he tratado de poner en claro. Por lo que se refiere a 
Ja prestación económica no se sigue que los hombres sean umás feli
ces" o "se encuentren más a gusto" en la sociedad industrial de hoy 
que en un feudo o en una aldea medieval. En cuanto a la prestación 
cultural, puede aceptarse cada una de las palabras que yo he escrito 
y, no obstante, odiarse desde el fondo del propio corazón su utilita
rismo y la completa destrucción de valores espirituales que lleva con
sigo. Además, como tendré que subrayar de nuevo en la discusión de 
la alternativa socialista, uno puede interesarse menos por la eficiencia 
del sistema capitalista para produc.ir valores económicos y culturales 
que por Ja especie de seres humanos configurados por el capitalismo y 
dejados después abandonados a sus propios recursos, es decir, en li
bertad para estropear sus vidas. Hay un tipo de radicales cuyo vere
dicto adverso acerca de Ja civilización capitalisa no descansa sino en 
la estupidez, la ignorancia o la irresponsabilidad, que no puede o no 
quiere reconocer los hechos más obvios y mucho menos sus conse
cuencias ulteriores. Pero también colocándose sobre un plano más ele
vado puede llegarse a un veredicto completamente adverso. 

Sin em~argo, ya sean favorables o desfavorables los juicios va
lorativos acerca de la prestación capitalista su interés es escaso, pues 
Ja Humanidad no tiene libertad de elección. Esto no se debe tan sólo 
al hecho de que la masa del pueblo no está en situ~ción de comparar 
las alternativas de un modo racional y acepta siempre ]o que se le 
sugiere, sino que hay una razón mucho más profunda para ello. Los 
fenó1nenos económicos resultaníes impelen a los individuos y a los 
grupos a comportarse~ quieran a no, de ciertas maneras, en realidad, 
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no destruyendo su 1ibertad de elec;:ción, sino configurando las menta
lidades que realizan la elección y reduciendo el número de posibili
dades entre las cuales elegir. Si esto es la quintaesencia del marxismo 
todos tenemos que ser marxistas. En consecuencia, la prestación capi
talista no sirve siquiera para una prognosis. La mayoría de las civiliza
ciones han desaparecido antes de que hayan tenido tiempo de cumplir 
totalmente sus promesas. Por ello no voy a argumentar, basándon1e en 
el vigor de esta prestación, que el intermezzo capitalista tenga proba
bilidades de prolongarse. En realidad, voy ahora a llegar a la con
clusión exactamente opuesta. 
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12 
LOS MUROS SE DESMORONAN 

l. EL OCASO DE LA FUNCIÓN DE EMPRESARIO 

En nuestra discusión de la teoría de la desaparición de la opor
tunidad para la inversión se hizo una reserva en favor de la posibili
dad de que las necesidades económicas de la Humanidad pudiesen al
gún día satisfacerse tan plenamente, que quedara poco motivo para 
proseguir aún más allá del esfuerzo productivo. Tal estado de saciedad 
está, sin duda, muy lejos de nosotros, aun cuando nos mantengamos 
dentro del esquema actual de necesidades, y si tenemos en cuenta el 
hecho de que, a medida que se alcanzan niveles de vida más elevados, 
estas necesidades se dilatan automáticamente y surgen o se crean nue
vas ncesidades, 1 la saciedad se convierte en una meta huidiza, espe
cialmente si incluimos el ocio entre los bienes de consumo. Sin em
bargo, vamos a echar una ojeada a esta posibilidad, suponiendo de 
una manera todavía más irreal que los métodos de producción hayan 
alcanzado un estado de pedección que no admite ya nueva mejora. 

Sobrevendría entonces una situación más o menos estacionaria. 
Siendo el capitalismo esencialmente un proceso evolutivo llegaría a 
atrofiarse. A los empresarios no les quedaría nada que hacer. Se en
contrarían exactamente en la misma situación que los generales en una 
sociedad en_ que la paz permanente estuviese perfectamente asegurada. 
Los beneficios, y con ellos el tipo de interés, convergerían hacia 
cero. Los estratos burgueses, que viven de los beneficios y el inte
rés, tenderían a desaparecer. La generación de la industria y del . 
comercio se convertirían en una cuestión de administración coniente 
Y su personal adquiriría, inevitablemente, las características de una 
burocracia. Surgiría casi automáticamente un socialismo de un tipo 
muy moderado. La energía humana se desviaría de los negocios. Lo 
que atraería a los Cerebros y ofrecería ocasión para la aventura se
rían las actividades extraeconómicas. 

Para el futuro previsible esta visión carece de importancia. Tiene 
una importancia mucho mayor el hecho de que muchos de los efectos 

1 Wilhe1m Wundt llamaba a esto Ja "heterog-onía de los fines" (Heterogonie 
der z~~ecke). 
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en la estructura de la sociedad y en la organización del proceso de 
producción que podríamos esperar de una satisfacción aproximadan1en
te completa de las necesidades o de una perfección técnica absolut¡¡ 
pueden también esperarse de una evolución que ya es claramente vi
sible. El mismo progreso puede mecanizarse tan bien como la gestión 
de una economía estacionaria, y esta mecanización del progreso puede 
afectar al sistema de empresa -y a la sociedad capitalista casi tanto 
como Ja detención del progreso económico. Para ver esto no hay más 
que recordar, en primer lugar, en qué consiste la función de en1presa
rio, y, en segundo lugar, lo que esta función significa para la sociedad 
burguesa y para Ja supervivencia de la ordenación capitalista. 

Ya hemos visto que la función de empresario consiste en reformar 
o revolucionar el sistema de producción, explotando un invento, o. 
de una manera más· general, una posibilidad técnica no experimentada · 
para producir una mercancía nueva o una mercancía antigua por un 
método nuevo, para abrir una nueva fuente de provisión de materias 
primas o una nueva salida para los productos, para reorganizar una 
industria, etc. La construcción de ferrocarriles en sus primeras etapas. 
la producción de energía eléctrica antes de la primera Guerra Mun
dial, el vapor y el acero, el automóvil, las aventuras coloniales, ofre
cen ejemplos espectaculares de un amplio género de negocios que 
comprende innumerables ejemplos más modestos, hasta llegar en e1 
peldaño inferior de la escala a cosas tales como lograr un éxito en 
una clase especial de embutido o de cepillos de dientes. Este género de 
actividades es, ante todo, el que da lugar a las "prosperidades" recu
rrentes que revolucionan el organisn10 económico, así como a los "re
trocesos'' recurrentes que se deben a la influencia desequilibradora de 
los productos o los métodos nuevos. Llevar a la práctica estas innova
ciones es difícil y constituye una función económica peculiar; en prin1er 
lugar, porque están fuera de las tareas rutinarias que todo el mundo 
entiende, y, en segundo lugar, porque el medio exterior presenta a 
esto una resistencia multiforme que va, según las condiciones socia1es, 
desde una simple repulsa a financiar o a comprar una cosa nueva 
hasta la agresión física al hombre que trata de producirla. Para actuar 
con confianza se requieren aptitudes que solamente se dan en una 
pequeña fracción de la población y caracterizan tanto al tipo con10 a 
Ia función de empresario. Esta función no consiste, esencialmente, en 
inventar algo ni en crear de otro modo las condiciones que la em
presa explota. Consiste en lograr realizaciones. 

Esta función social está perdiendo ya importancia y está abocada 
a perderla en el futuro a un ritmo acelerado,_ aun cuando continuase 
funcionando sin perturbaciones el mismo régimen económico para el 
que el sistema de empresa ha sido la primordial fuerza propulsora. 



12 
LOS MUROS SE DESMORONAN 

l. EL OCASO DE LA FUNCIÓN DE EMPRESARIO 

En nuestra discusión de la teoría de la desaparición de la opor
tunidad para la inversión se hizo una reserva en favor de la posibili
dad de que las necesidades económicas de la Humanidad pudiesen al
gún día satisfacerse tan plenamente, que quedara poco motivo para 
proseguir aún más allá del esfuerzo productivo. Tal estado de saciedad 
está, sin duda, muy lejos de nosotros, aun cuando nos mantengamos 
dentro del esquema actual de necesidades, y si tenemos en cuenta el 
hecho de que, a medida que se alcanzan niveles de vida más elevados, 
estas necesidades se dilatan automáticamente y surgen o se crean nue
vas ncesidades, 1 la saciedad se convierte en una meta huidiza, espe
cialmente si incluimos el ocio entre los bienes de consumo. Sin em
bargo, vamos a echar una ojeada a esta posibilidad, suponiendo de 
una manera todavía más irreal que los métodos de producción hayan 
alcanzado un estado de pedección que no admite ya nueva mejora. 

Sobrevendría entonces una situación más o menos estacionaria. 
Siendo el capitalismo esencialmente un proceso evolutivo llegaría a 
atrofiarse. A los empresarios no les quedaría nada que hacer. Se en
contrarían exactamente en la misma situación que los generales en una 
sociedad en_ que la paz permanente estuviese perfectamente asegurada. 
Los beneficios, y con ellos el tipo de interés, convergerían hacia 
cero. Los estratos burgueses, que viven de los beneficios y el inte
rés, tenderían a desaparecer. La generación de la industria y del . 
comercio se convertirían en una cuestión de administración coniente 
Y su personal adquiriría, inevitablemente, las características de una 
burocracia. Surgiría casi automáticamente un socialismo de un tipo 
muy moderado. La energía humana se desviaría de los negocios. Lo 
que atraería a los Cerebros y ofrecería ocasión para la aventura se
rían las actividades extraeconómicas. 

Para el futuro previsible esta visión carece de importancia. Tiene 
una importancia mucho mayor el hecho de que muchos de los efectos 

1 Wilhe1m Wundt llamaba a esto Ja "heterog-onía de los fines" (Heterogonie 
der z~~ecke). 

T 
CAPÍTULO XII. LOS MUROS SE DESMORONAN 181 

en la estructura de la sociedad y en la organización del proceso de 
producción que podríamos esperar de una satisfacción aproximadan1en
te completa de las necesidades o de una perfección técnica absolut¡¡ 
pueden también esperarse de una evolución que ya es claramente vi
sible. El mismo progreso puede mecanizarse tan bien como la gestión 
de una economía estacionaria, y esta mecanización del progreso puede 
afectar al sistema de empresa -y a la sociedad capitalista casi tanto 
como Ja detención del progreso económico. Para ver esto no hay más 
que recordar, en primer lugar, en qué consiste la función de en1presa
rio, y, en segundo lugar, lo que esta función significa para la sociedad 
burguesa y para Ja supervivencia de la ordenación capitalista. 

Ya hemos visto que la función de empresario consiste en reformar 
o revolucionar el sistema de producción, explotando un invento, o. 
de una manera más· general, una posibilidad técnica no experimentada · 
para producir una mercancía nueva o una mercancía antigua por un 
método nuevo, para abrir una nueva fuente de provisión de materias 
primas o una nueva salida para los productos, para reorganizar una 
industria, etc. La construcción de ferrocarriles en sus primeras etapas. 
la producción de energía eléctrica antes de la primera Guerra Mun
dial, el vapor y el acero, el automóvil, las aventuras coloniales, ofre
cen ejemplos espectaculares de un amplio género de negocios que 
comprende innumerables ejemplos más modestos, hasta llegar en e1 
peldaño inferior de la escala a cosas tales como lograr un éxito en 
una clase especial de embutido o de cepillos de dientes. Este género de 
actividades es, ante todo, el que da lugar a las "prosperidades" recu
rrentes que revolucionan el organisn10 económico, así como a los "re
trocesos'' recurrentes que se deben a la influencia desequilibradora de 
los productos o los métodos nuevos. Llevar a la práctica estas innova
ciones es difícil y constituye una función económica peculiar; en prin1er 
lugar, porque están fuera de las tareas rutinarias que todo el mundo 
entiende, y, en segundo lugar, porque el medio exterior presenta a 
esto una resistencia multiforme que va, según las condiciones socia1es, 
desde una simple repulsa a financiar o a comprar una cosa nueva 
hasta la agresión física al hombre que trata de producirla. Para actuar 
con confianza se requieren aptitudes que solamente se dan en una 
pequeña fracción de la población y caracterizan tanto al tipo con10 a 
Ia función de empresario. Esta función no consiste, esencialmente, en 
inventar algo ni en crear de otro modo las condiciones que la em
presa explota. Consiste en lograr realizaciones. 

Esta función social está perdiendo ya importancia y está abocada 
a perderla en el futuro a un ritmo acelerado,_ aun cuando continuase 
funcionando sin perturbaciones el mismo régimen económico para el 
que el sistema de empresa ha sido la primordial fuerza propulsora. 



182 PARTE 11. ¿PUEDE SOBREVIVIR EL CAPITALIS!vlü? 

Pues, de una parte, es. mucho más fácil ahora, que en el pasado, rea-
1iz...'lr cometidos que están fuera de la rutina conocida, a pesar de que 
la misma innovación se está reduciendo a rutina. El progreso técnico 
se convierte, cada vez en mayor medida, en un asunto de grupos de 
especialistas capacitados que producen lo que se les pide y cuyos mé
todos les permiten prever los resultados_ prácticos de sus investigacio
nes. El ron1anticis1no de la aventura comercial de los primeros tiempos 
está decayendo rápidamente, porque ahora pueden calcularse con toda 
exactitud muchas cosas que antes tenían que ser vislumbradas en un 
relán1pago de intuición genial. 

Por otra parte, la personalidad y la fuerza de voluntad tienen que 
contar menos en un n1edio exterior que ha llegado a acostumbrarse 
al cambio económico --cuyo mejor ejemplo lo constituye la ince
sante corriente de nuevos artículos de consumo y de producción- y 
que, en vez de presentarles resistencia, . las aceptan como cosa co
rriente. La resistencia que proviene de los intereses amenazados por 
las innovacions realizadas en el proceso de producción no es probable 
que se extinga en tanto que subsista el orden capitalista. Esta resis
tencia es, por ejemplo, el gran obstáculo que se interpone en el camino 
hacia la producción masiva de viviendas baratas, la cual supone una 
mecanización radical y la eliminación total de los métodos ineficaces 
de trabajo en el mismo solar. Pero todas las demás formas de resis
tencia --especialmente la resistencia de los consumidores y los pro
ductores hacia un producto nuevo por ser nuevo--- han desaparecido 
ya casi por completo. 

Así, pues, el progreso económico tiende a despersonalizarse y a 
automatizarse. El trabajo de oficina y de comisión tiende a reempla
zar a Ja acción individual. Una véz más nos ayudará a precisar este 
punto es~ncial una comparación militar. 

Antes, aproximadamente hasta las guerras napoleónicas inclusive, 
el generalato significaba caudillaje, y por éxito se entendía el éxito 
personal del hombre que ejercía al mando y que ganaba los corres
pondientes "beneficios" en forma de prestigio social. Dada la manera 
de ser de la técnica de la guerra y de la estructura de los ejércitos 
la decisión individual y las dotes de mando del caudillo -incluso 
su presencia efectiva sobre un vistoso caballo-- eran elementos esen
ciales en 1as situaciones estratégicas y tácticas. La presencia de Na
poleón era y debía ser sentida de un modo efectivo sobre los campos 
de batalfa. Esto Ya no es así. El trabajo racionalizado y especializado de 
oficina termina por borrar la personalidad, el resultado calculable 
sustituye a la "visión". El caudillo no tiene ya la oportunidad de lan
zarse al combate. Está en vías de convertirse en otro empleado de 
oficina más, un empleado que no-siempre es difícil de sustituir. 

-¡- -
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Podemos presentar otra analogía militar. El modo de hacer la gue
rra en la Edad Media era un asunto muy personal. Los caballeros, 
cubiertos con sus armaduras, practicaban un arte que requería una 
capacitación practicada durante toda su vida, y cada uno de ellos con
taba individualmente a causa de su pericia personal y de sus proezas. 
Es fácil comprender por qué esta profesión hubo de convertirse en 
la base de una clase social, en el sentido más pleno y significativo de la 
palabra. Pero la transformación social y técnica socavaron y terminaron 
de destruir tanto la función como la posición de esta clase. La guerra 
no desapareció por este motivo. Sin1plemente, se hizo cada vez más 
mecanizada, hasta el punto de que, por grande que sea el éxito en lo 
que ahora es una mera profesión, ya no lleva consigo aquella imputa
ción de realización individual que elevaría no sólo al hombre, sino 
también a su grupo; a una posición duradera de caudillaje social. 

Un proceso social semejante (en un último análisis, el mismo pro
ceso social) socava ahora el papel y, al mismo tiempo, la posición 
social del empresario capitalista. Su papel, aunque menos brillante que 
el de los señores medievales, grandes o pequeños, constituye o más 
bien constituía otra forma de caudillaje individual que actuaba en 
virtud de la energía personal y de la responsabilidad personal del 
éxito. Su posición, lo mismo que la de las clases militares, se encuen
tra amenazada desde el momento en que pierde su importancia la 
función que desempeñan en el proceso social, lo mismo si esto es de
bido a la desaparición de las necesidades sociales que satisfacían que 
si dichas necesidades son satisfechas por otros métodos más impe1-
sonales. 

Pero esto afecta a la situación de todo el estrato burgués. Aunque 
los empresarios no son necesariamente, ni siquiera típicamente, ele
mentos de este estrato desde el comienzo de su carrera, entran, sin 
embargo, en él en caso de éxito. De esta forma, aunque los empre
sarios no constituyen per se una clase social, la clase burguesa los 
absorbe, así como a sus familias y parientes, rejuveneciéndose y revi
talizándose con ello de un modo permanente, mientras que al mismo 
tiempo las familias que se apartan de su relación activa con los "ne
gocios" salen de ella al cabo de una generació11 o dos. Entre ellos 
está la masa de lo que ]lamamos industriales, comerciantes, financieros 
y banqueros, que se encuentran en la etapa intermedia entre Ja aven· 
tura de los empresarios y ]a mera administración corriente de una 
posición heredada. Los rendin1ientos de los que vive esta clase son 
producidos por el éxito de este sector más o 1nenos activo --que 
puede representar, por supuesto, como ocurre en los Estados Unidos, 
más del noventa por ciento del estrato burgués-- y de los individuos 
que están a punto de e!evarse a esta clase, éxíto sobre el cual desean-
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sa también la posición social de la clase. Por tanto, la burguesía de
pende económica y sociológicamente, directa e indirectan1ente, del 
empresario y, con10 clase, vive y morirá con él, aunque es muy pro
bable que tenga lugar una etapa de transición más o menos prolon
gada, en cuya etapa la burguesía puede sentirse en definitiva igual
mente incapaz para morir y para vivir, como ocurrió efectivamente en 
el caso de la civilización feudal. , · 

Para resumir esta parte de nuestra tesis: si la evolución capitalista 
-..el "progreso"- deja de existir o se automatiza por completo. la 
base econón1ica de la burguesía industrial se reducirá en definitiva 
a salarios análogos a los que se pagan por el trabajo administrativo 
corriente, a excepción de los residuos de cuasi-rentas y ganancias mo~ 
nopoloides, que es de esperar que se prolonguen, si bien decreciendo, 
durante algún tiempo. Como la empresa capitalista tiende, en vjrtud 
de sus propias prestaciones, a automatizar el progreso, concluimos de 
ello que tiende a hacerse a sí misma superflua, a saltar en pedazos 
bajo la presión de su propio éxito. La unidad industrial gigante, per
fectamente burocratizada, no solamente desaloja a la empresa pequeña 
y de volumen medio y "expropia" a sus propietarios, sino que ter
mina también por desalojar al empresario y por expropjar a la bur
guesía como clase, que en este proceso está en peligro de perder no 
sólo su renta, sino también, lo que es infinitamente más importante, 
su función. Los verdaderos monitores del socialismo no han sido los 
intelectuales o agitadores que lo predicaron, sino los Vanderbilts, los 
Carnegies y los Rockefellers. 

Este resultado puede no ser en absoluto del gusto de los socialistas 
marxistas, y aun menos del gusto de los socialistas de una especie más 
popular (Marx habría dicho vulgar), pero, por lo que se refiere a la 
prognosis, no se diferencia de la de ellos. 

lI. LA DESTRUCCIÓN DE LOS ESTRATOS PROTECTORES 1 

Hasta aquí hemos considerado los efectos de la evolución capita
lista sobre las bases económicas que sostienen los estratos superiores 
de la sociedad capitalista, así como sobre su posición y su prestigio 
sociales. Pero estos efectos se extienden, además, al cuadro institu
cional que -los protegía. Al poner esto de manifiesto utilizamos la 
expresión en su acepción más amplia, aplicándola no sólo a las ins
tituciones legales, sino también a la actitud de la opinión pública y 
de los partidos políticos. 

1. La evolución capitalista comenzó por destruir o hizo mucho 
para destruir las ordenaciones institucionales del mundo feudal: la 

CAPÍTULO XII. LOS MUROS SE DESMORONAN 185 

hacienda feudal, la aldea, el gremio de artesanos. Los hechos y el 
mecanismo de este proceso son demasiado conocidos para detenernos 
en ellos. La destrucción se efectuó de tres maneras. El mundo del 
artesano fue destruido, ante todo, por los efectos automáticos de la 
competencia que partía del empresario capitalista; la acción política, 
al suprjmir las organizaciones y ordenanzas atrofiadas, no hizo más 
que confirmar los resultados. El mundo del señor y del aldeano fue 
destruido, principalmente, por la acción política -en algunos casos 
revolucionaria-, y el capitalismo no hizo más que encauzar las trans
formaciones adaptativas, como, por ejemplo, la de las organizaciones 
agrícola$ feudales alemanas en unidades de producción agrícola en 
gran escala. Pero, junto con estas revoluciones industrjal y agraria, se 
operaba un cambio no menos revolucionario en Ja actitud general de 
la autoridad legislativa y de la opinión pública. Juntamente con la an
tigua organización económica se desvanecían los privilegios económicos 
y políticos de las clases o grupos que solían desempeñar el papel 
directivo de ella, especialmente la exención de impuestos y las 
prerrogativas políticas de la nobleza de la tierra alta y baja y del clero. 

Económicamente, todo esto significó, para la burguesía, el rompi
miento de otras tantas cadenas y la supresión de otros tantos obstácu
los. Políticamente, significó la sustitución de un régimen, en el que 
el burgués era un súbdito humilde, por otro régimen que respondía 
mejor a su mentalidad racionalista y era más propicio a sus intereses 
inmediatos. Pero, al contemplar esta evolución desde el punto de vista 
de nuestros días, el observador podría, muy bien, preguntarse si en 
último término esta completa emancipación ha sido beneficiosa para 
el burgués y su mundo. Pues aquellas cadenas que se rompieron no 
solamente le servían ~e entorpecimiento, sino tambjén de protección. 
Antes de seguir más adelante debemos aclarar con cuidado este punto 
y apreciar su significación. 

2. Los procesos correla_tivos del surgimiento de la burguesía ca
pitalista y del surgimiento de los Estados nacionales crearon, en los 
siglos XVI, XVII y xv111,. una estructura socjal que puede parecemos am
bigua, aunque no era más ambigua ni más transitoria que otra cual
quiera. Considérese el ejemplo revelador que ofrece Ja monarquía de 
Luis XIV. El poder real había sometido a la aristocracia de la tierra 
y al mismo tiempo se había reconciliado con ella ofreciéndole em
pleos y pensiones ·y aceptando condicionalmente su pretensión a una 
posición de clase dominante o directiva. El mismo poder real había 
sometido al clero y se había aliado con él.2 Finalmente, había vigo
rizado su influjo sobre la burguesía, su antigua aliada en la lucha contra 
los magnates territoriales, protegiendo y estimulando su espíritu de 

2 El galicanismo no fue más que el reflejo ideol6gico de esta política. 
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sa también la posición social de la clase. Por tanto, la burguesía de
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bable que tenga lugar una etapa de transición más o menos prolon
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e1npresa para explotarla, a su vez; de un modo más efectivo. Los 
labriegos y el pequeño proletariado industrial fueron dirigidos, explo
tados y protegidos de una manera análoga por el poder público (aun
que la protección en el caso del ancien régbne francés era mucho me
nos manifiesta que, por ejemplo, en el de la Austria de María Teresa 
o de José 11) o, en su delegación, por los terratenientes o los indus
triales. Esto no era, simplemente, un -gobierno en el sentido que le 
daba e_I liberalismo del siglo XIX, es decir, un organismo social que 
existe para la realización de algunas funciones estrictamente limitadas 
que han de financiarse con un mínimo de impuestos. En principio, 
la monarquía lo gobernaba todo, desde la conciencia hasta los modelos 
de seda de las fábricas de Lyón, y financieramente aspiraba a un má
xhno de recaudación ÍIScal. Aunque el rey no fue nunca totalmente 
absoluto el poder púb1ico lo abarcaba todo. 

Para nuestro objeto es de la mayor importancia la diagnosis co
rrecta de este sistema. El rey, la corte, el ejército, la Iglesia y la 
burocracia vivían en creciente medida de la imposición creada por el 
proceso capitalista, e incluso las fuentes de renta puramente feudales 
se hincharon a consecuencia del desarrollo capitalista contemporáneo. 
También la política nacional y extranjera y las reformas institucio
nales fueron configuradas en creciente medida para adaptarse a este 
progreso y para impulsarlo. Siendo esto así, los elementos feudales 
que subsistían e:! la estructura de la llamada monarquía absoluta sola
mente encuadran bajo e! título de atavismo, que, de hecho, es la 
diagnosis que se adoptaría maquinalmente a primera vista. 

Contemplándolos más de cerca, sin embargo, vemos que estos ele
mentos significan algo más que atavismos. La armazón de acero de 
esta estructura seguía siendo el n1aterial humano de la sociedad feudal 
y este material seguía comportándose conforme a las reglas precapi
talistas. La nobleza ocupaba las oficinas del Estado, proveía de oficia
les al ejército, ideaba las medidas políticas; funcionaba, en fin, como 
una classe dirigeante, y, aunque tomaba en consíderací6n fos intereses 
burgueses, tenía buen cuidado de distanciarse de la burguesía. La pieza 
angular del sistema, el rey, era rey por la gracia de Dios, y la raíz 
de su posición era feudal no sólo en el sentido histórico, sino también 
en el sociológico, no obstante las muchas ventajas que obtenía de las 
posibilidades económicas que le ofrecía el capitalismo. Todo esto era 
más que atavismo. Fue una simbiosis activa de dos estratos sociales, 
uno de los cuales servía,. sin duda, económicamente de apoyo al otro, 
pero era, a su vez, sostenido políticamente por el mismo. Sea lo que 
fuere lo que pensemos de los éxitos o de las deficiencias de esta 
ordenación, sea lo que fuere lo que la misma burguesía pensase en-

CAPÍTULO XII. LOS MUROS SE DESMORONAN 187 

tonces o después de la misma, así como de los aristócratas perdidos u 
holgazanes, esta simbiosis era esencial a aquella sociedad. 

3. ¿De aquella sociedad solamente? El curso posterior de las 
cosas, ilustrado perfectamente por el caso inglés, sugiere la respuesta. 
El elemento aristocrático continuó ejerciendo el mando precisa1nente 
hasta el final del período del capita!ismo intacto y vital. Sin duda, 
este elemento absorbió -aunque en pinguna parte tan efectivan1ente 
como en Inglaterra- los cerebros salidos de los demás estratos y Jos 
encauzó hacia la política; se arrogó la representación de los intereses 
burgueses y libró las batallas de la burguesía; tuvo que renunciar a 
sus últimos privilegios legales; pero, con estas limitaciones y para fines 
que ya no eran los suyos propios, continuó suministrando los dirigen
tes de Ja máquina política, conduciendo el Estado, gobernando. 

La parte económicamente activa del estrato burgués no ofreció mu
cha oposición a esto. En conj~nto, esta especie de división del trabajo 
les convenía y les agradaba. Allí donde se rebelaron contra ella o 
se encaramaron en la cumbre política sin tener que rebelarse no tu
.vieron un éxito de gobierno digno de mención ni se mostraron capa
ces de mantenerse por sí solos. La cuestión se plantea, pues, acerca 
de si puede admitirse con plena garantía que estos fracasos fuesen de
bidos simplemente a una falta de oportunidad de la burguesía para 
adquirir experiencia y, con la experiencia, la actitud de una clase po
líticamente dominante. 

La respuest.a es que no. Hay una razón más fundamental para esos 
fracasos, de los que ofrecen buenos ejemplos las experiencias alemana 
y francesa en sus ensayos de gobiernos burgueses, razón que se verá 
de nuevo con la mayor claridad contrastando la figura del industrial 
o del comerciante con la del señor medieval. La "profesión" de este 
último no solamente le cualificaba admirablemente para la defensa de 
sus propios intereses de clase, no só!o era capaz de combatir por 
ellos físicamente, sino que le rodeaba de una aureola y hacía de él 
un dominador de hombres. Lo primero era importante, pero lo eran 
más el prestigio místico y la actitud señorial, esa capacidad y ese há
bito para mandar y hacerse obedecer que inspiran respeto en todas 
las clases de la sociedad y en todas las situaciones de la vida. Ese 
prestigio era tan grande y esa actitud dominadora era tan eficaz que 
la posición de clase de la nobleza sobrevivió a las condiciones sociales 
y técnicas que la habían hecho nacer, y se mostró susceptible de adap
tarse~ mediante la transformación de su función de clase, a condiciones 
sociales y económicas completamente diferentes. Los señores y caba
lleros se metamorfosearon con la mayo.J: facilidad y gracia en cortesanos, 
funcionarios administrativos, diplomáticos, políticos y en oficiales mi
litares de un tipo que no tenía nada que ver con el del caballero 
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medieval. Y el fenómeno que más sorprende cuando nos ponemos a 
pensar en esto es que un residuo de ese antiguo prestigio sobrevive aún 
en nuestros días y no solamente entre los señores. 

Con el industrial y el comerciante ha sucedido lo contrarío. Se
guramente, no hay ni huella de ningún esplendor místico alrededor 
de ellos, que es lo importante para la dominación de los hombres. La 
bolsa es un pobre sustituto del Santo Grial. Ya hemos visto que el 
industrial y el comerciante, en tanto que empresarios, desempeñaban 
también una función de caudillaje. Pero el caudillaje económico de 
este tipo no tiene esa aptitud para extenderse, como el caudillaje mi
litar de los señores medievales, al caudillaje de las naciones. Por el 
contrario, el libro mayor y el cálculo de costos le absorben y le apri
sionan. 

He calificado a la burguesía de racionalista e inheroica. Para de
fender su posición o para doblegar a una nación a su voluntad tan 
sólo puede emplear medios racionales e inheroicos. Puede ejercer una 
influencia a través de aqu~llo que la gente puede esperar de su pres
tación económica, puede argumentar su defensa, puede prometer pagar 
dinero o amenazar con negarlo, puede alquilar los servicios de un 
condottiero o de un político o de un periodista. Pero esto es todo, 
lo cual es grandemente supervalorado en cuanto a su valor político. 
Tampoco son sus experiencias y hábitos de vida de índole apropiada 
para desarrollar una fascinación personal. Un genio de los negocios 
puede ser, y lo es a menudo, completamente incapaz, fuera de su 
oficina, para ahuyentar un ganso, lo mismo en el salón que en la 
tribuna. Como sabe esto, desea quedarse solo y dejar en paz la política. 

Nuevamente vendrán excepciones a la imaginación del lector. Pero 
tampoco son de mucha importancia. La aptitud de los burgueses para 
la administración municipal y su interés y su éxito en dicha actividad 
constituyen la única excepción importante que puede citarse en Eu
ropa y que, como veremos, refuerza nuestra tesis en vez de debilitarla. 
Antes del advenimiento de la metrópolis moderna, que ya no es cosa 
burguesa, la administración de las ciudades era análoga a la de los 
negocios. La comprensión de sus problemas y la autoridad dentro 
de sus recintos recaía naturalmente en el fabricante y los intereses 
locales de la industria y el comercio constituían el objeto principal 
de la política municipal, que se prestaba por lo mismo a ser lle
vada conforme a los métodos y al espíritu de la oficina mercantil. 
En condiciones excepcionalmente favorables salían de estas raíces bro
tes que adquirían un desarrollo excepcional, como el de las repúbli
cas de Venecia y Génova. El caso de los Países Bajos entra dentro 
de la misma categoría, pero es especialmente aleccionador a causa del 
hecho de que esta república de comerciantes fracasó invariablemente 
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en el gran juego de la política internacional y, prácticamente en toda 
situación de necesidad, tuvo que entregar las riendas del poder a un 
señor militar de carácter feudal. Por lo que respecta a los Estados 
Unidos sería fácil enumerar las circunstancias singularmente favora
bles -si bien en rápid~ decadencia- que explican la hegemonía de 
los hombres de negocios. 3 

4. La conclusión es obvia; prescindiendo de tales condiciones ex
cepcionales, la clase burguesa está mal equipada para hacer frente a 
los problemas interiores e internacionales con que normalmente tiene 
que enfren~rse todo país de alguna importancia. Los mismos burgueses 
se dan cuenta de ello, a pesar de toda la fraseología con que parecen 
negarlo, y otro tanto les ocurre a las masas. Dentro de un marco 
protector no hecho de material burgués la burguesía puede tener éxito 
político no sólo en la defensiva, sino también en la ofensiva, especial
mente como oposición. Durante un cierto tiempo se sintió tan segura 
como para darse el lujo de atacar al mismo cuadro que la protegía; 
la oposición burguesa, tal como la que bubo en la Alemania imperial, 
ilustra esto a la perfección. Pero, sin la protección de algún grupo no 
burgués, la burguesía está políticamente desamparada y es incapaz 
no sólo de dirigir su nación, sino incluso de defender sus pro
pios intereses de clase, lo cual significa tanto como decir que necesita 
un amo. 

Pero el proceso capitalista, tanto por su mecanismo económico 
como por sus efectos psicosociológicos, se ha desembarazado de este 
amo protector y no le ha dejado nunca, ni a él ni a un sustituto del 
mismo, una oportunidad de desenvolverse, como en los Estados Uni
dos. Las conclusiones que pueden inferirse de aquí se vigorizan por 
otra consecuencia del mismo proceso. La evolución capitalista eli
mina no sólo al rey Dei Gratia, sino también a los reductos políticos 
que, de haber podido mantenerse, se habrían formado por la aldea 
y el gremio de artesanos. Es evidente que ninguna de estas dos orga
nizaciones era defendible en la forma precisa en que las encontró el 
capitalismo. Pero la política capitalista ha llevado su destrucción mu
cho más allá de lo que era inevitable. Atacó al artesano en los te
rritorios reservados en que podría haber sobrevivido durante un tiem
po indefinido. Al labriego le impusieron, por la fuerza, todas las 
bendiciones del liberalismo primitivo, o sea, la posesión libre, pero 
expuesta a todas las tempestades, .y toda la cuerda individualista que 
necesitaba para colgarse. 

Al romper el marco precapitalista de la sociedad el capitalismo rom
pió, por tanto, no sólo las barreras que impedían su progreso, sino 
también los arbotantes que impedían su colapso. Este proceso de 

a Esta línea de razonamiento volverá a adoptarse en la parte IV. 
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medieval. Y el fenómeno que más sorprende cuando nos ponemos a 
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Antes del advenimiento de la metrópolis moderna, que ya no es cosa 
burguesa, la administración de las ciudades era análoga a la de los 
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de sus recintos recaía naturalmente en el fabricante y los intereses 
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en el gran juego de la política internacional y, prácticamente en toda 
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destrucción, impresionante por su inexorable necesidad, no consistía 
meramente en apartar la madera muerta de las instituciones, sino en 
apartar a los mfembros del estrato capitalista, cuya simbiosis era un 
elemento esencial del sistema capitalista. Después de poner al des
cubierto este hecho, oscurecido por tantos tópicos, podemos muy bien 
preguntarnos si es completamente correctoc considerar el capitalismo 
co1no una forma social sui generis o si~ en realidad, no representa 
más que Ja última etapa de la descomposición de lo que hemos lla
mado feudalismo. En conjunto, yo me inclino a creer que sus pecu
liaridades bastan para hacer de él un tipo propio de sociedad y a 
aceptar como regla más bien que como excepción esa simbiosis de 
clases, que debe su existencia a diferentes épocas y procesos, pues, 
al menos, ha sido la regla durante los últimos seis mil años, esto es, 
desde que los primitivos cultivadores del suelo fueron sometidos por 
los nómadas a caballo. Pero tampoco veo ninguna gran objeción que 
pueda oponerse al criterio opuesto a que acabo de aludir. 

Jll. LA DESTRUCCIÓN DEL CUADRO INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD 

CAPITALISTA 

Volvemos de nuestra digresión con una carga de hechos alarman
tes que casi son suficientes, aunque no por completo, para fundamentar 
nuestro .punto siguiente, a saber: que el proceso capitalista, del mis
mo modo que ha destruido el cuadro institucional de la sociedad feu
dal, está minando también el suyo propio. 

Hemos indicado más arriba que el mismo éxito de la empresa ca
pitalista tiende paradójicamente a menoscabar el prestigio o el peso 
social de la clase ligada principalmente a ella y que la empresa gigante 
tiende a desalojar a la burguesía de la función a la cual debe su im
portancia social. El cambio correspondiente en la significación,. de las 
instituciones del mundo burgués y ep. su actitud típica, así como la 
pérdida de vitalidad que ha llevado consigo este cambio, es fácil de 
describir. 

De una parte, el procese;> capitalista ataca inevitablemente la base 
económica del pequeño productor y del pequeño comerciante. Lo que 
hizo con el estrato precapitalista lo hace también con el estrato in
ferior de la industria capitalista, y, en realidad, en virtud del mismo 
mecanismo de la competencia. Marx gana aquí, por supuesto, muchos 
puntos. Es cierto que los fenómenos de la concentración industrial 
no concuerdan plenamente con las ideas que se enseñan al público 
a este respecto (véase capítulo XIX). El proceso no ha ido tan lejos y 
está menos libre de retrocesos y de tendencias compensatorias de lo 
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que se deduce de muchas exposiciones de vulgarización. En particular, 
la empresa en gran escala no sólo aniquila, sino que también crea, 
en cierta medida, espacio para la pequeña empresa de producción y 
especialmente para la pequeña empresa co1nercial. También en el caso 
de los campesinos y agricultores el mundo capitalista ha mostrado, 
al fin, voluntad y capacidad para seguir una política de conservación 
costosa, pero eficaz en su conjunto. A la Jarga, sin embargo. apenas 
puede haber duda acerca del fenómeno de la concentración progre
siva ni de sus consecuencias. Por lo demás, fuera del campo de la 
agricultura la burguesía ha demostrado poco conocimiento del proble
ma~ y de su importancia pata la supervivencia del orden capitalista. 
Los beneficios que pueden obteners~ mediante la racionalización de la 
organización de la producción y especialmente mediante el abaratamien
to del tortuoso camino que recorren las mercancías desde la fábrica 
hasta el último consumidor pesan demasiado para que la imaginación 
del hombre de negocios pueda resistir tan atrayente perspectiva. 

Ahora es importante descubrir en qué consisten precisamente estas 
consecuencias. Un tipo muy común de crítica social con la que ya nos 
hemos encontrado lamenta "la decadencia de la competencia" y la 
compara con la decadencia del capitalismo a causa de las virtudes 
que atribuye a la competencia y de los vicios que atribuye a los "mo
nopolios" industriales modernos. Conforme a este esquema de inter
pretación, la monopolización desempeña el papel de la arterioesclerosis 
y reacciona sobre las posibilidades del orden capitalista a través de una 
prestación económica cada vez más insatisfecha. Ya hemos visto las 
razones por las que debe rechazarse esta tesis. Económicamente ni 
las ventajas de la competencia ni los inconvenientes de la concentra
ción del dominio económico son tan considerables como implica esta 
tesis. Y, ya sean débiles o firmes, pasan por alto el punto más saliente. 
Aun cuando los concerns gigantes estuviesen to{los regidos con tanta 
perfección que arrancasen el aplauso a los ángeles del cielo, las con
secuencias políticas de la concentración no dejarían de ser las que son. 
La estructUra política de una nación resulta profundamente afectada 
por la eliminación de una hueste de empresas pequeñaS y medianas, 
cuyos gerentes-propietarios, juntamente con sus dependientes, servido
res y parientes, pesan cuantitativamente en las urnas electorales y 
ejercen sobre lo que podemos denominar la clase de los cuadros una 
influencia que no han podido tener nunca los gerentes de una gran 
empresa; los mismos fundamentos de la propiedad privada y de la 

" Sin embargo algunos gobiernos lo han comprendido; el gobierno de la 
Alemania imperial Íiizo mucho para combatir esta especie particular de racio
nalización y en los Estados Unidos hay ahora una fuerte tendenc.ia en el mismo 
sentido. 
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libertad de contratación se resquebrajan en una nación en la cúal des
aparecen del horizonte moral del pueblo las manifestaciones más vivas, 
más concretas y más significativas de estos derechos. 

Por otra parte, el proceso ~apitalista ataca también a su propia 
armazón institucional {sigamos considerando la "propiedad" y la "li
bertad de contratación,, como partes pro tQto) dentro de. los recintos 
de las grandes empresas. A excepción de los casos, que son todavía de 
considera}>le importancia, en que una sociedad es prácticamente pro
piedad de un solo individuo o de una familia, la figura del propietario, 
y con él el interés específico y directo del dueño, se han desvanecido 
del cuadro. En él encontramos los órganos ejecutivos asalariados y los 
gerentes y subgerentes asalariados. Hay los grandes accionistas, así 
como también Jos pequeños accionistas. El primer grupo tiende a ad
quirir la actitud del empleado y rara vez se identifica, si es que llega 
a identificarse, con el interés de los accionistas ni siquiera en los casos 
más -favorables, esto_ es, en los casos en que se identifica con el in
terés del concern en cuanto tal. El segundo grupo, aun cuando con
sidera su relación con el concern como permanente y aun cuando se 
comporta efectivamente como tendrían que comportarse los accionistas 
según la teoría financiera, está alejado al mismo tiempo de las fun
ciones y de la actitud de un propietario. En cuanto al tercer grupo, 
los pequeños accionistas no se preocupan casi nunca mucho de lo que 
para la mayoría de ellOs no es más que una pequeña fuente de renta 
y, se preocupen o no, no se tomarán por ello ninguna molestia, a no 
ser en los casos en que tratan de explotar, directamente o por persa .. 
nas interpuestas, los medios de que disponen para incomodar a los 
administradores; como con frecuencia son muy mal tratados y con 
mayor frecuencia aún se creen mal tratados, adoptan de una manera 
casi regular una actitud hostil a "sus" sociedades, hacia la gran empresa 
en general. Y, especialmente cuando las cosas van mal, hacia el orden 
capitalista como tal. Ningún elemento de estos tres gruposl en que he 
esquematizado la situación típica de las sociedades, adopta incondi
cionalmente la actitud característica de eSe curioso fenómeno tan lleno 
de sentido y en vías de desaparición tan rápida que se comprende con la 
expresión Hpropiedad". 

La libertad de contratación adolece del mismo mal. En la época 
de su vitalidad plena significaba contratación individual regulada por 
una elección individual entre un número indefinido de posibilidades. 
El contrato estereotipado, desindividualizado, despersonalizado y bu
rocratizado de hoy --esto tiene una aplicación mucho más general, 
pero a posteriori podemos atribuirlo al contrato de trabajo-- que no 
ofrece más que una libertad de elección restringida y que casi siempre 
se reduce a un c'est ii. prendre ou ii laisser, no conserva ninguno de sus 
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r~sgos antiguos,. los ~ás importantes de los cuales resultan incon1pa
t1bles con la ex1stenc1a de concerns que tratan con otros concerns gi
gantes o con masas impersonales de obreros o de consumidores. El 
vacío se llena por una selva tropical de nuestras construcciones lega
les, y un poco de reflexión muestra que difíci!mente podría ser esto 
de otro modo. 

Así, pues, la evolución capitalista arrastra hasta el fondo todas 
esas instituciones, especialmente la propiedad y la libertad de contra
tación, que responderían a las necesidades y a las prácticas de una 
actividad económica verdaderamente "privada". Allí donde no las de
roga, como ya ha derogado la libertad de contratación en el mercado 
de trabajo, alcanza el mismo resultado desplazando la importancia 
relativa de las formas legales existentes ----como, por ejemplo, las 
formas legales propias de la sociedad anónima frente a las que per
tenecen a la sociedad en participación o a la empresa individual -o 
cambiando su contenido o significado. La evolución capitalista, al 
sustituir los muros y las máquinas de una fábrica por un simple paque
te de acciones, desvitaliza la idea de propiedad. Menoscaba el poder 
del arma que en otro tiempo fue tan fuerte, esto es, el poder del pro
pietario sobre sus bienes, debilitando primero la posibilidad efectiva para 
hacer lo que a uno le plazca con lo que le pertenece, y después porque 
el tenedor de un título abstracto pierde la voluntad de combatir eco
nómica, física y políticamente...por usu" fábrica y por el dominio directo 
sobre la misma, hasta morir si es preciso sobre sus peldaños. Y esta 
evaporación de lo que podemos denominar la sustancia material de la 
propiedad -su realidad visible y tangible- afecta no só!o a la actitud 
del poseedor de acciones, sino también a la de los obreros y a la del 
público en general. Una propiedad desmaterializada, desfuncionalizada 
y despersonalizada no imprime ni impone ninguna subordinación mo
ral, como ocurría con la forma vital de la propiedad. Terminará por 
no quedar nadie que realmente se preocupe de defenderla ni de den
tro ni de fuera de los recintos de los grandes concerns. 
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LA HOSTILIDAD AUMENTA 

J. LA ATMÓSFERA SOCIAL DEL CAPITALISMO 

Después del análisis de los dos capítulos precedentes no debe re
sultar difícil comprender cómo la evolución capitalista ha creado esa 
atmósfera de hostilidad casi universal hacia su propio orden social 
a que he hecho alusión al comienzo de esta parte. El fenómeno es tan 
sorprendente y las explicaciones marxista y popular del mismo son tan 
insuficientes que considero deseable desarrollar un poco más su teoría. 

l. La evolución capitalista, como hemos visto, empequeñece a la 
larga la importancia de la función que constituye la razón de ser de 
la clase capitalista. Hemos visto también que tiende a eliminar a los 
estratos protectores, a derrumbar sus propias defensas, a dispersar 
las guarniciones de sus trincheras. Y hemos visto, finalmente, que el 
capitalismo crea una configuración mental crítica que, después de 
haber destruido la autoridad moral de múltiples instituciones no capi
talistas, al final se vuelve contra las suyas propias; el burgués des
cubre con asombro que la actitud racionalista no se detiene ante las 
credenciales de los reyes y los papas, sino que l!ega hasta atacar a la 
propiedad privada y todo el sistema de valores burgueses. 

La fortaleza burguesa llega así a quedar políticamente desmante
lada. Las fortalezas indefensas invitan a · Ia agresión, especialmente 
si hay en ellás un rico botín. Los agresores, como ocurre siempre~ 
actúan en una situación de hostilidad racionalizadora.1 Sin duda, es 
posible librarse de ellos durante algún tiempo mediante el soborno. 
Pero este último recurso falla tan pronto como descubren que pueden 
tomarlo todo. Esto explica, en parte, por qué la atmósfera del capi
talismo se hace cada vez más irrespirable. En la medida en que es 
válido -ya que, por supuesto, no explica por completo el fenómeno--, 
este elemento de nuestra teoría se verifica por el alto grado de corre-

1 Es de esperar que no surgirá confusión por el uso que hago del verbo 
uracionalizar" en dets sentidos diferentes. Una instalación industrial es "racio .. 
naJizada" cuando se aumenta su eficiencia de producción por unidad de gasto. 
"Racionalizamos" una acción nuestra cuando nos damos a nos.otros mismos y 
damos a los demás razones en su apoyo que satisfagan nuestra pauta de valores~ 
independientemente de la verdadera naturaleza de nuestros ingresos. 
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lación que existe históricamente entre la indefensión burguesa y la 
hostilidad hacia el orden capitalista: en tanto que la posición burguesa 
era fuerte había poca hostilidad de principio, aunque entonces había 
n1ucha más razón para ella; esta hostilidad se ha extendido parí passu 
con el desmoronamiento de los muros protectores. 

2. Sin embargo, podría muy bien preguntarse -y de hecho se 
preguntan con ingenuo aturdimiento muchos industriales que creen 
sinceran1ente que cumplen su deber con todas las clases de la socie
dad-: ¿por qué ha de necesitar el orden capitalista ninguna protección 
por parte de fuerzas extracapitalistas o de lealismos extrarracionales? 
¿No es capaz de salir de la prueba con banderas desplegadas? ¿No 
muestran nuestros argumentos anteriores, de un modo suficiente, que 
tiene bastantes credenciales utilitarias que presentar? ¿No puede hacerse 
de él una defensa perfecta? Y esos industriales no dejarán de señalar, 
con toda seguridad, que un trabajador consciente, al ponderar el pro 
y el contra de su contrato con uno de los grandes concerns del acero 
o del automóvil, por ejemplo, puede muy bien llegar a la conclusión 
de que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, no sale tan mal 
librado y que las ventajas de su trato no están todas de un solo lado. 
Sí, ciertamente; sólo que todos estos argumentos son completamente 
irrelevantes para el problema que nos ocupa. 

Pues, en primer lugar, es un error creer que el ataque político surge 
primordialmente de un agravio y que puede ser detenido mediante 
una justificación. La crítica política no puede ser refutada eficazmente 
con una argumentación racional. Del hecho de que la condenación del 
orden capitalista proceda de una actitud de espíritu, esto es, de una 
actitud que rechaza la sumisión a los valores extrarracionales, no se 
sigue que los enemigos del régimen hayan de aceptar una refutación 
racional. Tal refutación puede rasgar la vestidura racional de los asal
tantes; pero nunca puede alcanzar a la fuerza propulsora extrarracional 
que se esconde detrás de la misma. La racionalidad capitalista no es 
capaz de contener estos impulsos subracionales o suprarracionales. P~r 
el contrario, los deja en libertad al suprimirles el freno de la tradi
ción sagrada o semisagrada. En una civilización a Ja que faltan los 
medios e incluso la voluntad para disciplinar y conducir tales impul
sos éstos se rebelarán. Y una vez rebelados poco importa que, en una 
cultura racionalista, sus manifestaciones se racionalicen, en general, 
de una manera u otra. Del mismo modo que a los reyes, a los señores 
y a los papas no se les han exigido justificaciones utilitarias por súbditos 
dotados de un espíritu de jueces dispuestos a aceptar una respuesta 
satisfactoria, el capitalismo plantea su litigio ante jueces que tienen 
ya ]a sentencia de muerte en sus bolsillos. Esta sentencia han de dic
ta~la cualquiera que sea ]a defensa que puedan oir; ]a única defensa 
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que posiblemente lograáa prosperar con éxito sería una n1odificación 
de la acusación. El rawnamiento utilitario es, en todo caso, débil como 
móvil principal de una acción colectiva, y en ningún caso puede entrar 
en competición con las determ~nantes extrarracionales de la conducta. 

En segundo lugar, el éxito en 1a acusación se hace plenamente 
comprensible tan pronto como nos damos cuenta de lo que implicaría 
la aceptación de la defensa del capitalislno. Esta defensa, aun cuando 
fuese mpcho más vigorosa de lo que es en realidad, no podría hacerse 
nunca con facilidad. Y para comprenderla el público en general ten~ 
dría que estar en posesión de un discernimiento y de un poder de 
aná!isis que está más allá de sus posibilidades. POr lo demás, no hay 
prácticamente ningún disparate de los que se han dicho acerca del 
capitalismo que no haya encontrado campeón en algún economista 
profesional. Pero aun prescindiendo de esto, el reconocimiento racio
nal de las realizaciones económicas del capitalismo y de las esperanzas 
que ofrece para el futuro exigiría una proeza moral casi imposible que 
parte de los desposeídos. Estas realizaciones solamente se hacen vi
sibles si las miramos desde una perspectiva lejana; todo argumento 
procapitalista tiene que apoyarse sobre consideraciones a largo plaw. 
A corto plazo predominan en el cuadro los beneficios y las ineficien
cias. Para resignarse con su destino el igualitarista y el cartista de 
antaño tendrían que haberse contentado con la esperanza de una vida 
mejor para sus bisnietos. Para identificarse con el sistema capitalista 
el parado de hoy tendña que olvidarse por completo de su propio 
destino, y el po1ítico de hoy, de su ambición personal. Los intereses 
a largo plazo de la sociedad están tan profundamente incrustados en 
los estratos superiores de la sociedad burguesa que ·es perfectamente 
natural que el pueblo los considere como intereses exclusivos de esta 
clase. Para las masas 1o que cuenta es la perspectiva a corto plazo. 
Lo mismo que Luis XV estiman que apres twus le déluge, y desde el 
punto de vista del utilitarismo individualista este sentimiento es, desde 

· luego, perfectamente racional. 
En tercer lugar están las inquietudes cotidianas y la amenaza de 

las dificultades con las que todo el mundo tiene que combatir en todo 
sistema social, esto es, las fricciones y contratiempos, los sucesos des
agradables mayores o menores que perjudican, molestan y contrarían. 
Ya supongo que cada uno de nosotros está más o menos habituado 
a atribuirles plenamente a aquella parte de la rea!idad que está fuera 
de su propia piel, y para superar el impulso hostil con el que reac
cionamos ante estas dificultades se necesita una adhesión emocional 
al orden social, es decir, precisamente el sentimiento que el capita
lismo es incapaz de producir, dada su estructura. Si no hay adhesión 
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emocional, entonces este impulso se desarrolla libremente y termina 
por convertirse en un ele1nento permanente de nuestro sistema psíquico. 

En cuarto lugar, el nivel de vida en mejora sien1pre creciente y 
especialmente el ocio que el capitalismo moderno procura al traba
jador que disfruta de plena ocupación. . . ¡Bien! No tengo necesidad 
de terminar el párrafo ni de e!aborar uno de los argu1nentos más 
gastados, más farragosos que, desgraciadamente, es demasiado cierto. 
El progreso secular, que se da, por supuesto, unido a la inseguridad 
individual que se siente de una manera aguda, es, desde luego, la 
mejor receta para alimentar la agitación social. 

JI. LA SOCIOLOGÍA DEL INTELECTUAL 

Sin embargo, ni 1a oportunidad de ataque ni los agravios reales 
o fingidos son suficientes para crear por sí solos una hostilidad activa 
contra un orden social, por mucho que puedan favorecerla. Para des
arrollar una atmósfera tal es necesario que haya grupos que estén 
interesados en estimular y organizar el resentimiento, en alimentarlo, 
hacerse intérpretes del mismo y conducirlo. Como se pondrá de ma
nifiesto en la parte IV, la masa del pueblo no elabora nunca opiniones 
determinadas por su propia iniciativa. Todavía es menos capaz de ar
ticularlas y de convertirlas en actitudes y acciones coherentes. Lo único 
que puede hacer es seguir o negarse a seguir al caudillaje de un gru
po que -se ofrezca a conducirlo. Por consiguiente, hasta que hayamos 
descubierto los grupos sociales que están cualificados para este papel 
de excitadores nuestra teoría de la atmósfera de hostilidad hacia el 
capitalismo permanecerá incompleta. 

Hablando en términos generales, las condiciones favorables para 
una hostilidad general hacia un sistema social o para un ataque es
pecífico al mismo tenderán, invariablemente, a dar vida a grupos dis
puestos a explotarlos. Pero en el caso de la sociedad capitalista hay 
que observar, además, otro hecho: en contraposición a cualquier otro 
tipo de sociedad, el capitalismo, en virtud de la lógica misma de su 
civilización, tiene por efecto inevitable crear, instruir y n1antener pro
fesionales de la agitación social. 2 La explicación de este fenón1eno. 
que es tan curioso como importante, se deduce de nuestra argun1en-

2 Todo sistema social es vulnerable a la rebelión y en todo sistema social 
la excitación a la rebelión es un negocio que rinde en caso de éxito y por ello 
atrae tanto a 1os cerebros como a ]os músculos. Esto ya ocurría en gran me
dida en los tiempos feudales. Pero los nobles guerreros que se rebelaban contra 
sus superiores atacaban a personas o a posiciones singulare-s. pero no atacaban 
al sistema feudal en cuanto a tal. Y Ja sociedad feudal en su conjunto no des
plegaba tendencias a alentar -intencionada o inintencionadamente- ataques 
contra el conjunto de su propio sistema social. 
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tación del capítulo XI, pero puede hacerse más precisa mediahte una 
incursión en el dominio de la Sociología del ] ntelectua!. 

1. Este tipo social no es fácil de definir. Esta dificultad es, en 
realidad, uno de los síntomas del carácter de la especie. Los intelec
tuales no constituyen una clase social en et sentido en que la constitu
yen los campesinos o los obreros indus~riales; proceden de todos los 
rincones del mundo social y una gran parte de sus actividades consiste 
en combatir entre sí y formar las vanguardias de intereses de clase 
que no son los suyos. No obstante, despliegan actitudes e intereses 
de grupo con fuerza suficiente para hacer que gran número de ellos se 
comporten de Ja manera que se asocia usualmente al concepto de clase 
social. Tampoco pueden ser definidos simplemente como la suma total 
de todas las personas que han tenido una educación superior; esto 
desdibujaría los rasgos más importantes del tipo. Y, no obstante, 
todo el que haya disfrutado de esta educación es un intelectual en 
potencia y, Salvo casos excepcionales, no lo es nadie que la haya 
tenido; además, el hecho de que sus mentes estén equipadas de un 
modo similar facilita su comprensión mutua y forma un vínculo entre 
ellos. Tampoco serviría a nuestro propósito equiparar el concepto de 
intelectual a la cualidad de miembro de las profesiones liberales; los 
médicos y los abogados, por ejemplo, no son intelectuales en el sentido 
que aquí hnporta destacar, a no ser que hab!en o escriban de mate
rias que estén fuera de su competencia profesional, lo cual hacen, sin 
duda, con frecuencia, especialmente los abogados. No obstante, hay 
una estrecha relación entre los intelectuales y las profesiones liberales. 
Pues algunas de estas profesiones -especialmente si contamos entre 
ellas el periodismo...- están, he hecho, reservadas casi por completo 
a los intelectuales; los miembros de todas estas profesiones tienen Ja 
oportunidad de hacerse intelectuales, y muchos intelectuales se con
sagran, para vivir, a una de estas profesiones. Finalmente, una defi
nición, pOr medio del contraste con el trabajo manual, sería demasiado 
amplia. 3 Sin embargo, ]a expresión "clan de emborronadores", del 
Duque de Wellington, parece ser demasiado estrecha;' como también 
lo es el sentido de la fórmula hornn1es de lettres. 

Pero podríamos hacer algo peor que seguir al Duque de Hierro. 
Los intelectuales son, en ,efecto, los que ejercen el poder de la palabra 
hablada y escrita, y una de las peculiaridades que los distingue de los 

:i He descubierto para mi pesar que el Oxford English Dictionary no reco
ge el sentido que yo deseo atribuir a la palabra intelectual. Da la acepción de la 
frase "un banquete de intelectuales", pero en relación con las "potencias supe
riores del intefecto"

7 
lo cual indica una dirección muy distinta. Esto me ha 

desconcertado, como es natural; 11ero po he podido descubrir otra expresión 
que sirviera igualmente bien a mi proposito. 

i La frase del duque se encuentra en The Croker Papers (ed. L. J. Jen
nings, 1884). 
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demás oradores y escritores es la ausencia de responsabilidad directa 
en lo relativo a los negocios prácticos. Esta peculiaridad explica, por lo 
general, otra, a saber: la falta de aquel conocimiento de primera mano 
de los mismos que sólo puede dárselo la experiencia. Una tercera ca
racterística del intelectual la constituye su actitud crítica, que surge 
no menos de su posición de observador -en la mayoría de los casos 
también como extraño-- que del hecho de que su principal oportunidad 
para afirmarse está en su valor efectivo o potencial para incomodar. 
¿Es Ja profesión del no profesional? ¿Es diletantismo profesional? ¿La 
gente que habla de todo porque no entiende nada? ¿El periodista de 
Bemard Shaw en The Doctor's Di/emma? No, no. Yo no he dicho 
eso ni he querido darlo a entender. Eso sería aún más incierto que 
ofensivo. Renunciemos a buscar una definición verbal y reemplacé
mosla por una definiCión demostrativa, "epidíctica"; en el museo griego 
podemos ver tal objeto con una bonita etiqueta. Los sofistas, los filó
sofos y los retóricos de los siglos v y N a. de J. C., ilustran de un 
modo ideal lo que quiero decir; por mucha energía con que hayan 
rechazado ser confundidos con ellos, pertenecen, sin embargo, al mismo 
género. El que prácticamente todos ellos fuesen maestros no destruye 
el valor pe la ilustración. 

2. Cuando analizaba la naturaleza racionalista de la civilización 
capitalista (capítulo XI) indicaba que el desarrollo del pensamiento ra
cional ha precedido, por supuesto, al nacimiento del orden capi
talista en millares de años; el capitalismo no hizo sino dar un nuevo 
impulso y una inclinación particular a este proceso. De un 1nodo se
mejante --dejando a un lado el mundo grecorromano--, encontramos 
intelectuales en tiempos completamente precapitalistas: por ejemplo, 
en el reino de los francos y los países en que se dispersó este reino. 
Pero eran pocos en número, eran eclesiásticos, yn su mayoría monjes, 
y su aportación escrita era accesible tan sólo a una parte infinitesimal 
de la población. Es indudable que hubo fuertes individualidades capa-

. ces de desarrollar, en ocasiones, opiniones heterodoxas e incluso co
municarlas a auditorios populares. Sin embargo, esto implicaba, por 
lo general, ponerse en antagonismo con un medio organizado de una 
manera muy severa --del que al mismo tiempo era di~ícil desasirse
y correr el riesgo de sufrir la suerte del hereje. Incluso así, apenas 
era posible tal temeridad sin la ayuda o connivencia de algún gran 
señor o jefe militar, como muestra suficientemente la táctica de los 
misioneros. En conjunto, por lo tanto, los intelectuales eran fácilmente 
sometidos, y no era ninguna broma que les siguieran los pasos, aun 
en tiempos de excepcional desorganización y licencia~ como durante la 
peste negra (en 1348 y después). 
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Pero si el monasterio dio nacirriiento al intelectual del mundo 
medieval fue el capitalismo el que le dio libertad y lo obsequió con 
la prensa de imprimir. La lenta evolución del intelectual laico fue 
meramente un aspecto de este proceso general; la coincidencia del sur
gimiento del humanismo con el del capitalismo es muy sorprendente. 
Los humanistas eran primeramente filó~pgos, pero invadieron rápida
mente los campos de las costumbres, la política, la religión Y la 
filosofía, lo que constituye un excelente ejemplo de un fenómeno indi
cado más arriba. Esto no era debido solamente al contenido de las 
obras clásicas, que eUos inter_pretaban juntamente co~ su gramáti.ca, 
pues de la crítica de un texto a la crítica de una sociedad el camino 
es más corto de lo que parece. Sin embargo, al intelectual típico no le 
agradaba la idea de la hoguera, que todavía agua-rdaba al hereje. Por 
regla general, le satisfacían mucho más los honores y el ?ienestar. 
Y éstos, después de todo, sólo podían obtenerlos de los prínctp~s tem
porales o espirituales, por más que los humanistas hayan sido los 
primeros intelectuales que tuvieron un público, en el sentido moderno. 
La actitud crítica se hizo más fuerte cada día. Pero la crítica socia! 
-más allá de la que iba implicada en ciertos ataques a Ja Iglesia 
Católica y especialmente a su cabeza- no floreció bajo tales condi
ciones. 

Los honores y emolumentos pueden obtenerse, sin embargo, por 
más de un camino. La adulación y el servilismo son, a menudo, menos 
remunerativos que sus opuestos. Este descubrimiento no fue hecho 
por el Aretino/' pero ningún mortal le ha superado en el arte de ex
plotarlo. CarlOs V era un marido afectuoso; pero durante sus campa
ñas, que le tenían alejado de su casa por espacio de muchos meses 
seguidos, vivió la vida de un caballero de su época y de ~u clase. 
Ahora bien: el público -y lo que a Carlos le importaba especialmente, 
Ja emperatriz- podía ser mantenido en Ja. ignorancia d~ esto siempre 
que se entregasen puntualmente al gran crítico de la política y de la 
moral argumentos de buena calidad y de buen peso. Carlos los pagaba. 
Pero lo importante es que esto no era un _simple chantaje, que, por lo 
general, beneficia tan sólo a una parte e inflige pérdidas sin compen
sación a la otra. Carlos sabía por qué ·pagaba, aunque, sin duda, habría 
sido posible asegurar el silencio por métodos menos costosos, pero 
también más drásticos. Pero Carlos no manifestó ningún resentimien
to. Por el contrario, incluso se desvió de su camino para honrar al 
hombre. Es evidente qUe quería de él algo más que el silencio y, en 
realidad, recibió la plena contrapartida de sus dádivas. 

3. En cierto sentido, por consiguiente, la p!uma de Aretino fue, 
en verdad, más fuerte que su espada. Pero, tal vez por ignorancia, no 

r; Pietro Aretino, 1492-1556. 
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conozco ejemplos de este tipo durante los ciento cincuenta años si
guientes, 6 en el curso de los cuales los intelectuales no parecen haber 
desempeñado ninguno gran papel fuera e independientemente de las 
profesiones consagradas, principalmente las de· la justicia y la Iglesia. 
Ahora bien: este retroceso coincide, en términos generales, con el 
retroceso en la evolución capitalista que tuvo lugar en la mayoría 
de los países de la Europa continental en aquel agitado período. Y la 
recuperación subsiguiente de la empresa capitalista favoreció igualmen
te a los intelectuales. El libro más barato, el periódico o panfleto 
barato, juntamente con la ampliación del público --que era, en parte, 
producto de esta baja de precios; pero, en parte también, un fenómeno 
independiente, debido al acceso de la burguesía industrial a la riqueza 
y la influencia y al aumento consiguiente de la importancia política 
de una opinión públic_a anónima-, todos estos sucesos afortunados, 
así como la creciente liberación de trabas, son subproductos de la 
organización capitalista. 

En los tres primeros cuartos del siglo XVIII el protector individual 
fue perdiendo poco a poco Ja importancia capital que en un principio 
había tenido para la carrera del intelectual. Pero en los éxitos culmi
nantes, al menos, percibimos claramente la importancia creciente del 
nuevo elemento, a saber: el apoyo de un protector colectivo, del pú
blico burgués. En éste, lo mismo que en todos los demás aspectos, 
Voltaire ofrece un ejemplo de valor inapreciable. Su misma superfi
cialidad, que le hizo posible abarcar todo, desde la religión hasta la 
óptica de Newton, unida a una vitalidad indomable, a una curiosidad 
insaciable, a una completa falta de trabas, a un instinto infalible para 
las corrientes de su tiempo, a _las qué estaba plenamente adherido, 
todo esto permitió a este crítico desprovisto de método crítico y poeta 
e historiador mediocre fascinar a sus contemporáneos y vender sus 
libros. También especuló, timó, aceptó regalos y emolumentos, pero 
siempre disfrutó de una independencia, fundada sobre la sólida base de 
su éxito, con el público. Y, aunque completaníente distinto, sería aún 
más instructivo discutir el caso y el tipo de Rousseau. 

En los últimos decenios del siglo xv11r un episodio singular puso 
de manifiesto la naturaleza del poder de un francotirador intelectual 
que no contaba para su trabajo con más instrumento que el meca
nismo sociopsicológico llamado opinión pública. Esto sucedió en In
glaterra, el país que más había avanzado en el camino de la evolución 
capitalista. Los ataques de John Wilkes al sistema político de Ingla
terra fueron lanzados, en realidad, en circunstancias excepcionalmente 
favorables; además, no puede decirse que derribase efectivamente al 

G En Inglaterra. sin embargo. la extensión e importancia de la literatura 
panfletaria aumentó grandemente en el siglo xvn. 
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gobierno del conde de Bute, puesto que éste no tuvo nunca ninguna 
probabilidad de 1nantenerse y tenía que caer por uná docena de razo
nes distintas; pero el North Briton> de \Vilkes, fue, no obstante, la 
última paja que rompió la .. .' espina dorsal política de Lord Bute. 
El número 45 del North Briton fue la primera descarga en una cam
paña que aseguró la abolición de las.- ói'denes de prisión generales 
y dio un gran paso hacia la libertad de prensa y de e!ecciones. Esto 
no quiere decir que cambiase el curso de la Historia o que crease las 
condiciqnes para una reforma de las instituciones sociales, pero sí quie
re decir que desempeñó el papel, digamos, de comadrona en este parto 
político.' La incapacidad de los enemigos de Wilkes para contrarres
tarlo es el hecho más significativo de todo esto. Evidentemente, tenían 
a su disposición todo el poder del gobierno organizado. No obstante, 
hubo algo que les hizo retroceder. 

En Francia los años anteriores a la Revolución y los de la Re
volución misma dieron nacimiento a los ardores de los agitadores de la 
plebe (Marat, Desmouliiis), los cuales, sin embargo, no lanzaron por 
la borda completamente, como los nuestros, el estilo y la gramática. 
Pero tenemos que apresurarnos. El Terror y, de un modo más siste
mático, el Primer Imperio, pusieron fin a estas licencias de prensa. 
Después siguió un período, interrumpido por el gobierno del roi 
bourgeois, de represión más o menos firme que duró hasta que el 
Segundo Imperio se vio obligado, hacia 1865, a soltar las riendas. 
En la Europa Central y del Sur este período de previa censura duró 
también otro tanto, y en Inglaterra predominaron condiciones análogas 
de~1e el comienzo de las guerras revolucionarias hasta la subida de 
Canning al poder. 

4. Hasta qué punto es imposible remontar la corriente dentro 
del cauce de la sociedad capitalista se pone de manifiesto en el fraca
so de los intentos -algunos de ellos prolongados y decididos- hechos 
durante ese período prácticamente por todos los gobiernos europeos 
para asegurarse la adhesión de los intelectuales. La historia de estos 
gobiernos no es más que una repetición, en otras tantas versiones di
ferentes, de la del gobierno inglés con Wilkes. En la sociedad capita
lista --0 en una sociedad que contenga un elemento capitalista de 
decisiva importancia-, todo ataque contra los intelectuales tiene que 

T No abrigo el temor de que algún historiador de la )'?lítica encuentre 
que he exagerado Ja importancia del éxito de Wilkes. Pero st temo que se me 
objete el haberle llamado francotirador y el haber afirmado que lo debi6 todo 
al protector coiectivo y nada al prottttor individual. En sus comienzos no hay 
duda de que era estimulado por un corrillo. Sin embargo> en un examen más 
detenido creo que hay que admitir que esto no era de decisiva importancia 
y que el apoyo y todo el dinero y honores que obtuvo después no fueron más 
qU6 una consecuencia y una recompensa de su éxito anterior y de la posici6n 
independiente adquirida con reSpecto al público. 
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dirigirse contra las fortalezas privadas de las economías burguesas, 
las cuales, o parte de las cuales, ofrecerán protección a los perse
guidos. Además, un ataque tal tendría que realizarse conforme a los 
principios burgueses del procedimiento legislativo y administrativo, que 
indudablemente puede dilatarse y retorcerse, pero impedirá una per
secución más al!á de cierto punto. El estrato burgués puede aceptar, 
e incluso aplaudir, Ja violencia fuera de la ley cuando esté comple
tamente excitado o aterrorizado, pero sólo temporalmente .. En un 
régimen puramente burgués, como el de Louis Philippe, las tropas 
pueden hacer fuego contra los huelguistas, pero la Policía no puede 
apresar a los intelectuales o tiene que soltarlos inmediatamente; de lo 
contrario, el estrato burgués, aunque desapruebe violentamente algu
nos de sus hechos, los respaldará, porque la libertad que desaprueba 
no puede ser destruída sin destruir también la libertad que aprueba. 

Obsérvese que yo no estoy atribuyendo a la burguesía una dosis 
irreal de generosidad o idealismo. Ni tampoco estoy realzando des
mesuradamente lo que la gente piensa, y siente, y quiere, sobre cuya 
importancia casi estoy de acuerdo con Marx, aunque no del todo. 
Al defender a los intelectuales como grupo -no a cada individuo, por 
supuesta-, la burguesía se defiende a sí misma y a su forma de vida. 
Solamente un gobierno de carácter no burgués y de filiación no 
burguesa --en las modernas circunstancias solamente un gobierno so
cialista o un gobierno fascista- tiene fuerza suficiente para disciplinar 
a los intelectuales, y para ello tendría que cambiar las instituciones 
típicamente burguesas y que reducir drásticamente la libertad indi
vidual de todos los estratos de la nación. Y un gobierno tal no es 
probable -ni podóa siquiera- que se detuviera ante la empresa 
privada. 

De esto se sigue tanto la aversión con10 la incapacidad del orden 
capitalista para dominar de un modo efectivo su sector intelectual. 
La aversión de que se trata es una aversión para utilizar de un modo 
sistemático métodos que son incompatibles con la mentalidad confi
gurada por la evolución capitalista; la incapacidad es la incapacidad 
para hacer esto dentro del cuadro de las .instituciones modeladas por 
la evolución capitalista y sin someterse a reglas no burguesas de go
bierno. Así, de una parte, la libertad de discusión pública, que encierra 
en sí 13 libertad para criticar los fundamentos de la sociedad capita
lista, es, a la larga, inevitable. De otra parte, el grupo intelectual no 
puede dejar de criticar, P,Drque vive de la crítica y toda su posición 
depende de su crítica corrosiva, y la crítica de las personas y de los 
acontecimientos corrientes ha de desembocar fatalmente en una situa
ción en que no hay nada de sacrosanto, en crítica de las clases y de las 
instituciones. 
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5. Unas pocas pinceladas compietarán el cuadro moder~o. Como 
tales podemos citar: el mayor volumen de recursos; el progreso en 
el nivel de vida y en el ocio de las masas, que han modificado y con
tinúan n1odificando la composición del protector colectivo, a cuyos 
gustos tienen que amoldarse los intelectuales; el abarata1niento, cada 
vez mayor, del libro y del periódico, y _el concern· periodístico en gran 
escala."' y ahora, la radio; finalmente, había; y hay, la tendencia 
hacia Ja con1pleta supresión de restricciones, aplastando invariable
n1ente los intentos de resistencia de corto alcance, en los que la socie
dad burguesa se manifiesta como disciplinadora tan incompetente y en 
ocasiones tan infantil. 

Hay, sin embargo. otro factor. Uno de los rasgos más importantes 
de las últimas etapas, de ta: civilización capitalista es la expansión vi
gorosa del aparato educativo y especialmente de las facilidádes para 
la educación superior. Este desarrollo era y es no menos inevitable 
que el desarrollo de la unidad industrial en gran escala;ª pero en con-

El surgimiento y Ja carrera hasta Ja fecha del concern periodístico en 
gran escala ilustra dos puntos que quisiera subrayar: los múltiples aspectos, 
1·cluciones y efectos de cttda elemento concreto del sistema social, que impiden 
formular ~esis rectilfneas y en sentido único, y la importancia de Ja distinción 
de los fenómenos a corto y a largo plazo, respecto de los cuales resultan ver
daderamente proposiciones diferentes y a veces opuestas. El concern periodístico 
en prau escala es en Ja mayoría de los casos simplemente una empresa mer
cantil capitalista. Esto no implica que defienda los intereses capitalistas u otros 
cualesquiera intereses de clase. Puede ser así solamente por uno o varios de los 
n1ctivos siguientes, cuya importancia limitada es obvia: porque esté subven
cionado por un grupo capitalista para el preciso propósito de defender sus in
tereses o doctrinas ( cu;:into mayor sea el co11cern y sus ventas menos impor
tancia tiene este ele1nento); porque quiera vender sus periódicos a un público 
de gustos burgueses {este motivo, muy importante hasta 1914, aproximadamente, 
actúa ahora en una direccí6n cada vez más opuesta); porque los anunciantes 
prefieren utilizar un medio con el que tienen afinidad (pero casi siempre adop
tan un criterio sobre esta cuestión en consonancia exclusivamente con los ne-

' gocios): porque- los propietarios insisten en una cierta dirección, independiente
mcnte de-- su interés por las ventas (hasta cierto punto obran así y, sobre todo, 
han obrado; pero Ja experiencia enseña que no se han IÍlantenido firmes si sus 
convicciones comprometen demasiado graven1ente sus intereses pecuniarios en 
las Ycntas). En otras palabras: el concern periodístico en gran escala es un ins
trumento poderosísimo para elevar Ja posición y aumentar la influencia del 
grado intelectual, pero ni aun hoy está completamente bajo su dirección. Sig
nifica empleo y un púWico más amplio. pero también significa "cadenas". Estas 
son especialmente importantes en los fenómenos a corto plazo; a luchar por 
una mayor libertad para obrar <:orne le pJazca, el periodista individual puede 
fácilmente encontrar la derrota. Pero este aspecto a corto plazo -Y el recuerdo 
colectivo de las condiciones pasadas- es el que entra en Ja mente del intelectual 
y el que determina los colores del cuadro de esciavitud y martirio con que se 
presenta al público. En realidad, debería ser un cuadro de conquistas. Con
quistas y victorias son en este caso, como en tantos otros. un mosaico compuesto 
con derrotas. 

9 En la actualidad este desarrollo lo aprecia casi todo el mundo desde el 
punto de vista del ideal de hacer accesibles las facilidades para la educación 
de todos los tipos a todos 1os que se sientan inclinados para hacer uso de ellas. 
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traposición con este último ha sido y está siendo alimentado por la 
opinión pública y por las autoridades públicas, debido a Jo cual ha 
progresado mucho más que si sólo se hubiese movido por su propio 
impulso. Sea lo que fuere lo que pensernos de este fenómeno, desde 
otros puntos de vista, y cualquiera que haya sido su causa precisíl, 
hay varias consecuencias que recaen sobre el volumen y la actitud del 
grupo intelectual. 

En primer lugar, en la medida en que la educación superior au
menta así la oferta de servicios de las profesiones liberales y cuasi 
liberales y, en definitiva, en todas las de ''cuello blanco", n1ás allá 
del punto determinado por consideraciones de costo-rendimiento de Ja 
educación, puede crear un caso especialmente in1portante de paro par
cial de un sector. 

En segundo Jugar, haya o no paro de intelectuales, su multip1ica
ción crea condiciones insatisfactorias de empleo: empleo en trabajos 
menos calificados o con salarios inferiores a los de los obreros manuílles 
mejor pagados. 

En tercer lugar, la multiplicación de los intelectua!es puede crear 
una inempleabilidad de un tipo especialmente desconcertante. El hon1-
bre que ha pasado por un instituto o una universidad se convierte con 
facilidad en físicamente inempleable para las ocupaciones manuales, 
sin adquirir necesariamente una empleabilidad en las profesiones li
berales, por ejemplo. Su fracaso en este sentido puede ser debido 
o a falta de capacidad natural -perfectamente cdmpatible con el apro
bado de las pruebas académicas- o a una enseñanza insuficiente 
y ambos riesgos se multiplicarán cada vez más, en cifras absolutas ; 
relativas, cuanto mayor sea el número de los que se dedican a la edu
cación superior y cuanto más aumente el vo~umen de enseñanza exieida 
independientemente del número de profesores y alumnos que Ja .... na~ 
turaleza haya dotado a este respecto. Los resultados de no tener esto 
en cuenta y de obrar apoyándose en la teoría de que las escue1as, 
institutos y universidades son una cuestión simplemente de dinero, son 
demasiado evidentes para insistir sobre ellos. Casos en que habiendo 
una docena de solicitantes para un empleo, todos ellos formalmente 
calificados, no hay ninguno que pueda desempeñarlo satisfactoriamen-

Este ideal se rnantlene con tanto vigor que el ponerlo en duda se considera 
casi universalmente como algo que está cerca de lo indecente, situación que no 
se ipejora por los coipentarios,_ casi siempre petulantes, de los disidentes. En . 
realidad, rozamos aqu1 una sene de problemas sumamente complejos relativos 
a Ja sociología <le la educac!ón y a los ideales de Ja educaci6n,. que no podemos 
acometer dentro de Jos _línutes de este bosquejo. He aquí por qué he limitado 
cl apartado de más amba a recoger dos Jugares comunes irrecusables y neuM 
tros, con los que basta para nuestro pr!Jp6sito. Pe;ro no resÚelven, por supuesto, 
los problemas mayores, que hemos tenido que de1ar a un lado y cuya ausencia 
atestigua lo incompleto de mi exposición. 
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te, son conocidos por todo el que tenga algo que ver con los non1-
bran1ientos de personal, etc., esto es, por todo el que esté calificado 
para juzgar en esta materia con conocimiento de causa. 

Todos Jos graduados que están parados o empleados de un modo 
insatisfactorio, o son inempleables, fluyen a los oficios, cuyas exigen
cias son menos precisas o en los que cuep.tan aptitudes y conocimientos 
de otro orden. Engrosan la hueste de los intelectuales, en el estricto 
sentido de la palabra, cuyo número aumenta, por tanto, desproporcio
nadan1ente. Entran a formar parte de ella en una situación espiritual 
de pleno descontento. El descontento engendra el resentimiento. Y a 
menudo éste se racionaliza en aquella crítica social que, como ya hemos 
visto. constituye en todo caso la actitud típica del espectador inte
lectu~l hacia los ho¡nbres, las clases y las instituciones, especialmente 
en una civilización racionalista y utilitaria. Pero recapitulemos: tene
mos una situación de grupo bien definida de matiz proletario y un 
interés colectivo configurando a una actitud colectiva que explicará 
de un n1odo mucho más realista la hostilidad hacia el orden capitalista 
que Ja teoría (que en sí es una racionalización en el sentido psico
lóo-ico), seoún la cual la justa indignación del intelectual por las in
ju;ticias dcl capitalismo representa simplemente Ja inferencia lógica 
de los hechos afrentosos y que no es mejor que Ja teoría de los aman
tes, según la cual sus sentimientos no representan más que la infe
rencia lógica de las virtudes de la persona amada.ll' Por lo demás, 
nuestra teoría explica también el hecho de que esta hostilidad aumenta, 
en vez de disminuir, con cada aportación de la evolución capitalista. 

Es evidente que la hostilidad del grupo intelectual -que llega 
hasta le desaprobación moral del orden capitalista- es una cosa y la 
atmósfera general de hostilidad que rodea al sistema capitalista es. 
otra. La última es el fenómeno realmente significativo, y no es simple
mente producto de la primera, sino que fluye, en parte, de fuentes 
independientes, algunas de las cuales han sido mencionadas anterior .. 
mente, y, en cuanto tal, proporciona al grupo intelectual la. materia 
prima con la que trabaja. Hay entre ambas hostilidades relaciones de 
dar y tomar que exigirían más espacio para descifrarlas del que yo 
puedo· disponer. Los contornos generales de un análisis tal son, sin 
embargo, bastante claros, y creo que bastará con repetir que el papel 
del grupo intelectual consiste, primordialmente, en estimular, en dar 

10 El lector observará que todas estas teorías serían irrealistas aun cua!J.do 
los h.echos del capitalismo o las virtudes de la persona amada fuesen, efectiva
mente,. todo lo que cree que son el crítico ~ocial o el amante. Tambi~D; es 
in1portante observar que en la inmensa mayona. de l0s ca~os tant.o los .cntic;os 
como los amantes son evidentemente sinceros; n1 el mecamsmo ps1cosoc10I6gico 
ni e.I psico:físico actúan, por lo general, más allá del umbral del Ego, a no ser 
bajo la máscara de las sublimaciones. 
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energía y expresión verbal y en organizar este material constituido 
por los descontentos y sólo en segundo término en acrecentarlo. Al
gunos aspectos particulares· ilustrarán el principio. 

6. La evolución capitalista da lugar a un movimiento obrero que 
no es, evidentemente, creación del grupo intelectual. Pero no es sor
prendente que se encuentren este movimiento y el demiurgo intelec
tual. El obrero no ha implorado nunca el caudillaje intelectual, pero 
los intelectuales han invadido la política obrera. Tenían una impor~ 
tante contribución que hacer: dieron una expresión verbal al mo
vimiento, le suministraron teorías y consignas --la guerra de clases 
es un ejemplo excelente-, le hicieron adquirir conciencia de sí mismo 
y con ello cambiaron su significado. Al desempeñar su cometido desde 
su propio punto de vista los jntelectualcs han radicalizado naturalmente 
este movimiento y .han terminado por dar a Jas prácticas sindicales 
más burguesas u.na orientación revolucionaria~ orientación que la ma
yoría de los dirigentes no intelectuales to1naban en un principio muy 
a mal. Pero había también otra razón para esto. Al escuchar a un 
intelectual el obrero se siente casi invariablemente separado de él por 
un abismo infranqueable y experimenta una desconfianza terminante 
hacia el mismo. Para captarlo y entrar en competencia con Jos diri
gentes no intelectuales el intelectual tiene que conducirse en una direc.:. 
ción completamente innecesaria para los no intelectuales, que pueden 
permitirse hablarles con crudeza. Con10 no tiene una verdadera auto
ridad y se siente siempre en peligro de que se le mande sin cumplidos 
a ocuparse de sus propios asuntos, el intelectual tiene que adular, 
pron1eter e instigar; alin1entar ]as alas izquierdistas y Jas minorías 
resentidas, defender casos dudosos o submarginales, ape!ar a secesio,. 
nismos, declararse dispuesto a obedecer; en resumen: tiene que com
portarse con las masas lo mismo que sus predecesores se habían 
comportado primeramente frente a sus superiores eclesiásticos, después 
frente a los príncipes y otros protectores individuales y última
mente frente al dueño colectivo de matiz burgués.1

i Así, pues, aunque 
los intelectuales no han creado el movimiento obrero, lo han confi
gurado de una forma que difiere sustancialmente de la que habría . 
tenido sin ellos. 

La atmósfera social, para cuya teoría hemos reunido piedra y mor-: 
tero, explica por qué la política se hace cada vez más hostil hacia 
los intereses capitalistas y acabará por negarse, por principio, a ton1ar 
en consideración las exigencias del régimen capitalista y por conver
tirse en un serio impedimento para su funcionamiento. Las actividades 
del grupo intelectual tienen, sin embargo, con la política anticapita
lista, una relación más inmediata de lo que se deduce de la participa-

11 Todo esto será ilustrado y desarrollado más detenidamente en la parte V. 
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ción que ha tenido en su formulación. Los intelectuales rara vez 
entran en la política profesional y más rara vez todavía llegan a ocu
par puestos de responsabilidad. Pero forman los estados mayores de 
los bureaus políticos, escriben' los panfletos y discursos de partido, 
actúan como secretarios y asesores, crean la reputación periodística 
del político individual, que, aunque no es todo, pocos hombres pueden 
permitirse el lujo de prescindir de ella. Al hacer todo esto imprimen, 
en cierto grado, su mentalidad en casi todas las medidas políticas. 

La influencia efectiva ejercida varía grandemente, según la situa
ción del juego político, desde una mera formulación hasta hacer 
posible o imposible, políticamente, una medida. Pero siempre hay 
bastante can1po de acción para ella. Cuando decimos que los políticos 
individuales y los partidos son exponentes de los intereses de clase 
subrayamos, en el mejor de los casos, una mitad de la verdad. La otra 
mitad. tan i!llportante, si no más, que la primera, se nos muestra 
cuando observamos que la política es una :Profesión que despliega 
intereses propios. intereses que lo mismo pueden chocar que confor
marse con los de ]os grupos que "representa" un hombre o un par~ 
tido. 1 ~ L'l opinión del político individual y la de partido son más 
sensibles que a nada a aquellos factores de la situación política que 
afectan directamente a su carrera o a su posición. Algunos de estos 
factores están bajo el dominio del grupo intelectual, que ha establecido 
a este efecto, en cierta medida y para una época dada, un código 
moral que exalta la causa de algunos intereses y sun1e en el olvido 
la de otros. 

Finalmente, esta atmósfera social o código de valores afecta no 
sólo a la política -el espíritu de la legislación-, sino también a 
la práctica administrativa. Pero de nuevo tenemos aquí una relación 
nlás directa entre el grupo intelectual y la burocracia. Las burocracias 
de Europa son de origen precapitalista y extracapitalista. Pero por 
mucho -que haya podido cambiar su composición en el transcurso de 
los siglos nunca se han identificado plenamente con la burguesía, con 
sus intereses o con su escala de valores, ni se le ha reconocido mucho 
n1ás que un activo que había que administrar en interés del monarca 
o en el de la nación. A excepción de ciertas inhibiciones debidas a 
su capacitación y a su experiencia profesionales los burócratas es
tán, pues, expuestos a una conversión por los intelectuales modernos, con 
los que tienen mucho de común por su similar educación,13 a la vez 

1'.! Esto es, por supuesto, igualmente aplicable a Ja actítud de los infelec
tua]es mismos con relación a Ja c]a;;e de que proceden o a Ja que pertenecen 
económica y culturalmente_ Esta cuestión volverá a ser tratada en el capí
tulo XXIII. 

is Para ejemplos véase el capítulo XXVI. 
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que el espíritu de casta de los funcionarios, que en muchos casos 
solía levantar una barrera entre ello$ y los intelectuales, ha ido desva
neciéndose Qurante las últimas décadas. Además, en las épocas de 
rápida expansión de la esfera de la administración pública gran parte 
del personal adicional que se ha heclio necesario tiene que ser tomado 
directamente del grupo intelectual, como se ha puesto de manifiesto 
en los Estados Unidos. 
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DESCOMPOSICION 

1. Enfrentados con la creciente hostilidad del medio ambiente, 
y con la práctica legislativa, administrativa y judicial nacida de dicha 
hostilidad, los empresarios y capitalistas --de hecho todo el estrato 
social que acepta la forma de vida burguesa- terminarán por dejar 
de desempeñar sus funciones. Sus fines normales pronto llegan a ser 
inalcanzables y sus esfuerzos inútiles. Lo más espectacular de las ambi
ciones burguesas, la fundación de una dinastía industrial, ha llegado 
ya a ser inalcanzable en la mayoría de los países, e incluso fines más 
modestos son tan difíciles de alcanzar que se puede dejar de consi
derarlos dignos de luchar por ellos, a n1edida que se vislumbra, cada 
vez con mayor claridad, la permanencia de estas condiciones. 

Al considerar el papel de Jos móviles determinantes de la actividad 
burguesa en la explicación de la historia de la economía de los dos o 
tres siglos últimos, su asfixia por ]as reacciones desfavorables de la 
sociedad o su debilitan1iento por el desuso constituyen, indudablemen
te, factores que bastan para explicar el colapso del régimen capitalista, 
factores que tendremos que observar alguna vez con10 fenómenos 
permanentes y que son mucho más in1portantes que cualquiera de los 
que presenta Ja teoría de Ja desaparición de la oportunidad para la 
inversión. Por ello es interesante observar que dichos móviles no sólo 
están amenazados por fuerzas exteriores a la mentalidad burguesa, 
sino que también tienden a perecer por causas internas. Hay, por SU·· 

puesto, una estrecha interdependencia entre ambas fuerzas desvitali
zadoras. Pero para llegar a una diagnosis verdadera tenemos que 
intentar primero desembrollarlas. 

De una de esas Hcausas internas" nos hemos ocupado ya. La he 
denon1inado uevaporación de la sustancia de la propiedad". f-Iemos 
visto que el hombre de negocios moderno, ya sea empresario o mero 
director gerente, pertenece normalmente a la categoría de apoderado. 
Por la lógica de su situación adquiere algo de la psicología del em
pleado a sueldo que trabaja en una organiZ<'lCÍÓn burocrática. Lo rnisino 
si es accionista que si no lo es su voluntad para luchar y para man
tenerse no es, ni puede ser, la que tenía el hon1bre que conocía la 
propiedad y sus responsabilidades en el más pleno sentido de estas 
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palabras. Su sistema de valores y su concepto del deber sufren un 
cambio i:rofundo .. Los meros accionistas ya no cuentan nada, por su
puesto, mdepend1entemente por completo del cercenamiento de su 
participación por un Estado reglamentador .y extractor de impuestos. 
Así, pues, la sociedad anónima moderna, aunque producto del proceso 
capitalista, socializa la mentalidad burguesa, reduce implacablemente 
la esfera de acción de los móviles capitalistas. y no sólo eso, sino que 
termina por matar las raíces mismas del capitalismo.1 

2. Hay, sin embargo, otra '"causa internan de debilitamiento aún 
más importante, a saber: la desintegración de la familia burguesa. Los 
hechos a que me refiero son demasiado conocidos para que necesiten 
una exposición detallada. Para los hombres y las inujeres de la so
ciedad capitalista moderna la vida de familia, la paternidad y la mater
nidad significan mertos de lo que significaba antes, y, por ello, los 
patrones de su conducta son menos rígidos; el hijo o la hija rebeldes 
que manifiestan su desprecio por las normas "victorianas" expresan, 
aunque de modo imperfecto, una verdad incontrovertible. El peso de 
estos hechos no sufre quebranto por nuestra incapacidad para medirlos 
estadísticamente. El porcentaje de matrimonios no prueba nada, por
que la expresión "matrimonio" tiene tantas acepciones sociológicas 
como la expresión "propiedad", y la especie de alianza que solía for
marse mediante el contrato de matrimonio puede extinguirse por com
pleto sin que haya variado la construcción legal o la frecuencia del 
contrato. Tampoco es más significativo el porcentaje de divorcios. Es 
indiferente el número de matrimonios que se disuelvan por sentencia 
judicial; lo que interesa es a cuántos falta el contenido esencial del 
modelo antiguo. Si en nuestra era estadística insisten los lectores en 
una medida numérica la proporción de matrimonios que no engendran 
hijos o sólo procrean uno -aunque esta proporción sigue siendo in
adecuada para expresar <,?Uantitativamente el fenómeno a que me refie
ro-- podría aproximarse a indicar su importancia numérica tanto como 
pueda esperarse. Por ahora el fenómeno se extiende, más o menos, 
a todas las clases sociales. Pero apareció primeramente en el estrato 
burgués (e intelectual) y en esto radica por completo su valor sinto-

1 Muchos negarán esto. Ello es debido al hecho de que quienes Jo niegan 
obtienen su impresión de Ja historia pasada y de los tópicos engendrados por 
dicha historia, durante Ja cual no se había aún manifestado la transformación 
institucional que trajo consigo la gran sociedad anónima. También puede que 
piensen en las facilidades que la manipulación de las sociedades anónimas solía 
conceder para Ja satisfacción ilegal de Jas ambiciones capitalistas. Pero esto 
me despejaría a mí el camino; el hecho de que en las sociedades anónimas no 
puedan obtener Jos órganos ejecutivos ninguna ganancia personal más allá del 
sueldo y la gratificación, a no ser n1ediante pcicticas ilegale.s o semiilegales, 
muestra precisamente oue la idea estructural de la sciciedad de capitales es con-
traria a ello. ~ · 
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n1ático y causal para nuestro propóSito. Puede atribuirse, ante todo, 
a la raciona!ización de todos los aspectos de la vida, que ya hemos 
visto que es uno de los efectos de la evolución capitalista. En realidad, no 

·es más que uno de los resultados de la extensión de esa raciona
lización a Ja esfera de la vida privada. Todos los den1ás factores que 
se aducef!. usuahnente para esta explie:ación pueden reducirse fácil
mente a ése. 

Tan- pronto con10 los hombres y las mujeres aprenden la lección 
utilitaria y se niegan a aceptar la vigencia de las c;onvenciones tra
dicionales que su medio social crea para ellos, tan pronto como ad
quieren el hábito de ponderar las ventajas y desventajas individuales 
inherentes a tal o cual línea de conducta eventual -o, como también 
podríamos decir, tan pronto como introducen en su vida privada una 
especie de sistema inarticulado de cálcu1o de costos-, no pueden 
dejar de tener conciencia de los pesados sacrificios personales que 
imponen. en las circunstancias actuales, los vínculos familiares y espe
cialmente el de la paternidad, así como también el hecho de que, al 
n1ismo tiempo, a excepción de los casos de los campesinos y los labra
qores, Jos hijos han dejado de ser un activo económico. Estos sacri
ficios l!O consisten solamente en las partidas que son susceptibles de 
ser medidas en dinero, sino que comprenden, además, una cantidad 
inconmensurable de pérdida de confort, de libertad, de preocupaciones 
y de oportunidad para disfrutar de alternativas cada vez más atrayen
tes y variadas. alternativas que tienen que ser comparadas con los g~ces 
de la paternidad que nuestros contemporáneos someten a un análisis 
crítico de un rigor siempre creciente. La consecuencia de esto no se 
debilita. sino que se fortalece por el hecho de que el balance de estas 
ventajas e inconvenientes sea, probablemente, incompleto, incluso tal 
vez fundamentalmente falso. Pues el mayor de estos activos familiares, 
esto es, la contribución realizada por la paternidad a la salud física 
y moral, a Ja "normalidad", que podríamos decir, especialmente en el 
caso de las mujeres, escapa casi invariab1emente a la esfera de la re
flexión racional de los individuos n1odernos, que, tanto en la vida 
privada como en Ja vida pública, tienden a enfocar la atención sobre 
los detalles comprobables de importancia utilitaria inmediata y a mo
farse de la idea de ]as necesidades profundas de la naturaleza humana 
o del organismo social. Lo que yo quiero decir creo que está claro, 
sin necesidad de más explicaciones. Puede resumirse en la cuestión 
que se plantea tan claramente en la mente de muchos padres poten
ciales: ~'¿Por qué hemos de cercenar nuestras ambiciones y empobre
cer nuestras vidas para ser insultados y despreciados en nuestra vejez?" 

Mientras el proceso capitalista, en virtud de la actitud psicológica 
que crea. oscurece progresivamente Jos valores de la vida de familia 
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y allana los obstácu!os de conciencia que una antigua tradición moral 
habría puesto en el camino hacia una forma diferente de vida, fomenta 
al mismo tiempo los nuevos gustos. Respecto a la no procreación la 
inventiva capitalista produce medios anticonceptivos de eficacia cada 
vez mayor que permiten superar la resistencia que hubiera podido opo
nerle el más fuerte de los impulsos humanos. Respecto al estilo de 
vida la evolución capitalista disminuye la deseabilidad del hogar fan1i
liar burgués y ofrece en su lugar otras posibilidades. He llamado antes 
la atención sobre la uevaporación de Ja propiedad industrial"; ahora 
tengo que llamarla sobre la Hevaporación de la propiedad de los bie
nes de consumo". 

En las últimas décadas del siglo XIX la casa de ciudad y la casa de 
campo eran, en todas partes, no sólo reductos agradab!es y cómodos 
de la vida privada para las clases que disfrutaban de niveles superio
res de renta, sino que les eran indispensables. No sólo la hospitalidad 
de todas las escalas y de todos los estilos. sino también el confort, 
la dignidad, la tranquilidad y el refinamiento de la familia, dependían 
de la posesión de un foyer adecuado, propio, que estuviese dotado de 
suficiente servidumbre doméstica. IJas convenciones que se compen
dian en la expresión "hogar" eran aceptadas, consiguientemente, como 
cosas incontrovertibles por el hombre medio y la mujer media de los 
círculos burgueses, exactamente igual que consideraban como inéon
trovertibles el matrimonio y los hijos, o sea, la "fundación de una 
familia". 

En la actualidad, de una parte, las amenidades del hogar bur
gués resultan menos manifiestas que sus cargas. Para el ojo crítico 
de una edad crítica es probable que aparezca, ante todo, como una 
fuente de fatigas y de gastos que a menudo resurtan injustificados. Esto 
sería así incluso independientemente de los in1puestos y de los salarios 
modernos y de la actitud del servicio doméstico moderno, todo lo cual 
son resultados típicos del proceso capitaHsta y aumenta, por supuesto. 
la repugnancia frente a un modo de vida que, en el futuro próxin10. 
será reconocido casi universalmente como pasado de moda y antieco
nómico. En este respecto, lo mismo que en otros, estamos viviendo 
una etapa de transición. La família media de cuño burgués tiende a 
reducir las dificultades de la adn1inistración de una casa grande 
y de l!._Ila casa de campo grande, sustituyéndolas por la casa pequeña y 
mecanizada, utilizando al máximo los servicios externos y haciendo en 
lo posib!e vida fuera de casa, desplazándose la hospitalidad especial
mente, cada vez en mayor medida, hacia el restaurante o el club. 

De otra parte, el hogar del tipo antiguo ya no es un requisito in
dispensable de vida confortable y refinada en la esfera burguesa. EI 
apartamento y la residencia representan un tipo racionalizado de vi-
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vienda y otro estilo de vida que, cua~do esté plenamente desarrollado, 
resolverá, sin duda, la nueva situación y ofrecerá todo lo esencial en 
confort y refinamiento. Ciertamente, ni ese estilo ni su armazón exte
rior están plenamente desarrolládos en ninguna parte, y por ahora sólo 
ofrecen ventaja en el costo, si tomamos en cuenta las molestias y el 
engorro que lleva consigo en nuestros ,días la dirección de una casa. 
Pero hay otras ventajas que ofrecen ya, a saber: la facilidad de utilizar 
plenamente la variedad de distracciones modernas, de viajar, de rápida 
movilidad, de desplazar la carga de las nimiedades diarias de la exis
tencia a los poderosos hombros de organizaciones altamente especia
lizadas. 

Es fácil ver cómo esta evolución de la vivienda afecta a su vez 
al problema de los hijos en los estratos superiores de la sociedad 
capitalista. Hay aquí de nuevo una influencia recíproca: la paulatina 
desaparición del hogar espacioso -único en el que puede desplegarse 
Ja vida rica de- una familia numerosa 2- y las fricciones cada vez 
mayore.s con que funciona constituyen otro motivo para e:vitar las pre
ocup~c1oi:ies de la paternidad~ pero la decadencia del deseo de pro
creación hace a su vez menos deseable la casa espaciosa. 

Ya he dicho que el nuevo estilo de vida .burguesa no ofrece hasta 
ahora ninguna ventaja decisiva de costo. Pero esto se refiere sola
mente a los costos corrientes que entraña la satisfacción de las nece
sidades de la vida privada. En cuanto a los gastos generales es ya 
manifiesta la ventaja pecuniaria. Y en la medida en que los desem
bolsos que recaen sobre los elementos más duraderos de la vida casera 
---especialmente sobre la casa, los cuadros, los muebles- solían ser 
financiados ~rincipalmente con las ganancias anteriores podemos decir 
que la necesidad de acumulación de ucapital de bienes de consumo" 
se reduce drásticamente en este proceso. Esto no quiere decir, por 
supuesto, que la demanda de ''capital de bienes de consumo" sea en 
la actualidad, ni aun relativamente, menor que antes; la creciente de
manda de artículos de consumo duradero, procedente de las rentas 
pequeñas y medianas, compensa, efectivamente, con creces este efec
to. Pero lo que sí quiere decir es que, en la medida en que interviene 
el elemento hedo.n~sta en el sistema de móviles de enriquecimiento, se 
reduce la deseabihdad de rentas por encima de un cierto nivel. Para 
convencerse de esto no tiene el lector más que contemplar la situación 
con un espíritu completamente práctico: el hombre o la pareja afortu
na~os ? el hom?re o pareja de ''sociedad" que pueden pagar el mejor 
alo1an11ento posible en hotel, barco y tren, y los objetos de uso y con-

__ 2 Las re1a_cioncs modernas entre padres e hijos están, por supuesto, con
d1cu?~adas parcialmente por el desmoronamiento de aquel firme cuadro de vida 
fam1har. 
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sumo personal de la mejor calidad -cuyas calidades provienen cada 
vez en mayor medida de la correa de la producción en serie :i_ ten
drán, por lo general, en las circunstancias actuales, todo lo que deseen 
para si con alguna intensidad. Y es fácil ver que un presupuesto ela
borado sobre estas líneas directrices estará muy por debajo de las exi
gencias de un estilo de vida "señorial". 

3. Para aclarar lo que todo esto significa para la eficiencia del 
sistema de producción capitalista no tenemos más que recordar que 
la familia y el hogar familiar solían constituir los resortes principales 
del móvil de lucro típicamente burgués. Los economistas no han dado 
siempre la debida importancia a este hecho. Cuando miramos más de 
cerca su noción del autointerés de los empresarios y capitalistas no po
demos -dejar de reconocer que los resultados que se suponía había 
de producir este móvil no eran en absoluto los que se esperaban deJ 
autointerés racional de los individuos aislados o de las parejas sin hi~ 
jos que ya no contemplan el mundo a través de las ventanas de un 
hogar familiar. Consciente o inconscientemente, estos economistas han 
analizado el comportamiento de un hombre cuyos puntos de vista y 
móviles están configurados por tal hogar y que piensa ante todo en 
trabajar y en ahorrar para su mujer y sus hijos. Tan pronto como estos 
móviles se desvanecen del horizonte moral del hombre de negocios 
tenemos ante nosotros una especie diferente de hanzo oeconon1icus, 
que se mueve por preocupaciones diferentes y obra con arreg~o a di
rectrices diferentes. Para él, y desde el punto de vista de su utilitarismo 
individualista, el comportamiento del tipo que le precedió sería, en 
realidad, completamente irracional. La única especie de romance y he
roísmo que queda aún en el seno de la civilización antirromántica e 
inheroica del capitalismo, esto es, el heroísmo del navigare necesse est, 
vivere non necesse est, 4 ha perdido todo sentido para él y se desliza 
de la ética capitalista que prescribe trabajar para el futuro, indepen
dientemente de si se va a recoger o no la cosecha. 

El último punto puede expresarse de un modo más explícito. En 
el capítulo precedente se observaba que el orden capitalista confía los 
intereses a largo plazo de la sociedad a los estratos superiores de la 
burguesía. En realidad, son confiados al móvil familiar operante en es
tos estratos. La burguesía trabajaba en primer término para invertir 
y luchaba menos por un nivel de consumo que por un nivel de acu-

3 Los efectos de la utilidad cada vez mayor de los artículos producidos 
en masa sobre los presupuestos de los consumidores se hacen más enérgicos 
a causa de la diferencia de precio que hay entre éstos y los artículos corres
pondientes hechos de encargo, cuya diferencia aumenta a causa de la elevación 
de los salarios pari pa_ssu con el descenso de la deseabilidad relativa de los 
últimos; el proceso capitalista democratiza el consumo. 

4 .. Navegar es necesario; vivir no es necesario." Ins-eripción en una antigua 
casa de Bremen. 
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__ 2 Las re1a_cioncs modernas entre padres e hijos están, por supuesto, con
d1cu?~adas parcialmente por el desmoronamiento de aquel firme cuadro de vida 
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CAPÍTULO XIV. DESCOJ\.1POSICIÓN 215 

sumo personal de la mejor calidad -cuyas calidades provienen cada 
vez en mayor medida de la correa de la producción en serie :i_ ten
drán, por lo general, en las circunstancias actuales, todo lo que deseen 
para si con alguna intensidad. Y es fácil ver que un presupuesto ela
borado sobre estas líneas directrices estará muy por debajo de las exi
gencias de un estilo de vida "señorial". 

3. Para aclarar lo que todo esto significa para la eficiencia del 
sistema de producción capitalista no tenemos más que recordar que 
la familia y el hogar familiar solían constituir los resortes principales 
del móvil de lucro típicamente burgués. Los economistas no han dado 
siempre la debida importancia a este hecho. Cuando miramos más de 
cerca su noción del autointerés de los empresarios y capitalistas no po
demos -dejar de reconocer que los resultados que se suponía había 
de producir este móvil no eran en absoluto los que se esperaban deJ 
autointerés racional de los individuos aislados o de las parejas sin hi~ 
jos que ya no contemplan el mundo a través de las ventanas de un 
hogar familiar. Consciente o inconscientemente, estos economistas han 
analizado el comportamiento de un hombre cuyos puntos de vista y 
móviles están configurados por tal hogar y que piensa ante todo en 
trabajar y en ahorrar para su mujer y sus hijos. Tan pronto como estos 
móviles se desvanecen del horizonte moral del hombre de negocios 
tenemos ante nosotros una especie diferente de hanzo oeconon1icus, 
que se mueve por preocupaciones diferentes y obra con arreg~o a di
rectrices diferentes. Para él, y desde el punto de vista de su utilitarismo 
individualista, el comportamiento del tipo que le precedió sería, en 
realidad, completamente irracional. La única especie de romance y he
roísmo que queda aún en el seno de la civilización antirromántica e 
inheroica del capitalismo, esto es, el heroísmo del navigare necesse est, 
vivere non necesse est, 4 ha perdido todo sentido para él y se desliza 
de la ética capitalista que prescribe trabajar para el futuro, indepen
dientemente de si se va a recoger o no la cosecha. 

El último punto puede expresarse de un modo más explícito. En 
el capítulo precedente se observaba que el orden capitalista confía los 
intereses a largo plazo de la sociedad a los estratos superiores de la 
burguesía. En realidad, son confiados al móvil familiar operante en es
tos estratos. La burguesía trabajaba en primer término para invertir 
y luchaba menos por un nivel de consumo que por un nivel de acu-

3 Los efectos de la utilidad cada vez mayor de los artículos producidos 
en masa sobre los presupuestos de los consumidores se hacen más enérgicos 
a causa de la diferencia de precio que hay entre éstos y los artículos corres
pondientes hechos de encargo, cuya diferencia aumenta a causa de la elevación 
de los salarios pari pa_ssu con el descenso de la deseabilidad relativa de los 
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4 .. Navegar es necesario; vivir no es necesario." Ins-eripción en una antigua 
casa de Bremen. 
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mulación, que es lo que trataba de· defender frente a los gobiernos 
inspirados por consideraciones a corto plazo.;; Con el debilitamiento 
de la fuerza propulsora que proporcionaba el móvil familiar se reduce 
el horizonte temporal del hombre de negocios hasta quedar reducido, 
grosso 1nodo, a sus esperanzas de vida. Y ahora podría desear menos 
que antes cumplir la función de ganar, . ahorrar e invertir~ aunque no 
viese razón para temer que los resultados de su esfuerzo no harían 
más que engrosar la cuantía de sus impuestos. Se inclina hacia una 
actitud espiritual contraria al ahorro y acepta con creciente facilidad 
las teorías contrarias al ahorro características de una filosofía de corto 
plazo. 

Pero las teorías del antiahorro no son lo único que acepta. Con 
una actitud diferente hacia el concern para el que trabaja y con un 
programa de vida privada diferente tiende a adquirir otro punto de 
vista respecto de los valores y pautas del orden de cosas capita!ista. 
Tal vez el rasgo más sorprendente del cuadro es la extensión en que 
la burguesía, además de educar a sus propios enemigos, se deja, a su 
vez~ ser educada por ellos. Absorbe los tópicos del radicalismo co
rriente y parece deseosa de dejarse convertir a un credo hostil para su 
misma existencia. Vacilante y con repugnancia, se resigna en parte, 
sin embargo, a las consecuencias de este credo. Esto sería de lo más 
sorprendente, y realmente muy difícil de explicar, si no fuese por e1 
hecho de que el burgués típico pierde la fe en su propio credo con 
una rapidez cada vez mayor. Y esto se hace, a su vez, perfectamente 
comprensible tan pronto como nos demos cuenta de que están desapa
reciendo las condiciones sociales que han dado origen a dicho credo. 

Esta tesis se confirma en la -manera tan característica con que se 
comportan los intereses capitalistas particulares y la burguesía en su 
conjunto cuando se enfrentan con un ataque directo. Hablan y argu
mentan o alquilan gente para que lo haga por ellos; se asen a toda 
posibilidad de compromiso; están siempre dispuestos a ceder; no lu
chan nunca bajo la bandera de sus propios ideales e intereses (en los. 
Estados Unidos, por ejemplo, no ha habido en ninguna parte ninguna 
resistencia efectiva contra la imposición de cargas financieras ruinosas. 
durante la década de 1930-40 o contra la legislación laboral incom
patible con la dirección eficaz de la industria). Ahora bien: como el 
lector sabrá ya a esta altura, estoy lejos de sobreestimar el poder pe~ 
lítico de la gran empresa o de la burguesía en general. Además, estoy 
dispuesto a tener muy en cuenta el factor cobardía. Pero a la burgue
sía no le han faltado todavía por completo medios de defensa y Ja 

5 Se ha dicho que en cuestiones econón1icas "el Estado puede adoptar el 
punto de vista de plazo más largo". Pero, exceptuando ciertas cuestiones ajenas 
a la política de partido, como, por ejemplo, la conservación de los recursos 
naturales, apenas hará el Estado tal cosa. 
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Historia está llena de ejemplos de éxitos de grupos pequeños que con 
una firme fe en su causa estaban dispuestos a sostenerse por sus fusiles. 
La única explicación que encontramos a la resignación que observamos 
es la de que el orden burgués no tiene ya sentido para la burguesía 
misma y que le es indiferente, por cuanto que lo único que hace es 
hablar sin hacer nada por defenderse. 

Así, pues, la misma evolución económica que mina la posición de 
la burguesía, disminuyendo la importancia de las funciones de los 
empresarios y capitalistas, dislocando sus estratos y sus instituciones 
protectoras, creándole una atmósfera de hostilidad, destruye también 
desde dentro las fuerzas motrices del capitalismo. Ninguna otra cosa 
muestra tan bien que el orden capitalista no sólo descansa sobre pila
res hechos de material extracapitalista, sino que también extrae su 
energía de normas de conducta extracapitalistas, a las que al mismo 
tiempo está abocado a destruir. 

Hemos redescubierto un principio que ya se había descubierto mu
chas veces antes desde puntos de vista diferentes y con base insuficiente 
en mi opinión, a saber: hay en el sistema capitalista una tendencia in
herente hacia la autodestrucción, que, en sus primeras etapas, puede 
tomar la forma de una tendencia hacia el retardo del progreso. 

No me voy a detener en repetir cómo contribuyen a este resultado 
factores objetivos -y subjetivos, económicos y extraeconómicos, que se 
refuerzan recíprocamente en un concierto imponente. Ni me voy a de
tener en mostrar lo que ya debe estar claro y aun se aclarará más 
en los capítulos siguientes, a saber: que estos factores actúan no sólo 
para destruir al ca:Pitalismo, sino también para engendrar una civiliza
ción socialista. Todos ellos están orientados en esta dirección. El pro
ceso capitalista no sólo destruye su propia armazón institucional, sino 
que crea también las condiciones para otra evolución. Destrucción tal 
vez no es~ después de todo, la palabra apropiada; quizá debería haber 
hablado de transformación. El resultado del proceso no es simp~emen
te un vacío que podría llenarse con cualquier cosa que se presentase; 
las cosas y las almas se transforman de tal modo que se enca
minan de una manera cada vez más resuelta hacia la forma de vida 
socialista. Con cada punto de apoyo que se quita a la base sustentadora 
del edificio capitalista se desvanece una "imposibilidad" del plan socia
lista. En estos dos respectos fue acertada la visión de Marx. Podemos 
también estar de acuerdo Con él en asociar la transformación social es
pecial que se realiza al alcance de nuestra vista con un proceso econó
mico que hace de fuerza propulsora de la misma. Lo que nuestro análisis 
refuta, si es correcto, es, después de todo, de importancia secundaria, 
por esencial que pueda ser el papel que desempeña en el credo socia
lista. En último término, no hay tanta diferencia como pudiera creerse 
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entre decir que el ocaso del capitaliS.mo es debido a su éxito y decir 
que es debido a su fracaso. 

Pero nuestra respuesta a la pregunta que encabeza esta parte plan
tea más problemas de los que resuelve. Para la consideración de lo 
que sigue en este libro debería tener preser¡.te el lector: 

Pri1nero, que hasta aquí no hemos aprendido nada acerca de la 
naturaleza del socialismo que parece alborear· en el futuro. Para Marx 
y para· la mayoría de sus seguidores -y esto era y es una de las de~ 
ficiencias más graves de su teoría- el socialismo significaba una cosa 
perfectamente determinada. Pero esta precisión no nos lleva, en rea
lidad, más allá de lo que nos llevaría la noción de la nacionalización 
de la Industria, la cual es cornpatible, co1no veremos, con una variedad 
infinita de posibilidades económicas y culturales. 

Segundo, que no sabemos nada tampoco, hasta el momento, acerca 
del can1ino preciso por el que pueda esperarse que llegue el socialismo, 
excepto que tiene que haber una gran cantidad de posibilidades, que 
van desde una burocratización gradual _hasta la revolución más espec
tacular. Hablando en términos estrictos, no sabemos siquiera si el 
socialisn10 llegará, efectivamente, a prevalecer. Pues, para repetirlo, 
percibir una tendencia y vislumbrar su meta es una cosa, y predecir 
que esta meta será efectivan1ente alcanzada y que el estado de cosas 
resultantes será viable, sin hablar de su duración, es otra cosa com
pletamente distinta. Antes de que la Humanidad se asfixie (o se asolee) 
en la mazmorra (o en el paraíso) del socialismo puede muy bien con
sun1irse en los horrores (o en las glorias) de guerras imperialistas.ª 

Tercero, que los diversos componentes de la tendencia que hemos 
tratado de describir, aunque perceptibles por todas partes, no se han 
revelado hasta ahora plena1nente en ninguna parte. Las cosas han 
progresado hasta una altura diferente en ]os distintos países; pero en 
ningún país han progresado bastante para permitimos decir, con cierta 
confianza, hasta dónde llegará precisamente ni para afirmar que su 
Htendencia subyacente'" se ha hecho demasiado fuerte para estar sujeta 
a algo más grave que retrocesos temporales. La integración industrial 
está Jejos de haber llegado a su término. La- competencia, efectiva y 
potencial, sigue siendo un factor de importancia en toda situación eco-· 
nómica. El espíritu de empresa sigue siendo activo y el caudillaje de] 
grupo burgués sigue siendo la fuerza motriz principal del proceso eco~ 
nómico. La clase media sigue siendo una potencia política. Las normas 
burguesas y los móviles de acción burgueses, aunque sufren un menos~ 
cabo cada vez mayor, siguen todavía con vida. La supervivencia de 
tradiciones -y la propiedad familiar de los paquetes de acciones que 
aseguran Ja dirección de tales o cuales sociedades- siguen haciendo 

G Escrito en el verano. de 1935. 
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comportarse a muchos directores de empresa lo mismo que un ge
rente-propietario de antaño. La familia burguesa no ha perecido hasta 
ahora; de hecho, se apega a la vida con tal tenacidad que ningún 
político responsable ha osado hasta ahora tocarla por ningún método 
que no sea la imposición de tributos. Tanto desde el punto de vista 
de la práctica inmediata como para los fines de una predicción a 
corto plazo -y en estas cosas un siglo es un "corto plazo" '- todos 
estos fenómenos de superficie pueden ser más importantes que la ten
dencia hacia otra civilización que se desarrolla lentamente en la pro
fundidad. 

7 He aquí por qué los hechos y argumentos presentados en éste y los dos 
capítulos anteriores no invalidan mi razonamiento acerca de los posibles re
sultados económicos de otras cincuenta años de evolución capitalista. Pudiera 
muy bien suceder que el tercer decenio de este siglo haya sido el último estertor 
del capitalismo, cuya probabilidad se robustece, por supuesto, en gran medida 
a causa de Ja guerra actual. Pero repito que esto puede no ser así. En todo 
caso no hay razones purantente económicas por las que el capitalismo no haya 
de poder franquear con éxito otra etapa, que es lo único que he querido de
mostrar. 
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a causa de Ja guerra actual. Pero repito que esto puede no ser así. En todo 
caso no hay razones purantente económicas por las que el capitalismo no haya 
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15 
ACLARACIONES PREVIAS 

¿Puede •funcionar el socialismo? Por supuesto que puede. No hay 
duda posible acerca de esto una vez que ad1nitimos, prünero, que 
se ha alcanzado el grado necesario de desarrollo industrial y, segundo, 
que los problemas de la transición pueden resolverse con éxito- Se 
puede, naturalmente·, sentirse muy turbado por estas hipótesis en sí 
mismas o por las cuestiones acerca de si la forma socialista de la 
sociedad será de naturaleza democrática y de si tal sociedad, den10-
crática o no, tiene probabilidades de funcionar más o menos bien. Todo 
esto será discutido más adelante. Pero si admitimos estas hipótesis y 
descartamos estas dudas, la respuesta a la pregunta que queda en pie 
es claramente un sí. 

-Antes de intentar demostrarlo me gustaría despejar nuestro camino 
de algunos obstáculos. Hasta aquí no nos hemos preocupado gran 
cosa de ciertas definiciones y ahora tenemos que reparar este descuido. 
Tenemos que considerar simplemente dos tipos de sociedad y men
cionar otros incidentalmente tan sólo. Llamaremos a estos tipos "so
ciedad mercantil" y "sociedad socialista". 

La sociedad mercantil se define por un sistema institucional del 
que sólo necesitamos mencionar dos elementos: la propiedad privada 
de los medios de producción y Ja regulación del proceso de produc
ción por el dominio privado (o por la gestión privada o la iniciativa 
privada). Tal tipo de sociedad no es, sin embargo, puramente bur
gués, por lo general. Pues, como hemos visto en la parte 11, una bur
guesía industrial y comercial no podrá existir, por lo general, excepto 
en simbiosis con un estrato no burgués. Tampoco es la sociedad mercan
til idéntica a la sociedad capitalista. La última, un caso especial de la 
primera, se define por el fenómeno adicional de la creación del crédito, 
por la práctica -que da lugar a tantos rasgos distilltivos de la vida 
económica moderna- de financiar las empresas mediante créditos ban
carios, esto es, mediante dinero (billetes o· depósitos) elaborado para 
este propósito. Pero como la sociedad mercantil, en cuanto alternativa 
del socialismo~ aparece siempre en Ja práctica en la forma particular 
de capitalismo, puede el lector, si lo prefiere, atenerse al contraste 
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tradicional entre capitalismo y socialismo, sin que esto suponga una 
gran diferencia. 

Por sociedad socialista queremos designar un sistema institucional 
en el que el dominio sobre Jos .medios de producción y la dirección 
de la producción misma están irivestidos en una autoridad central, o 
bien, expresándonos en otra forma, un sistema en el quy los asuntos 
económicos de la sociedad pertenecen, en principio, a la esfera pú
blica y no. a Ja esfera privada. El socialismo ha sido llamado un Proteus 
intelectual. Hay muchas maneras de definirlo -muchas maneras acep
tables, además de las maneras ingenuas, como la de que el socialismo 
significa pan para todos-, y la nuestra no es necesariamente la me
jor. Pero hay algunos puntos de la misma de los que tal vez sea 
conveniente hacemos eco,. aun arrostrando el peligro de ser acusados 
de pedantería. 

Nuestra definición excluye el socialismo gremial, el sindicalismo y 
otros tipos. La razón de ello es que el que puede denominarse "socia
lismo centralista" es, a mi entender, tan superior a los demás que ana
Iiz.ar otras formas sería perder el tiempo. Pero si empleamos esta 
designación para indicar la única especie de socialismo que vamos a 
tomar en consideración hemos de tener cuidado de evitar un malenten
dido. La expresión "socialismo centralista" se emplea únicamente con 
la intención de excluir del socialismo la existencia de una pluralidad 
de unidades de dirección económica tal que cada una de ellas repre
sentaría en principio un interés peculiar propio, especialmente la exis
tencia de una pluralidad de sectores territoriales autónomos que per
mitirían la reproducción de los antagonismos de la sociedad capitalista. 
Esta exclusión de intereses regionales puede parecer ajena a la reali
dad. No obstante, es esencial. 

Pero nuestra denominación no intenta sugerir la idea de centrali
zación ni en el sentido de que la autoridad central, que llamaremos 
"Oficina central" o "Ministerio de Producción", sea necesariamente 
absoluta, ni en el sentido de que todas las iniciativas de ejecución estén 
reservadas a ella. Respecto del primer punto, la oficina o ministerio 
puede tener que someter su plan a la aprobación de un congreso o 
parlamento. Puede haber también una autoridad supervisora o de com
probación, una especie de cour des co1nptes, que es concebible que 
tuviese incluso el derecho de veto contra decisiones particulares. En 
cuanto al segundo punto, debería conservarse alguna libertad de acción, 
y a los "hombres que están en la brecha", por ejemplo, a los gerentes 
de las diferentes industrias o fábricas, se les podría conceder una 
libertad de acción casi ilimitada. Por el momento voy a hacer la te
meraria suposición de que el margen racional de libertad se habrá 
fijado experimentalmente y se habrá concedido efectivamente a los ge-
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rent~s! de suerte que la eficiencia no sufra ni por las desenfrenadas 
amb1c1ones .de los subordinados ni por la acumulación de informes y 
pregunta .. s ~m contestar sobre la n1esa del ministro, ni por las órdenes 
de este ultimo que hagan recordar las directivas de Mark T\Vain sobre 
la recolección de las patatas. 

No he definido el colectivismo por separado del comunismo. La 
primera expresión no la empleo en absoluto y Ja última la en1pJearé 
sólo incidentalmente al referirme a los grupos que se llaman a sí 
mismos comunistas. Pero si tuviera que emplear estas dos expresiones 
las haría sinónimas de socialismo. Al anali7.ar su uso histórico la ma
y~ría de los autores han tratado de darles distintos significados. Es 
cierto que la expresión "comunista,, ha servido con bastante regulari
dad para designar ideas más enérgicas o radica~es que las otras. Por 
ello uno de los documentos clásicos del socialismo se titula el Manifiesto 
"Comunista". Además, las diferencias de principio entre éstos no han -
sido nunca fundamentales, y las qlle hay dentro del campo socialista 
no son menos pronunciadas que las que existen entre éste y el comu
nista. Los bolchevistas se llaman a sí mismos comunistas y al mismo 
tiempo se titulan los verdaderos y únicos socialistas. Y, sean o no los 
verdaderos y los únicos, lo cierto es que son socialistas. 

He evitado las expresiones "apropiación estatal de" o "propiedad 
estatal de" los recursos naturales, de las fábricas y los equipos de 
producción. Esta exclusión es de cierta importancia desde el punto 
de vist<:i- de la metodología de las ciencias sociales. Hay, sin duda, 
-conceptos que no guardan relación con ninguna época particular o 
mundo social, tales como los de "necesidad" o "elección" o "bien eco
nómico". Hay otros que, aunque tienen tal relación en su significado 
.corriente, han sido refinados por el analista hasta el punto de perderla. 
Los conceptos de precio y de costo pueden servir de ejemplos.1. Pero 
hay todavía conceptos que, a causa de su naturaleza, no pueden sufrir 
transplante y conservar siempre el sabor de un cuadro institucional es
pecial. Es sumamente peligroso utilizarlos fuera del mundo social o 
cultural a que pertenecen y podría llegarse, en realidad, a desfigurar 
la descripción histórica. Ahora bien: las expresiones apropiación y 
propiedad -a mi entender también la de tributación- pertenecen al 
mundo de la sociedad mercantil, exactamente igual que las expresio
nes caballero y feudo pertenecen al mundo feudal. 

Esto ocurre también con la expresión Estado. Podríamos definirlo, 
-por supuesto, a través del criterio de Ja soberanía y hablar entonces 
de un Estado socialista. Pero si ha de haber carne en el concepto y 

1 Et precio s~e define, en Ja teoría moderna. como un mero coeficiente 
.de transformación. El costo, en el sentido de costo de reposición {opportunity 
.cost). es una categoría lógica general. Pero pronto volveremos sobre esto . 
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no meramente un vaho legalista o filosófico no debería introducirse 
esta expresión en discusiones acerca de la sociedad feudal o la socie
dad socialista, puesto que ninguna de ellas ha establecido ni podría 
establecer aquella línea divisoria entre la esfera pública y la privada 
que da a este concepto su signüicado esencial. Para conservar ese sig
nificado con toda su riqueza de funciones, métodos y actitudes, lo 
mejor es decir que el Estado, producto de los choques y compromisos 
entre los. señores feudales y la burguesía, formará parte de las cenizas 
de las que ha de surgir el fénix socialista. Por esta razón no he utili
zado esta expresión en mi definición de socialismo. Es evidente que el 
socialismo puede implantarse por un acto del Estado. Pero yo no veo 
ningún inconveniente en decir que el Estado perece al realizar este 
acto, como ya ha sido señalado por Marx y repetido por Lenin. 

En un aspecto, por último, nuestra definición está de acuerdo con 
todas las demás con que me he tropezado, y es en que gira en toqio 
de un soporte exclusivamente económico. Todo socialista desea revo~ 
lucionar la sociedad desde el ángulo económico y todas las bendiciones 
que espera han de venir a través de la transformación de las institu
ciones económicas. Esto implica, por supuesto, una teoría de la cau
sación social, a saber: la teoría según la cual el sistema económico 
constituye. el elemento realmente operante en la suma total de los fe, 
nómenos que llamamos sociedad. Aquí se imponen, sin embargo, dos 
observaciones. 

En primer lugar, se ha señalado en la parte anterior, con referen
cia al capitalismo, y debe señalarse ahora, con referencia al socialismo, 
que, ni para nosotros los observadores ni para los hombres que tie
nen que poner su confianza en el socialiSmo, es el aspecto económico 
el único que hay que tener en cuenta, ni siquiera el más importante. Al 
definirlo como lo he definido no he tratado de negar esto. Y para 
hacer justicia a todos los socialistas cultivados que yo he encontrado 
o que he leído debe afirmarse que para ellos es también esto mismo, 
y, si subrayan la importancia del elemento económico a causa del papel 
causativo que su credo le atribuye, no tratan de sugerir que no hay 
nada digno por lo que luchar aparte de los bifstecs y las radios. Hay, 
en realidad, materialistas insufribles que opinan precisamente eso. Y 
muchos socialistas que 110 andan a ras del suelo subrayan, sin embar
go, la promesa económica, a causa de su fuerza de atracción inmediata, 
cuando se ponen en campaña para la captura de votos. Al hacer esto 
desfiguran y degradan su credo. No haremos nosotros lo mismo. En 
vez de eso tendren1os presente que el socialismo aspira a fines n1ás. 
elevados que llenar los estómagos, lo mismo que e1 cristianismo signi
fica algo más que los valores en cierto modo hedonistas del cielo y 
el infierno. El socialismo significa ante todo y sobre todo un nuevo 
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mundo cultural. Por el!o puede concebirse que un hombre sea un fer
viente socialista aun creyendo que el orden socialista sea, probable
mente, inferior al capitalista desde el punto de vista de su aportación 
económica.2 De ahí que ningún argumento meramente económico en 
pro o en contra del socialismo sea nunca decisivo, por muy afortu
nado que sea de por sí. 

Pero, en segundo lugar, ¿qué mundo cultural? Podríamos intentar 
contestar a esta pregunta examinando las manifestaciones efectivas de 
socialistas reconocidos a fin de ver si surge de ellas un cuadro de la 
civilización socialista. A primera vista parece haber material abun
dante de esta naturaleza. Algunos socialistas están siempre dispuestos, 
con las manos juntas y una sonrisa beatífica en los labios, a entonar 
un cántico a la justicia, la igualdad, la libertad en general y a la libe
ración de la "explotación del hombre por el hombre" en particular; 
a la paz y el amor, a las cadenas rotas y a las energías culturales 
desencadenadas, a los nuevos horizontes abiertos, a las nuevas digni
dades descubiertas. Pero eso es Rousseau adulterado con algo de Bent
ham. Otros proclaman simplemente los intereses y apetitos del ala 
radical del sindicalismo. Otros, sin embargo, son notablemente reticen
tes. ¿Por qué? ¿Tal vez porque desprecian los tópicos baratos, pero no 
son capaces de imaginar ninguna otra cosa? ¿Porque, aunque imaginan 
alguna otra cosa, tienen dudas acerca d~ su atractivo popular? ¿Por
que saben que discrepan sin remedio de sus camaradas? 

Por este camino no podemos, pues, adelantar nada. En lugar de 
esto tenemos que enfrentarnos con lo que podría denominar "indeter
minación cultural del socialismo". De hecho, según nuestra definición 
y según la mayoría de las demás definiciones, una sociedad puede ser 
plena y auténticamente socialista y ser, no obstante, regida por un 
gobernante absoluto o estar organizada de la manera más democrá
tica posible; puede ser aristocrática o proletaria; puede ser teocrática 
y hierática o atea o indiferente en cuanto a religión; puede estar mu
cho más severamente disciplinada que un ejército moderno o carecer 
por completo de disciplina; puede. ser ascética o de espíritu eudemonis
ta, enérgica o débil; pensar sólo en el futuro o sólo en el presente; 
belicosa y nacionalista o pacífi~a e internacionalista, igualitaria o 
antiigualitaria; puede tener la ética de los señores o la de los 
esclavos; su arte puede ser subjetivo u objetivo;3 sus formas de vida, 

-z Lo contrario también es, :por sUpuesto, verdad; se pueden admitir las 
pretensiones económicas del socialismo y, no obstante, aborrecerlo por razones 
culturales. 

3 'Por paradójico que pueda parecer individualismo y soc!al!smo no son 
necesariamente opue.stos. Puede argumentarse que .la forma socialista de orga
nización garantizará de una manera "auténtica" la realización individualista 
de la personalidad. Esta tesis estaría, en realidad. dentro de la línea marxista. 
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-z Lo contrario también es, :por sUpuesto, verdad; se pueden admitir las 
pretensiones económicas del socialismo y, no obstante, aborrecerlo por razones 
culturales. 

3 'Por paradójico que pueda parecer individualismo y soc!al!smo no son 
necesariamente opue.stos. Puede argumentarse que .la forma socialista de orga
nización garantizará de una manera "auténtica" la realización individualista 
de la personalidad. Esta tesis estaría, en realidad. dentro de la línea marxista. 
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individualistas o unificadas por un patrón único, y, lo que para algu
nos de nosotros bastaría por sí para asegurar nuestra adhesión o para 
suscitar nuestro desprecio, puede reproducirse por sus mejores o por 
sus peores capas y engendrar, según los casos, superhombres o infra
hon1bres. 

¿Por qué es esto así? El lector puede decjdirlo por sí mismo. Puede 
decir que Marx está equivocado y que el sistema económico no de
termina lJna civilización, o bien, en lugar de ello, que el sistema eco
nómico en su integridad podría determinarla, pero que el elemento 
económico que constituye el socialismo en nuestro sentido no la de
termina sin la ayuda de otros datos y presupuestos económicos. Nada 
mejor nos habría sucedido con el capitalismo, dicho sea de paso, si 
hubiésemos intentado reconstruir su mundo moral únicamente con los 
hechos contenidos en nuestra definición del mismo. En este caso te
nemos, indudablemente, la in1presión de una determinación y creemos 
posible razonar sobre la tendencia inherente a la civi!ización capita
lista. Pero esta posibilidad se debe solamente a que tenemos ante nos
otros una realidad histórica que nos proporciona todos los datos adi
cionales que necesitamos y excluye vía facti un número ilimitado de 
otras posibilidades. 

Sin embargo, hemos usado la palabra determinación en un sentido 
más bien estricto y técnico, y, además, con referencia a todo un mun
do cultural. La indeterminación_, en este sentido, no constituye un 
obstáculo absoluto para intentar descubrir ciertos rasgos o tendencias 
que el orden socialista, como tal, puede tener más probabilidad de 
producir que otros órdenes, especialmente rasgos y tendencias relati
vos a ciertos puntos determinados del organismo cultural. Tampoco 
es imposible idear hipótesis adicionales razonables. Basta, para con
vencerse de ello, referirse a la lista anterior de posibilidades. Si, por 
ejemplo, creemos, como creen muchos socialistas --equivocadamente, 
a mí entender-, que las guerras no son más que una de las formas 
del c_onflicto entre los intereses capitalistas, se sigue, sin más, que el 
sería pacifista y no belicoso. O si admitimos que el socialismo se des-. 
arrolla paralelamente a un cierto tipo de racionalismo del que es inse
parable concluiremos que es probable que sea irreligioso, si no anti
rreligioso. Probaremos suerte aquí y allá en este juego, aunque, en 
definitiva, sería mejor ceder el campo al único gran maestro en este 
terreno: Platón. Todo esto no anula, sin embargo, el hecho' de que el 
socialismo es, en realidad, un P.roteus cultural y de que sus posibili
dades culturales sólo pueden hacerse más definidas si nos resignamos 
a hablar de casos especiales dentro del género socialista, cada uno de 
los cuales será, tal vez, el único socialismo verdadero para el que lo 
defiende; pero cualquiera de ellos puede ser admitido por nosotros. 

' 

16 
EL PLAN BASICO SOCIALISTA 

En primer término, tenemos que ver si hay o no algo incoherente 
en la pura 16gica de una economía socialista. Pues aunque ninguna 
prueba de la solidez de esta lógica convertirá nunca a nadie al socia
lismo ni de hecho permitirá afirmar con seguridad que el socialismo 
es una proposición practicable, una prueba de una incoherencia lógica 
o incluso un fracaso de una tentativa de probar su incoherencia lógica, 
bastaría por sí para convencernos del absurdo que supone. 

Nuestra pregunta puede formularse, de un modo más preciso, como 
sigue: dado un sistema socialista de la especie considerada, ¿es po
sible deducir únicamente de sus datos y de los principios de su com
portamiento racional decisiones determinadas relativas a qué producir 
y cómo producir? O, para expresar esto mismo en el lenguaje de los 
economis~as matemáticos, ¿conducen estos datos y principios, en 
las condiciones de una economía socialista_, a ecuaciones que sean 
independientes, corppatibles --esto es, libres de contradicción- y 
suficientes en número para determinar unívocamente las incógnitas del 
problema ante la oficina central o ministerio de producción? 

1. La respuesta es afirmativa. No hay nada incoherente en Ja 
pura lógica del socialismo. Y esto es tan evidente que no se me ha
bría ocurrido insistir en ello si no fuese por el hecho de que ha sido 
negado y por el hecho aún más curioso de que los socialistas artodoxos 
no han sido capaces de dar una respuesta afirmativa, con exigencias 
científicas suficientes, hasta que han sido aleccionados por economistas 
de opiniones y simpatías marcadamente burguesas. 

La única autoridad digna de mención que sostiene una negativa 
es el profesor L. von Mises.1 Partiendo de la aírrmación de que el 
comportamíento económico racional presupone cálculos de costo ra
cionales y, por lo tanto, precios de los factores de costo y mercados 
formadores de precios, concluye que en una sociedad socialista, con10 
no habría tales mercados, faltarían los jalones orientadores de la 
producción racional, con lo que el sistema tendría que funcionar 

1 "Die Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen", en Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, abril 1920. Véase también su Ge111ein
wirt.schaft, lena, 1922. 
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dependiendo totalmente del azar. A esla y a otras críticas semejantes, 
o tal vez a algunas dudas propias, los exponentes acreditados de la 
ortodoxia socialista no tenían en un principio mucho que oponer, a no 
ser el argumento de que la gerencia socialista podría partir del sistema 
de valores desarrollado por su predecesora capitalista (lo cual es, sin 
duda, importante para una discusión de las dificultades prácticas, pero 
no para la de la cuestión de principio) o entonar un himno de ala .. 
banza a las glorias _milagrosas de su paraíso, en el que sería fácil pres .. 
cindir.de todas las supercherías capitalistas, tales como la racionalidad 
del costo, y en el que todos los problemas los resolverían los camara .. 
das ayudándose con los dones que fluyen inagotablemente de los al~ 
macenes sociales. Pero esto significa aceptar la crítica de Van Mises, 
y algunos socialistas parecen aceptarla, efectivamente, incluso hoy. 

El economista que resolvió la cuestión de una manera que dejó 
poco por hacer, aparte de la elaboración y aclaración de puntos de 
importancia secundaria, fue Enrico Barone, a cuya argumentación 
remito a los lectores que deseen una demostración rigurosa.2 Aquí 
bastará con un breve bosquejo de su tesis. 

Desde el punto de vista de los economistas la producción -inclu
yendo el transporte y todas las operaciones que tienden a poner las 
mercancías en condiciones de venta- no es más que la combinación 
racional de los "factores,, existentes dentro de los límites impuestos 
por las condiciones técnicas. En una sociedad mercantil la tarea de 
combinar estos factores supone comprarlos o alquilarlos y las rentas 
individuales que caracterizan tal sociedad se originan precisamente en 
este proceso de compra o alquiler. Es decir, la producción y la "dis
tribución" del producto social no son sino aspectos diferentes de un 
mismo proceso que afecta simultáheamente a estos dos fenómenos. 
Ahora bien: la diferencia lógica -o puramente teórica- más impor-

2 Más de una docena de economistas habían insinuado Ja solución antes 
que Barone. Entre ellos había autoridades tales como F. von Wieser (Der Natür
lrche_ ~ert, 1889) y Pareto (Cour~ tf'Economi~ politique, vol. Il, 1897). Ambos 
pe_rc1b1eron el . hecho d~ que !a logzca fund.amental del comportamiento econó
mico es la misma en la sociedad mercanttl que en la sociedad socialista de 
cuya similitud se d~uce la solución d,,el PJOblema. Pero Barone, un segu'idor 
de Pareto, fue el pnmero que la elaboro. Vease su artículo titulado "II ?vlinistro 
della Produzio!1e ne:µo Stato. Collettiv!sta:». en Gior_nale degli Eco110111isli, 1908. 
.. . No es P<?Stble n1 necesano hacer ¡usttc1a a la nea cosecha producida por el 
ultimo trabajo. S~am.t;,nte voy. a .mencionar, como especialmente importantes 
en una u otra d1recc1on, los s1gmentes: Fred M. Taylor: '1ñe Guidance of 
Prod~ction in. a Socialist State", en American Econo111ic Review, marzo, 1929; 
K. Ttsch: W1rtschaftsrechnung und Verteilung i"i so4ialistischen Ge1nefnwesen 
1?.32; H .. Zassenhaus: ·:heorie der Planwirtschaft", en Zeitschrift für Nationa:.. 
lokqnc¡nue, 1934; especialmente Oskar Lange: "On the Economic Theory of 
Soc1altsm", en Review of Economic Studies 1936·7 reeditado como libro por 
1:ang~e y Taylor, bajo el ~ismo título, en 19

1

38, y A.' P., Lerner, cuyos artículos 
citare en una nota postenor. 
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tante entre una economía mercantil y una economía socialista es que 
en la última esto ya no es así. Con10 prima facie, los medios de pro
ducción no son eva!uados por un mercado, y, lo que es aún más im
portante, con10 los principios de una sociedad socialista no pern1itirán 
convertir estos valores en criterio de distribución, aun cuando existie
sen, en una sociedad socialista falta el automatismo distributivo de 
la sociedad mercantil. El vacío tiene que llenarse mediante un acto 
político, digamos mediante la Constitución de la comunidad. La dis
tribución se convierte así en una operación peculiar, y, lógicamente 
al menos, totalmente separada de la producción. Esta decisión o acto 
político tendría que ser el resultado del carácter econón1ico y cultura) 
de la sociedad, de su comportamiento, de sus fines y de suS realiza
ciones, y, a su vez, determinaría todo esto en gran medida; pero, desde 
el punto de vjsta económico, tendría un carácter completamente arbi
trario. Como se ha señalado antes, la comunidad puede adoptar una 
norma igualitaria -y esto en cualquiera de los muchos significados 
que se pueden atribuir a los idea!es igualitarios- o admitir desigual
dades hasta el grado que se desee. Incluso podría aceptarse organizar 
la distribución con vistas a producir una prestación máxima en cual
quier dirección deseada, caso especialmente interesante. Puede estu
diar los deseos de los camaradas individuales o resolver darles lo que 
una u otra autoridad crea lo mejor para ellos; el tópico "a cada uno 
según sus necesidades", puede tener uno de estos dos significados. 
Pero alguna norma tiene que ser establecida. Para nuestro propósito 
será suficiente considerar un caso muy especial. 

2. Supongamos que la convicción ética de nuestra comunidad 
socialista es plenamente igualitaria, pero que al mismo tiempo pres
cribe que los camaradas deben tener libertad para elegir lo que les 
plazca entre todos los bienes de consumo que el ministerio puede y 
quiere producir, ya que la comunidad pued€;: rehusar, por supuesto, 
producir ciertas mercancías, como, por ejemplo, las bebidas alcohóli
cas. Supongamos, además, que el ideal igualitario particular adoptado 
se satisface entregando a cada persona -los niños y posiblemente 
otros individuos pueden co:qiputarse como fracciones de persona por 
decidirlo así la autoridad competente- un resguardo que .represente 
su derecho a una cícrta cantidad de bienes de consumo equivalente al 
cociente de dividir el producto social disponible en el período de 
cómputo en curso entre el número de pretensores, siendo anulados 
todos estos resguardos al final de tal período. Estos resguardos pueden 
ser considerados como pretensiones a la equisava parte de .todos los 
artículos alimenticios, de vestido y domésticos, de las casas, automó
viles, representaciones de cine, cte., que se han producido o se están 
produciendo para el consumo (con el fin de ser entregados a los con-
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ducción no son eva!uados por un mercado, y, lo que es aún más im
portante, con10 los principios de una sociedad socialista no pern1itirán 
convertir estos valores en criterio de distribución, aun cuando existie
sen, en una sociedad socialista falta el automatismo distributivo de 
la sociedad mercantil. El vacío tiene que llenarse mediante un acto 
político, digamos mediante la Constitución de la comunidad. La dis
tribución se convierte así en una operación peculiar, y, lógicamente 
al menos, totalmente separada de la producción. Esta decisión o acto 
político tendría que ser el resultado del carácter econón1ico y cultura) 
de la sociedad, de su comportamiento, de sus fines y de suS realiza
ciones, y, a su vez, determinaría todo esto en gran medida; pero, desde 
el punto de vjsta económico, tendría un carácter completamente arbi
trario. Como se ha señalado antes, la comunidad puede adoptar una 
norma igualitaria -y esto en cualquiera de los muchos significados 
que se pueden atribuir a los idea!es igualitarios- o admitir desigual
dades hasta el grado que se desee. Incluso podría aceptarse organizar 
la distribución con vistas a producir una prestación máxima en cual
quier dirección deseada, caso especialmente interesante. Puede estu
diar los deseos de los camaradas individuales o resolver darles lo que 
una u otra autoridad crea lo mejor para ellos; el tópico "a cada uno 
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plazca entre todos los bienes de consumo que el ministerio puede y 
quiere producir, ya que la comunidad pued€;: rehusar, por supuesto, 
producir ciertas mercancías, como, por ejemplo, las bebidas alcohóli
cas. Supongamos, además, que el ideal igualitario particular adoptado 
se satisface entregando a cada persona -los niños y posiblemente 
otros individuos pueden co:qiputarse como fracciones de persona por 
decidirlo así la autoridad competente- un resguardo que .represente 
su derecho a una cícrta cantidad de bienes de consumo equivalente al 
cociente de dividir el producto social disponible en el período de 
cómputo en curso entre el número de pretensores, siendo anulados 
todos estos resguardos al final de tal período. Estos resguardos pueden 
ser considerados como pretensiones a la equisava parte de .todos los 
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produciendo para el consumo (con el fin de ser entregados a los con-
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sun1idores) durante el período que se considere. La finalidad de estos 
resguardos es tan sólo evitar una n1asa con1pleja e innecesaria de actos 
de cambio que en otro caso habría de tener lugar entre los camara
das; por ello cxpresan1os las pr~tensiones no en bienes, sino en can
tidades de unidades convenientemente elegidas, pero sin un signifi
cado concreto -podemos llamarlas simplem~nte unidades, o lunas, o 
soles, o incluso dólares-, y regulamos l<iS unidades de cada mercan
cía que }Jay que entregar al recibo de un número determinado de 
resguar_dos. En nuestras hipótesis los "precios" marcados por los alma
cenes sociales tendrían siempre que cumplir la condición de que cada 
uno de ellos, multiplicado por la cantidacl existente de la mercancías 
a que se refiere, daría por resultado, sumando todos estos productos 
parciales, el total (de otra forma arbitrario) de los derechos de los 
camaradas. Pero el ministerio no necesita fijar los "precios" singula
res, excepto mediante sugerencias iniciales. Dados gustos y "rentas 
en dólares" iguales los camaradas revelarán por su reacción ante estas 
sugerencias iniciales a qué precios estarían dispuestos a adquirir la 
totalidad del producto social, aparte de aque1los artículos que no 
interesan a nadie, y el ministerio debería entonces aceptar esos pre
cios si deseaba vender las existencias de sus almacenes. Esto se hará 
de un modo conveniente y el principio de iguales participaciones se 
llevará a cabo en un sentido muy plausible y de una manera deter
minada con toda claridad. 

Pero esto -presupone, naturalmente, que se ha producido ya una 
cantidad determinada de cada artículo. El problema auténtico, cuya 
resolubilidad ha sido negada, consiste precisamente en descubrir cómo 
puede realizarse racionalmente esta producción prevista, esto es, de 
una manera que dé por resultado uha máxima satisfacción de los 
consumidores,ª dentro de los límites impuestos por los recursos dis
ponib!es, las posibilidades técnicas y demás condiciones del medio 
exterior. Pero es evidente que una decisión sobre el plan de produc
ción tomada por un voto de mayoría de los camaradas, por ejemplo, 
dejaría en absoluto de cumplir este requisito,• porque, en este caso, 
algunas persor.as, con toda seguridad, y posiblemente todos los con
sumidores, no obtendrían lo que desean y lo que aun sería posible 
darles, sin reducir la satisfacción de los demás. Sin embargo, es igual
mente claro que la racionalidad económica en este sentido puede lo-

~ Si los teóricos modernos pusiesen objeciones a este giro de Ii frase per
míta~eme suplicarles que consideren la cantidad de circun1ocuciones completa
mente innecesarias que supondría emplear un modo de expresión más correcto 
sin ofrecer en compensación ninguna vcr.~aja para los fines de este argumento. 

.i E~to no quiere decir que este procedimiento no cumpliría los requisitos 
desde el punto de vista de otra definici6n de la racionalidad. No se hace aquí 
ninguna afirmación derivada de la comparación del sistema discutido con otros 
sistemas. Pronto se dirá algo acerca de esto. 
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grarse de otra manera. Para los teóricos esta posibilidad resulta de la 
afirmación elemental de que los consumidores, al evaluar ("deman
dar") los artículos de consumo, evalúan también, ipso facto, los me
dios de producción que entran en la producción de estos bienes. Para 
el profano la prueba de la posibilidad de un plan racional de pro
ducción en nuestra sociedad socialista puede presentarse de la manera 
siguiente: 

3. Para facilitar las cosas supondremos que los medios de pro
ducción existen en cantidades dadas y, por el momento, inalterables. 
Supongamos ahora que la oficina central se convierte en una comisión 
para una industria particular; mejor aún, que establezca para cada 
industria una autoridad encargada de regir y cooperar con la oficina 
central, la cual dirige y coordina todos estos gerentes de industria o 
juntas de gestión. La oficina central desempeña esta función, asig
nando las fuerzas de producción -todas las cuales están colocadas 
bajo su dirección- a estas gerencias de industria, con arreglo a cier
tas reglas. Supongamos que la oficina prescribe que las gerencias de 
industria pueden tener cualesquiera cantidades de bienes y servicios 
de producción que decidan solicitar, con sujeción a tres condiciones: 
1 ª", tienen que producir lo más económicamente posible; 2ª", se les 
exige transferir a la oficina central, por cada unidad de bienes de pro
ducción o servicios de producción solicitados, un número determinado 
de los dólares de consumo que han adquirido mediante entregas ante
riores de bienes de consumo, o, como también podríamos decir, la 
oficina central se declara dispuesta a "vender" a cualquier gerencia 
de industria cantidades ilimitadas de bienes de producción y de servi
cios _de producción a los e.precios" establecidos; 3ª", se exige a las 
gerencias solicitar y utilizar las cantidades que puedan utilizar (y no 
menos), siempre que produzcan de la manera más económica, sin 
tener que "vender" ninguna parte de sus productos por menos 
"dólares" de los que tienen que transferir a la oficina central por las 
cantidades correspondientes a medios de producción. En un lenguaje 
más técnico, esta condición significa que la producción de todas las 
ramas debe alcanzar un volumen tal que los "precios" resulten iguales 
{no simplemente proporcionales) a los costos marginales.5 

5 Este principio, que se deriva de Ja 16gica geneqd de la elección, no fue 
universalmente aceptado hasta que lo subrayó Mr. A. P. Lerner y lo defendi6 
en una serie de notas y artículos publicados principalmente en la Review aj 
Economic Studies (también en el Economic Journal, septiembre 1937). que 
constituyen una contribución importante a la teoría de Ja economía sociaJísta 
sobre la que aprovecho esta oportunidad para dirigir Ja atención del lector. 
También es correcto decir, como proposici6n de esa lógica de la elección, que 
Ja condición indicada más arriba debería prevalecer sobre Ja regla de la igua
lación de los precios con el costo total por unidad dondequiera que entre en 
conflicto con ella. Pero la relación entre ambas ha sido oscurecida en cierto 
modo por una confusión de cosas diferentes y requiere una aclaración. 
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La tarea de cada junta de industria queda así determinada con 
toda claridad. Del mismo modo exactamente que hoy, en una indus
tria que funciona en régimen de competencia perfecta, sabe cada 
empresa qué y cuánto debe producir y cómo producirlo tan pronto 
como le sean dadas las posibilidades técnicas, las reacciones de los 
consumidores (sus gustos y rentas) y los ,precios de los medios de 
producción, también las gerencias industi-iales, en nuestra comunidad 
socialista, sabrán qué deben producir, cómo producirlo y qué can
tidad de factores de producción tienen que "comprar" a la oficina 
~ntral tan pronto como se publiquen los "precios" de esta última y los 
consumidores hayan manifestado sus "demandas". 

El concepto de costo marginal, que significa el incremento del costo total 
que hay que soportar si ha de ser aumentada la producción en una pequeña 
cantidad, permanece ii1determinado en tanto que no lo pongamos en relación 
con un período de tiem_po determinado. Por ejemplo, sí la cuestión es de si se ha 
de transportar o no un viajero adicioJ?al en un tr.en, que ha ,de real.izar su reco
rrido de todos modos, el costo marginal a considerar pO<lna ser igual a cero, 
y en todo caso es muy pequeño. Esto puede expresarse diciendo que, desde 
eÍ punto de vist~ de un _período muy corto -una hora o un día o incluso una 
semana-, todo elemento de costo, incluso los lubricantes y el carbón, entra 
prácticamente en los '"gastos generales", y que esos gastos generales no entran 
en el costo marginal. Pero cuanto más largo sea el período considerado más 
elementos de costo entran en el costo marginal; en primer lugar, todo lo que se 
comprende usualmente en la noción de costo "primario" y después, en propor
ción cada vez mayor lo que los hombres de negocios Jlaman gastos generales, 
hasta que para un pl~zo muy largo o desde el punto de vista de ~a planificación 
de una u~idad industrial aún inexistente, no queda nada (o prácticamente nada) 
en la categoría de gasto general, y todo elemento de gasto, incluyeJ:!do la _depre
ciación, hay que tenerlo en cuenta en el cálculo del costo marginal, siempre 
que este principio no sea modificado en el caso de algunos factores, tales 
como el trazado de un ferrocarril, por el hecho técnico de que es~os factores 
solamente puede disponerse de ellos o sólo J?Ueden emplearse en unidades .m?-Y 
grandes ("indivisibilidad"). Los costos marginales deben ser, por tanto, distin
guidos siempre de los costos primarios (marginales). 

Ahora bien: nosotros vinculamos a menudo la Condición que se discute con 
el principio de que las gerencias socialis~as -exactamen~e igual que las capi
talistas- deberían en todo momento olvidar el pasado si han de obrar racio
nalmente es decir oue en sus decisiones no han de tener en cuenta los valores 
reflejado~ en los 'libros de las inversiones existentes .. Per!=>, ésta es solam~nte 
una regla de comportamiento a corto plazo e!l una s1tuac1on dada. No quiere 
decir que estas gerencias deban hacer caso omiso ex ante de aquellos elementos 
que\han de cristalizar en costos fijos o en gastos generales. Prescindir de éstos 
significaría un comportamiento irracional con respi:cto a las .horas de trabajo 
y a las unidades de las fuerzas naturales de producción absorbidas en los gastos 
generales, siempre que haya un, empleo alternativo para estos e1em.entos. Pero 
tomarlos en consideración implic'ará, por lo general, igu'!lar Jos prec1os al costo 
total por unidad del producto en tanto ql}e las cosas sé de:sar_rollen de confor
midad con los planes, y como Jas exi:epc1?nes se deben _pnnc1pah!'e~te;- _al. ~bs
táculo técnico que se opone a Ja ractonahdad que representa la md1v1s1b1h~ad 
o a desviaciones del curso efectivo de las cosas respecto de los planes, 1a tóg1ca 
de estos planes no está expresada mal del todo, en definitiva, por el principio de 
hacer abstracción del pasado_ Aunque en una situación a corto plazo puede 
ser lo más racional, esta lógica no impone, sin embargo, el funcionamiento 
de una industria con déficit. Esta reserva es importante observarla por dos 
razones. 
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En cierto sentido estos "precios,, de los factores de producción, 
a diferencia de los "precios" de los bienes de consumo, serían fija
dos unilateralmente por la oficina central. Sin embargo, también pue
de decirse que los gerentes de industria despliegan una demanda 
claramente determinada de bienes de producción muy semejante a la 
que formulan los consumidores respecto de los bienes de consumo. 
Para completar nuestra prueba lo único que nos falta descubrir es 
una regla para esta actividad fijadora de precios de la oficina central 
que esté de conformidad con el criterio del máximo. Pero esta regla 
está a la vista. La junta no tiene más que establecer un solo precio 
para cada especie y calidad de bjenes de producción (si la junta dis
crimina, esto es, carga diferentes precios para .artículos de la misma 
especie ·y calidad a las diferentes gerencias tal discriminación tendría 
que ser justificada, pOr lo general, G por razones no económicas) y que 
procurar que ese precio "deje vacío el mercado", esto es, que no que
den en sus manos cantidades de bienes de producción sin utilizar ni 
sean demandadas cantidades adicionales a esos "precios". Esta regla 
bastará normalmente para asegurar un cálculo racional del costo y, por 
tanto, una asignación económicamente racional de las fuerzas de pro
ducción -pues lo primero no es más que un método para asegurar 
y comprobar la segunda y, por tanto, la racionalidad del plan de pro
ducción en las sociedades socialistas-. La demostración de este aserto 
resulta de la consideración del hecho de que, en tanto que se observe 
esta regla, ningún elemento de la producción puede desviarse hacia 
otr3: rama de la producción sin causar la destrucción de tantos (o más) 
valores de consumo (expresados en términos de dólares de consumo) 

En primer lugar, porque esto ha sido negado. Incluso se ha sugerido qúe 
aumentaría el bienestar (a la larga) si los precios se igualasen siempre a los 
costos marginales a corto plazo, excluyendo la depreciación, y que los gastos 
generales (por ejemplo, el costo de un puente) deberían ser financiados me
diante impuestos. Nuestra regla, tal como se expone en el texto, no quiere 
decir esto y tal comportamiento no sería racional. 

En segundo Jugar, porque, en un decreto de marzo de 1936, la autoridad 
central rusa, al abolir para una serie de industrias et sistema de subvenciones 
hasta entonces en vigor, prescribía que los precios deberían ser regulados de 
forma que resultasen iguales al costo total medio por unidad, más un recargo 
por acumulación. Respecto de la primera parte de esta regla puede decirse que, 
aunque no es estrictamente correcta, se aparta menos de la corrección de lo 
que pudieran hacer suponer las formulaciones incorrectas de este principio; en 
cuanto a la segunda parte, hay que decir que la objeción a la misma se debilita 
mucho tan pronto como tenemos en cuenta las condiciones o exigencias de un 
desarrollo económico rápido ----el lector recordará el argumento expuesto en la 
parte JI en favor de Ja causa capitalista-, y que es perfectamente concebible 
que el gobierno soviético tuviese razón tanto al embarcarse en su política de 
subvenciones, que llegaba a Ja financiación de inversiones con pérdida, como 
al abolir parcialmente esta práctica en 1936. 

6 Hay excepciones a esta regla que son importantes, pero que no afectan 
al rumbo de nuestra argumentación. 
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ción cada vez mayor lo que los hombres de negocios Jlaman gastos generales, 
hasta que para un pl~zo muy largo o desde el punto de vista de ~a planificación 
de una u~idad industrial aún inexistente, no queda nada (o prácticamente nada) 
en la categoría de gasto general, y todo elemento de gasto, incluyeJ:!do la _depre
ciación, hay que tenerlo en cuenta en el cálculo del costo marginal, siempre 
que este principio no sea modificado en el caso de algunos factores, tales 
como el trazado de un ferrocarril, por el hecho técnico de que es~os factores 
solamente puede disponerse de ellos o sólo J?Ueden emplearse en unidades .m?-Y 
grandes ("indivisibilidad"). Los costos marginales deben ser, por tanto, distin
guidos siempre de los costos primarios (marginales). 

Ahora bien: nosotros vinculamos a menudo la Condición que se discute con 
el principio de que las gerencias socialis~as -exactamen~e igual que las capi
talistas- deberían en todo momento olvidar el pasado si han de obrar racio
nalmente es decir oue en sus decisiones no han de tener en cuenta los valores 
reflejado~ en los 'libros de las inversiones existentes .. Per!=>, ésta es solam~nte 
una regla de comportamiento a corto plazo e!l una s1tuac1on dada. No quiere 
decir que estas gerencias deban hacer caso omiso ex ante de aquellos elementos 
que\han de cristalizar en costos fijos o en gastos generales. Prescindir de éstos 
significaría un comportamiento irracional con respi:cto a las .horas de trabajo 
y a las unidades de las fuerzas naturales de producción absorbidas en los gastos 
generales, siempre que haya un, empleo alternativo para estos e1em.entos. Pero 
tomarlos en consideración implic'ará, por lo general, igu'!lar Jos prec1os al costo 
total por unidad del producto en tanto ql}e las cosas sé de:sar_rollen de confor
midad con los planes, y como Jas exi:epc1?nes se deben _pnnc1pah!'e~te;- _al. ~bs
táculo técnico que se opone a Ja ractonahdad que representa la md1v1s1b1h~ad 
o a desviaciones del curso efectivo de las cosas respecto de los planes, 1a tóg1ca 
de estos planes no está expresada mal del todo, en definitiva, por el principio de 
hacer abstracción del pasado_ Aunque en una situación a corto plazo puede 
ser lo más racional, esta lógica no impone, sin embargo, el funcionamiento 
de una industria con déficit. Esta reserva es importante observarla por dos 
razones. 
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En cierto sentido estos "precios,, de los factores de producción, 
a diferencia de los "precios" de los bienes de consumo, serían fija
dos unilateralmente por la oficina central. Sin embargo, también pue
de decirse que los gerentes de industria despliegan una demanda 
claramente determinada de bienes de producción muy semejante a la 
que formulan los consumidores respecto de los bienes de consumo. 
Para completar nuestra prueba lo único que nos falta descubrir es 
una regla para esta actividad fijadora de precios de la oficina central 
que esté de conformidad con el criterio del máximo. Pero esta regla 
está a la vista. La junta no tiene más que establecer un solo precio 
para cada especie y calidad de bjenes de producción (si la junta dis
crimina, esto es, carga diferentes precios para .artículos de la misma 
especie ·y calidad a las diferentes gerencias tal discriminación tendría 
que ser justificada, pOr lo general, G por razones no económicas) y que 
procurar que ese precio "deje vacío el mercado", esto es, que no que
den en sus manos cantidades de bienes de producción sin utilizar ni 
sean demandadas cantidades adicionales a esos "precios". Esta regla 
bastará normalmente para asegurar un cálculo racional del costo y, por 
tanto, una asignación económicamente racional de las fuerzas de pro
ducción -pues lo primero no es más que un método para asegurar 
y comprobar la segunda y, por tanto, la racionalidad del plan de pro
ducción en las sociedades socialistas-. La demostración de este aserto 
resulta de la consideración del hecho de que, en tanto que se observe 
esta regla, ningún elemento de la producción puede desviarse hacia 
otr3: rama de la producción sin causar la destrucción de tantos (o más) 
valores de consumo (expresados en términos de dólares de consumo) 

En primer lugar, porque esto ha sido negado. Incluso se ha sugerido qúe 
aumentaría el bienestar (a la larga) si los precios se igualasen siempre a los 
costos marginales a corto plazo, excluyendo la depreciación, y que los gastos 
generales (por ejemplo, el costo de un puente) deberían ser financiados me
diante impuestos. Nuestra regla, tal como se expone en el texto, no quiere 
decir esto y tal comportamiento no sería racional. 

En segundo Jugar, porque, en un decreto de marzo de 1936, la autoridad 
central rusa, al abolir para una serie de industrias et sistema de subvenciones 
hasta entonces en vigor, prescribía que los precios deberían ser regulados de 
forma que resultasen iguales al costo total medio por unidad, más un recargo 
por acumulación. Respecto de la primera parte de esta regla puede decirse que, 
aunque no es estrictamente correcta, se aparta menos de la corrección de lo 
que pudieran hacer suponer las formulaciones incorrectas de este principio; en 
cuanto a la segunda parte, hay que decir que la objeción a la misma se debilita 
mucho tan pronto como tenemos en cuenta las condiciones o exigencias de un 
desarrollo económico rápido ----el lector recordará el argumento expuesto en la 
parte JI en favor de Ja causa capitalista-, y que es perfectamente concebible 
que el gobierno soviético tuviese razón tanto al embarcarse en su política de 
subvenciones, que llegaba a Ja financiación de inversiones con pérdida, como 
al abolir parcialmente esta práctica en 1936. 

6 Hay excepciones a esta regla que son importantes, pero que no afectan 
al rumbo de nuestra argumentación. 
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que los que dicho elemento crearía en su nuevo empleo. Esto equi
vale a decir que la producción se lleva, en todas las direcciones que 
permiten las condiciones generales del medio exterior a la sociedad, 
hasta donde pueda llevarse racionalmente y no más allá, y esto com
pleta ta1nbién nuestra defensa de la racionalidad de la planificación 
socialista en un proceso estacionario d_e vida económica en el que 
todo está correctamente previsto y se repite periódicamente y en e] 
que no sucede nada que eche abajo el plan. 

4. Pero tampoco surgen grandes dificultades si salimos de los 
recintos de la teoría del proceso estacionario y tomamos en conside
ración los fenómenos que lleva consigo la transformación industrial. 
En la medida en que entra en consideración la lógica económica 
no puede afirmarse que el socialismo de la especie considerada, 
aunque teóricamente capaz de desempeñar los cometidos de la ad
ministración que se repiten en una economía estacionaria, fraca
saría necesariamente en la solución de los problemas planteados por 
el "progreso". Ya veremos más adelante por qué es importante, a 
pesar de todo, para el éxito de una sociedad socialista, que ésta inicie 
su carrera no sólo dotada lo más ricamente posible, por su predece
sora capitalista, en experiencia y procedimientos técnicos, así como en 
recursos materiales, sino también que la inicie después que la socie
dad capitalista haya salido de su infancia, haya realizado el grueso de 
su labor y se haya aproximado a una situación estacionaria. Pero la 
razón para ello no está en que seamos incapaces de concebir un méto
do racional y claramente determinado, cuya aplicación permitiese a la 
sociedad socialista aprovechar todas las oportunidades de perfecciona
miento de su aparato industrial que se le ofrecieran. 

Supongamos que para el proceso de producción de la industria X 
se ha descubierto una máquina nueva y más eficiente. A fin de excluir 
los problemas que trae consigo la financiación de la inversión -que 
han de ser considerados dentro de poco-- y de aislar una serie clara.:. 
mente determinada de fenómenos, supondremos que la nueva máqui
na puede ser producida por las mismas fábricas que hasta ahora 
han producido la máquina menos eficiente y al mismo costo exacta
mente, expresado en términos de fuerza de producción. La gerencia de 
la industria X, en cumplimiento de la primera cláusula de sus instruc
ciones (es decir, la de producir lo más económicamente posible), 
adoptará la nueva máquina y producirá así la mísma cantidad de 
mercancías con una cantidad menor de medios de producción. En con
secuencia, estará en lo sucesivo en situación de transferir al mi
nisterio u oficina central una cantidad de dólares de consumo menor que 
la cantidad recibida de los consumidores. Llamemos como gusten a la 
diferencia, por ejemplo, D, o ~'paletada", o "beneficio". La gerencia 

__ , 
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violaría, en realidad, la condición impuesta por la tercera cláusula de 
sus instrucciones si realizase ese "beneficio", y si cumple esta cláusula 
y produce inmediatamente la cantidad mayor adicional que implica esta 
condición, no surgirán nunca dichos beneficios. Pero la existencia po
tencial de estos beneficios, que habían de ser tenidos en cuenta bas
taría para hacerles cumplir la úniCa función que tendrían bajo n~estra 
hipótesis, a saber: la función de indicar, de una manera claramente 
determinada, la orientación y extensión a dar a la redistribución 
de las fuerzas de producción que en tal caso sería racional llevar 
a cabo. 

Si en un momento en que las fuerzas de producción disponibles 
de la sociedad están plenamente empleadas en la tarea de mantener 
un nivel dado de consumo se sugiere una mejora -tal como un 
puente nuevo o un ·ferrocarril nuevo- que requiera el empleo de 
factores adicionales, o, como también podremos decir, una inversión 
adicional, los camaradas deberían o bien trabajar riiás horas de las 
que hemos supuesto que se han fijado por la ley o bien restringir su 
consumo o ambas cosas a la vez. En este caso, nuestras hipótesis, 
ideadas para el objeto de resolver el problema fundamental de la ma
nera más simple posible, impiden una solución "automática", esto es, 
una decisión a la que podrían llegar Ja oficina central y las gerencias 
de industria simplemente dejándose guiar de una manera pasiva, por 
indicaciones objetivas~ sin dejar de cumplir las tres reglas. Pero esta 
imperfección es, por supuesto, una imperfección de nuestro esquema 
especial y no de la economía socialista. Si deseamos obtener tal so
lución automática no tenemos que hacer más que revocar la ley que 
invalida todas las pretensiones sobre los artículos de consumo que no 
se han utilizado durante el período para el que se expidieron, renun
ciar al principio de la igualdad absoluta de las ventas y conceder 
facultad a la junta central para ofrecer premios por horas extraordi
narias de trabajo y -¿cómo llamarlo?- bien, digamos por el ahorro. 
La condición de que las mejoras o inversiones posibles sean empren
didas en tal extensión que la menos tentadora de ellas proporcione 
un ubeneficio11 igual a los premios que tienen que ofrecerse para atraer 
las cantidades de horas de trabajo extraordinarias o de ahorro (o de 
ambas cosas) necesarias para efectuar esta inversión marginal deter
mina entonces, claramente, todas las nuevas variables que introduce 
nuestro problema, siempre que las horas extraordinarias de trabajo y 
el ahorro sean, en los intervalos que hay que tomar en· consideración, 
funciones univaientcs de los premios respectivos.' Los "dólares" que 

7 Debe observarse que el problema se plantea solamente con Jas inver. 
siones nuevas. Las inversiones corrientes qite se necesitan para mantener en 
marcha una economía estacionaria podrían y deberían ser cubiertas exacta
mente igual que tcdos los demás elementos del costo. Especialmente no deven-
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que los que dicho elemento crearía en su nuevo empleo. Esto equi
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4. Pero tampoco surgen grandes dificultades si salimos de los 
recintos de la teoría del proceso estacionario y tomamos en conside
ración los fenómenos que lleva consigo la transformación industrial. 
En la medida en que entra en consideración la lógica económica 
no puede afirmarse que el socialismo de la especie considerada, 
aunque teóricamente capaz de desempeñar los cometidos de la ad
ministración que se repiten en una economía estacionaria, fraca
saría necesariamente en la solución de los problemas planteados por 
el "progreso". Ya veremos más adelante por qué es importante, a 
pesar de todo, para el éxito de una sociedad socialista, que ésta inicie 
su carrera no sólo dotada lo más ricamente posible, por su predece
sora capitalista, en experiencia y procedimientos técnicos, así como en 
recursos materiales, sino también que la inicie después que la socie
dad capitalista haya salido de su infancia, haya realizado el grueso de 
su labor y se haya aproximado a una situación estacionaria. Pero la 
razón para ello no está en que seamos incapaces de concebir un méto
do racional y claramente determinado, cuya aplicación permitiese a la 
sociedad socialista aprovechar todas las oportunidades de perfecciona
miento de su aparato industrial que se le ofrecieran. 

Supongamos que para el proceso de producción de la industria X 
se ha descubierto una máquina nueva y más eficiente. A fin de excluir 
los problemas que trae consigo la financiación de la inversión -que 
han de ser considerados dentro de poco-- y de aislar una serie clara.:. 
mente determinada de fenómenos, supondremos que la nueva máqui
na puede ser producida por las mismas fábricas que hasta ahora 
han producido la máquina menos eficiente y al mismo costo exacta
mente, expresado en términos de fuerza de producción. La gerencia de 
la industria X, en cumplimiento de la primera cláusula de sus instruc
ciones (es decir, la de producir lo más económicamente posible), 
adoptará la nueva máquina y producirá así la mísma cantidad de 
mercancías con una cantidad menor de medios de producción. En con
secuencia, estará en lo sucesivo en situación de transferir al mi
nisterio u oficina central una cantidad de dólares de consumo menor que 
la cantidad recibida de los consumidores. Llamemos como gusten a la 
diferencia, por ejemplo, D, o ~'paletada", o "beneficio". La gerencia 

__ , 
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violaría, en realidad, la condición impuesta por la tercera cláusula de 
sus instrucciones si realizase ese "beneficio", y si cumple esta cláusula 
y produce inmediatamente la cantidad mayor adicional que implica esta 
condición, no surgirán nunca dichos beneficios. Pero la existencia po
tencial de estos beneficios, que habían de ser tenidos en cuenta bas
taría para hacerles cumplir la úniCa función que tendrían bajo n~estra 
hipótesis, a saber: la función de indicar, de una manera claramente 
determinada, la orientación y extensión a dar a la redistribución 
de las fuerzas de producción que en tal caso sería racional llevar 
a cabo. 

Si en un momento en que las fuerzas de producción disponibles 
de la sociedad están plenamente empleadas en la tarea de mantener 
un nivel dado de consumo se sugiere una mejora -tal como un 
puente nuevo o un ·ferrocarril nuevo- que requiera el empleo de 
factores adicionales, o, como también podremos decir, una inversión 
adicional, los camaradas deberían o bien trabajar riiás horas de las 
que hemos supuesto que se han fijado por la ley o bien restringir su 
consumo o ambas cosas a la vez. En este caso, nuestras hipótesis, 
ideadas para el objeto de resolver el problema fundamental de la ma
nera más simple posible, impiden una solución "automática", esto es, 
una decisión a la que podrían llegar Ja oficina central y las gerencias 
de industria simplemente dejándose guiar de una manera pasiva, por 
indicaciones objetivas~ sin dejar de cumplir las tres reglas. Pero esta 
imperfección es, por supuesto, una imperfección de nuestro esquema 
especial y no de la economía socialista. Si deseamos obtener tal so
lución automática no tenemos que hacer más que revocar la ley que 
invalida todas las pretensiones sobre los artículos de consumo que no 
se han utilizado durante el período para el que se expidieron, renun
ciar al principio de la igualdad absoluta de las ventas y conceder 
facultad a la junta central para ofrecer premios por horas extraordi
narias de trabajo y -¿cómo llamarlo?- bien, digamos por el ahorro. 
La condición de que las mejoras o inversiones posibles sean empren
didas en tal extensión que la menos tentadora de ellas proporcione 
un ubeneficio11 igual a los premios que tienen que ofrecerse para atraer 
las cantidades de horas de trabajo extraordinarias o de ahorro (o de 
ambas cosas) necesarias para efectuar esta inversión marginal deter
mina entonces, claramente, todas las nuevas variables que introduce 
nuestro problema, siempre que las horas extraordinarias de trabajo y 
el ahorro sean, en los intervalos que hay que tomar en· consideración, 
funciones univaientcs de los premios respectivos.' Los "dólares" que 

7 Debe observarse que el problema se plantea solamente con Jas inver. 
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marcha una economía estacionaria podrían y deberían ser cubiertas exacta
mente igual que tcdos los demás elementos del costo. Especialmente no deven-
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se entregan como contravalor de estOs premios es conveniente consi
derarlos como adicionales a los dólares de renta emitidos antes. No 
necesitamos detenernos aquí en los reajustes que esto impondría en 
diversas direcciones. 

Pero este argumento acerca de la inversión hace aún más claro 
que el esquema que hemos considerad.o como el mejor adaptado a 
las necesidades de nuestro análisis no es ni el único plan básico po
sible de. una economía socialista ni, necesariamente, el que se reco
mendaría para una sociedad socialista. El socialismo no necesita ser 
igualitario; pero tampoco puede esperarse que una sociedad socialista 
haya de tolerar un grado de desigualdad de ventas suficientemente 
acentuado para obtener el tipe> de inversión que alcanza la sociedad 
capitalista en el promedio de las fases cíclicas. Ni aun las desigual
dades capitalistas són suficientes para esto, y su efecto tiene que ser 
reforzado por los de la acumulación de reservas por las sociedades 
anónimas y de la 'ccreación" de crédito bancario, métodos que no 
son particularmente automáticos ni están determinados unívocamente. 
Por consiguient~, si una sociedad socialista desea lograr un tipo de 
inversión real similar o, incluso, mayor -no lo necesita, por su
puesto--, tendrá que recurrir a métodos distintos del ahorro. Enton
ces sería plenamente factible una acumulación de beneficios que po
drían dejarse materializar en lugar de mantenerlos tan sólo en estado 
potencial, o como se sugiere más arriba, algo análogo a la creación de 
crédito. Sin embargo, sería mucho más conveniente dejar la cuestión 
a la oficina central y al congreso o parlamento, quienes podrían liqui
darla de común acuerdo como parte del presupuesto social; mientras 
que el voto que recae sobre la parte "automática" de las operaciones 
económicas de la sociedad sería puramente de carácter formal, o, tal 
vez,. de supervisión, el voto que recae sobre las partidas de inversión 
-al menos sobre su cuantía- supondría una decisión efectiva y es
taría en pie de igualdad con el voto sobre gastos militares, etc. La coor
dinación de esta decisión con las decisiones "automáticas" acerca de 
las cantidades y calidades de bienes de consumo singulares no pre
sentaría dificultades insuperables. Pero al aceptar esta solución nos 
apartaríamos del principio básico de nuestro esquema en un punto 
muy importante. 

Otros rasgos de nuestro plan básico pueden ser alterados, in
cluso, dentro de su cuadro general. Por ejemplo, yo no he dejado 
a los camaradas individuales la facultad de decidir cuánto van a 

garían interés. Podría aprovechar esta oportunidad para observar que la actitud 
de los socialistas hacia el fenómeno del interés no es uniforme. St. Simón lo 
admitía casi co1no una cosa incontrovertible. Marx lo excluía de la sociedad 
sccialista. Algunos socialistas modernos lo admiten de nuevo. La práctica rusa 
lo admite. 
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trabajar, con una excepción condicional por lo que se refiere a las 
horas extraordinarias, aunque como votantes y en otros conceptos 
puedan ejercer tanta influencia sobre esta decisión como la que 
ejercen sobre la distribución de las rentas, etc. Tampoco les he dejado 
más libertad de elección de ocupación que la que la oficina central 
pueda y quiera concederles, dentro de las exigencias de su plan ge
neral. Esta ordenación puede uno representársela haciendo uso de 
una analogía con el servicio militar obligatorio. Tal plan se aproxima 
bastante a la consigna "a cada uno según sus necesidades, de cada uno 
según su capacidad", o, en todo caso, podría acomodarse a la misma 
con sólo modificaciones de poca importancia. Pero, en lugar de esto, 
también podemos dejar a los camaradas individuales la facultad _de 
decidir la cantidad y calidad de trabajo que han de prestar. La dis
tribución racional de· las fuerzas de trabajo tendría, entoncés, que ser 
intentada por medio de un sistema de estímulos, ofreciéndose nueva
mente premios, en este caso, no sólo por las horas extraordinarias, 
sino por todo trabajo~ a fin de asegurar, en todas partes, una "oferta" 
de trabajo de todos los tipos y grados de capacitación apropiados 
a la estructura de la demanda de los consumidores y al programa de 
inversión. Estos premios tendrían que guardar una relación manifiesta 
con el atractivo o engorro de cada empleo y con la pericia que se 
necesita tener para desempeñarlo, y. por tanto, tambiéll con la escala 
de salarios de una sociedad capitalista. Aunque la analogía entre 
esta escala de salarios y el sistema socialista de premios no debe lle
varse demasiado lejos, podríamos hablar, dentro de este sistema, de 
un "mercado de trabajo''. La inserción de esta pieza del mecanismo 
modificaría, por supuesto, considerablemente nuestro plan básico. Pero 
no afectaría a la detenniruibilidad del sistema socialista. Su racionali
dad formal se acentuaría, en realidad, todavía con mayor vigor. 

5. Lo mismo ocurriría con el parecido de familia entre la eco
nomía mercantil y la economía socialista, que ei lector no puede haber 
dejado de observar a lo largo de nuestro análisis. Como esta seme
janza parece haber complacido a los no socialistas y a algunos socia
listas, y haber enojado a otros socialisías, tal vez sea conveniente 
dejar sentado con toda claridad en qué consiste y a qué es debida. 
Se verá entonces qué poco n1otivo hay tanto para la complacencia 
como para el enojo. Al tratar de construir un esquema racional de 
una economía socialista hemos hecho uso del mecanismo y de los 
conceptos especificados tradicionalmente por expresiones que :q.os son 
familiares por las exposiciones de los procesos y de los problemas 
de la economía capitalista. Hemos descrito un mecanismo cuyos re
sortes se comprenden inmediatamente en cuanto pronuncíamos las 
palabras "mercado", "'compra y venta", "competencia", etc. Al pare-
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se entregan como contravalor de estOs premios es conveniente consi
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que el esquema que hemos considerad.o como el mejor adaptado a 
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sible de. una economía socialista ni, necesariamente, el que se reco
mendaría para una sociedad socialista. El socialismo no necesita ser 
igualitario; pero tampoco puede esperarse que una sociedad socialista 
haya de tolerar un grado de desigualdad de ventas suficientemente 
acentuado para obtener el tipe> de inversión que alcanza la sociedad 
capitalista en el promedio de las fases cíclicas. Ni aun las desigual
dades capitalistas són suficientes para esto, y su efecto tiene que ser 
reforzado por los de la acumulación de reservas por las sociedades 
anónimas y de la 'ccreación" de crédito bancario, métodos que no 
son particularmente automáticos ni están determinados unívocamente. 
Por consiguient~, si una sociedad socialista desea lograr un tipo de 
inversión real similar o, incluso, mayor -no lo necesita, por su
puesto--, tendrá que recurrir a métodos distintos del ahorro. Enton
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garían interés. Podría aprovechar esta oportunidad para observar que la actitud 
de los socialistas hacia el fenómeno del interés no es uniforme. St. Simón lo 
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sccialista. Algunos socialistas modernos lo admiten de nuevo. La práctica rusa 
lo admite. 
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trabajar, con una excepción condicional por lo que se refiere a las 
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más libertad de elección de ocupación que la que la oficina central 
pueda y quiera concederles, dentro de las exigencias de su plan ge
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cer, bentos empleado, o rara vez hemOs tratado de no emplear, expre
siones de sabor capitalista tales como "precios", "costos", u rentas" e, 
incluso, "beneficios", mientras que las de "renta de la tierra", "inte
rés", "salarios" y otras, entre ellas la de "dinero", por así decirlo, nos 
han rondado a cada vuelta de nuestro camino. 

Consideremos lo que a la mayoría de los socialistas les parecería, 
seguramente, uno de los casos peores: el de la "renta" en sentido ri
cardiano, esto es, en el sentido de rendimiento obtenido por el empleo 
pro_ductivo de las fuerzas de la Naturaleza; por ejemplo, de la "tierra". 
Nuestro esquema no puede implicar, evidentemente, que haya que pa
gar una "renta de la tierra" a ningún terrateniente. ¿Qué quiere decir 
entonces? ~implemente, que toda especie de tierra de riqueza sufi
ciente para satisfacer todas las exigencias de un futuro previsible tiene 
que ser utilizada' económicamente, o destruida racionalmente, exac
tan1ente igual que la mano de obra o cualquier otro tipo de fuerzas 
de producción, y que para este fin tiene que establecerse un índice de 
rendi1niento económico, con el cual tiene que ser comparado todo 
nuevo uso de la tierra que pueda sugerirse y por medio del cual entra 
ésta en el proceso de contabilidad social. De no hacerse tales compa
raciones la comunidad se comportaría irracionalmente. Pero hacerlas 
no implica ninguna concesión al capitalismo ri.i al espíritu del capita
lismo. Todo lo que hay de mercantil o capitalista en la renta de la 
tierra, tanto desde el punto de vista económico como sociológico y 
todo lo que pueda complacer a los defensores de la propiedad privada 
(renta privada, alquileres, etc.) ha sido excluido por completo. 

Las ''rentas" que hemos asignado inicialmente a los camaradas 
no son salarios. En un análisis se vería, efectivamente, que son com
puestas de e!ementos económicos dispares, de los que solamente uno 
puede ser puesto en conexión con la productividad marginal del tra
bajo._ Los premios que hemos introducido más adelante. presentan más 
analogía con los salarios de la sociedad capitalista. Pero el equivalen
te de estos últimos no existe, en realidad, más que en los libros de la 
oficina centrai y consiste de nuevo en un mero índice de refe
rencia, asociado, para los fines de una distribución racional, a cada 
tipo y grado de capacitación de trabajo; índice del que ha desapa
recido todo un haz de significaciones que pertenecen al mundo capita
lista. De pasada podemos observar que, puesto que podemos denominar 
como nos plazca a las unidades en que dividimos los resguardos 
representativos de las pretensiones de los camaradas sobre los bie
nes de consumo, podríamos también llamarlas horas de trabajo. 
):- como el número total de estas unidades, dentro de los límites esta
blecidos por la conveniencia no es menos arbitrario, podríamos hacerlo 
igual al de hqras de trabajo efectivamente prestado, ajustando igual las 
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especies y grados de capacita<;ión de trabajo a una calidad tipo, a la 
manera de Ricardo y de Marx. Finalmente, nuestra comunidad puede 
adoptar, lo mismo que otra cualquiera, el principio de que las "rentas" 
deben ser proporcionales a las horas de trabajo tipo con que contri
buye cada camarada. Entonces tendríamos un sistema de billetestrabajo. 
Y lo interesante de ello, prescindiendo de las dificultades técnicas que 
ahora no nos conciernen, es que tal sistema resultaría completamente 
practicable. Pero es fácil ver por qué, ni aun. entonces, estas "rentas" 
serían "salarios". No es menos evidente que la praticabilidad de tal 
ordenación no prueba nada en favor de la teoría del valor le trabajo. 

Apenas es necesario realizar la misma operación con las nociones 
de beneficio, interés, .precios y costos. La causa de aquel parecido de 
fanúlia es ahora claramente visible sin necesidad de realizarla; nues
tro socialismo no toma nada del capitalismo, sino que es el capitalismo 
quien toma mucho de la lógica de la opción, de alcance perfectamente 
general. Todo comportamiento racional tiene que mostrar, por supues
to, ciertas semejanzas formales con cualquier otro comportamiento ra
cional, y así sucede que, en la esfera del comportainiento económico, 
la influencia configuradora de la mera racionalidad va mucho más 
allá, al menos en lo que se refiere a la teoría pura. Los conceptos 
que expresan el sistema de comportamiento racional es~án, pues, im
pregnados de todas las significaciones especiales que les da una época 
histórica y, en Ja mente del profano, tienden a retener los matices así 
adquiridos. Si nu~tro conocimiento histórico de los fenómenos eco
nómicos hubiese sido adquirido en un mundo socialista nos parecería 
que, al analizar un proceso capitalista, tomamos concepto del socia
lismo. 

Hasta aquí no hay nada de que puedan congratularse los econo
mistas de mentalidad capitalista por el descubrimiento de que el so
cialismo no podría utilizar, después de todo, más que los mecanismos 
y las categorías capitalistas. Para los socialistas debe haber también 
muy pocos motivos para poner reparos. Pues solamente el espíritu 
más ingenuo puede sentirse desilusionado por el hecho de que el 
milagro socialista no cree una lógica propia y solamente las más tos
cas y estúpidas variantes del credo socialista pueden peligrar por una 
demostración a este efecto, es decir, solamente aquellas variantes con 
arreglo a las cuales el proceso capitalista no es más que un embrollo 
feroz s~ ninguna lógica ni orden. Las personas rawnables de ambas 
convicciones pued.en estar de acuerdo en esta analogía, tal como exis
te, y seguir estando tan apartados como siempre. Una objeción podría, 
sin embargo, oponerse a la terminología: puede argumentarse que no 
es -conveniente emplear términos que están cargados de significado 
que, por ser accidental, no deja de ser muy importante y que no puede 
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esperar!l'.e que todo el mundo sepa eliminar. Adernás, no debemos ol
vidar que uno puede aceptar las conclusiones a que hemos llegado 
acerca de la igualdad esencial de la lógica económica de la producción 
sociaJista y la de la producción mercantil y, no obstante, poner obje
ciones al esquema o modelo particular por n1edio del cual hemos lle
gado a las mismas (véase más adelante) . 

Esto no es todo, sin embargo. Algunos economistas, tanto socia
listas como no socialistas, no sólo han querido, sino que han ansiado 
reconocer un pareci(lo de familia particularmente fuerte entre una 
economía mercantil del tipo de competencia perfecta. Casi podríamos 
hablar de una escuela del pensamiento socialista que tiende a glori
ficar la competencia pedecta y a propugnar el socialismo sobre la base 
que ofrece el único método por el que pueden alcanzarse en el mundo 
moderno los resultados de la competencia perfecta. Las ventajas tác
ticas que pueden conseguirse colocándose en este punto de vista son, 
en realidad, lo bastante evidentes para explicar una actitud que, a 
primera vista, parece implicar una amplitud de espíritu sorprendente. 
Un sociaJista capacitado que vea tan claramente como cualquier otro 
economista toda la debilidad de los argumentos marxistas y popula
res puede así admitir todo lo que crea que debe admitirse, sin sacri
ficar en nada sus convicciones, porque lo que admite se refiere a una 
etapa histórica que (por mucho que haya existido) está seguramente 
muerta y sepultada; limitando juiciosamente su veredicto condenato
rio al caso de las empresas que no están en competencia> puede pres
tar un apoyo restringido a algunas acusaciones -tales como la de que 
en el capitalismo moderno la producción está al servicio del lucro 
y no al del consumo del pueblo-- que, de otra forma, serían mera
mente idiotas, y puede desconcertar y confundir al buen burgués di
ciéndole que el socialismo no hará más que lo que ellos han deseado 
siempre en realidad y lo que siempre les han enseñado sus propios 
ulemas de Ja economía. Pero las ventajas de subrayar este parecido 
de familia no son ya tan grandes para el analista.8 

Como ya hemos visto, el concepto exangüe de la competencia 
perfecta, que la teotía econ6mica ha configurado para sus propios 
fines, gira en tomo a la cuestión de si las ·empresas singulares pueden 
o no ejercer una influencia, mediante su acción aislada, sobre los pre
cios de sus productos y de sus factores de costo. Si no pueden --esto 
es, si cada empresa es una mera gota en un océano y tiene, por tanto, 
que aceptar los precios que hnpone el mercado--, el teórico habla de 
competencia perfecta. Y puede den1ostrarse que en este caso el efecto 
masivo de las reacciones pasivas de todas las empresas singulares con
ducirá a precios de mercado y a volúmenes de producción que mos-

s Véase cap. VIlI. 
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trarán ciertas propiedades formales similares a las de los índices de 
significación económica y a los volúmenes de producci6n de nuestro 
plan básico para una economía socialista. Sin embargo, en todo lo 
que realmente interesa --en los principios que rigen la formación 
de las rentas, la selección de los dirigentes industriales, la distribu
ción de la iniciativa y la responsabilidad, la definición de éxito y fra
caso--, en todo lo que constituye la fisonomía del capitalismo de 
competencia, el plan básico socialista es lo contrario precisamente 
de la competencia perfecta y está mucho más alejado de ella que del 
tipo del capitalismo de gran empresa. 

Por consiguiente, aunque yo no creo que a nuestro plan básico 
puedan ponerse objeciones basadas en que está tomado de la sociedad 
mercantil o en que desperdicia el santo óleo socialista en ungir ese 
sistema profano, simpatizo mucho, no obstante, con los socialistas que 
le ponen objeciones por otras causas. Es cierto que he indicado que el 
método para construir un "mercado,, de bienes de consumo y para 
orientar la producción según las indicaciones suministradas por el mis
mo se aproximará más que ningún otro (más, por ejemplo, que el 
método de decisión por mayoría de votos) a dar a cada camarada 
singular lo que necesita -no existe ninguna institución más demo
crática que un mercado-, y que, en este sentido, dará por resultado 
un "máximo de satisfacción". Pero este máximo es, tan sólo, un má
ximo a corto plazo 9 y se refiere, además, a los deseos efectivos de 
los camaradas, tal como los sienten en el momento. Sólo el socia
lismo abiertamente de bistec puede contentarse con una meta como 
ésta. Yo no puedo condenar a ningún socialista por despreciarla y 
soñar con nuevas formas culturales para el barro humano, tal vez con 
un barro nuevo también; si hay alguna promesa auténtica del socia
lismo, está en esa dirección. Los socialistas que son de este modo de 
pensar pueden permitir aún a su comunidad ser conducida por los 
gustos efectivos de los camaradas en las cuestiones que sólo presentan 
un aspecto hedonista. Pero adoptarán un "Gosplan" no sólo para lle
var a cabo su política de inversión, como nosotros hemos dicho con
dicionalmente, sino también para todos los fines que presenten otros 
aspectos. También pueden dejar a los camaradas elegir, como gusten, 
entre guisantes y judías. Pueden titubear también respecto a la leche 
o el lvhisky y a las drogas y las mejoras domésticas. Pero no permiti
rán a lo.s camaradas elegir entre ainasar pan y levantar templos, si a 
esto es a lo que los alemanes llaman de un modo inelegante, pero 
expresivo, ºKulturmanifestationen,,, esto es, manifestaciones objetivas 
de la cultura. 

9 Es, sin embargo, un máximo demostrable, y como tal confirma Ja ra;.:io
nalidad económica de este tipo de socialismo, exactamente igual que- el máximo 
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s Véase cap. VIlI. 

CAPÍTULO XVI. EL PLAN BÁSICO SOCIALISTA 243 
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9 Es, sin embargo, un máximo demostrable, y como tal confirma Ja ra;.:io
nalidad económica de este tipo de socialismo, exactamente igual que- el máximo 
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6. Es nece.sario_, por tanto, preguntarse si, en caso de que lan
cemos por la borda nuestros «.mercadosn, no lanzaremos también por 
la borda la racionalidad y la rleterminabilidad econóinicas. La respuesta 
es obvia. En ausencia de n1ercados tendría que haber una autoridad 
para hacer la evaluación, esto es, para determinar los índices de signi
ficación para todos los bienes de consumo. Siéndole dado un sistema 
de valores dicha autoridad podría hacer esto de una manera perfecta
mente determinada, exactamente igual que puede hacerlo un Robinsou 
Crusoe.10 Y el resto del proceso de planificación podría, entonces, se
guir su curso en condiciones rnuy semejantes a las de nuestro plan 
básico originario. Los resguardos, los precios y las unidades abstractas 
seguirían sirviendo para los fines de dirección y cálculo de costos, 
pero dejarían de guardar relación con las rentas disponibles y sus 
unidades. Todos los conceptos derivados de la lógica general de la 
acción económica reaparecerían nuevamente. 

Toda e.specie de socialismo centralista puede, por tanto, salvar con 
éxito el primer obstáculo --la determinabilidad y la coherencia lógi
cas de la planificación socialista- y nosotros podemos también salvar 
el siguiente. Este consiste en la "imposibilidad práctica" a que parecen 
ahora inclinados a retirarse la mayoría de los economistas antisocialis
tas después de haber sufrido una derrota en el terreno puramente lógico. 
Afirman que nuestra oficina central habría de enfrentarse con un co
metido de una complicación insuperable/1 y algunos de ellos añaden 
que el funcionamiento del orden socialista presupondría una reforma 
total de las almas o del comportamiento -como prefiramos denomi
narlo--- en la que la experiencia histórica y el sentido común demues
tran que no hay ni que pensar. Aplazando la consideración del último 
punto podemos fácilmente resolver ·el primero. 

En primer lugar, una ojeada a nuestra solución del problema teó
rico bastará para convencer al lector de _que es eminentemente practi
cable, es decir, que no sólo establec__.e tina posibilidad lógica, sino que, 
al hacerlo así, muestra los pasos por los que esta posibilidad puede 
ser realizada en Ja práctica. Esto tiene aplicación, aun cuarJ.do, para 
enfrentamos convenientemente con el problema, exijamos que el plan de 
producción sea elaborado ab ovo_, esto es, sin ninguna experiencia 
previa en cuanto a las cantidad-es y valores y sin más base de 
partida que llila inspección de los recu .. rsos y procedimientos técnicos dis-

de competencia confirma la 1acio11alidad de Ja economía de competencia. Pero 
ni en uno ni en otro cas-o significa. mucho esto. 

1º He aquí tal .._.-~ po? qué mostraba :fi.1arx un interés tan considerable 
por la economía de- Cru.sae. 

11 Esta es ia linea d~ repliegue adoptada por la mayoría da los autorf".s 
que, sin tener una convi<X!ión soc-ialisia, nceptan~ sin emb-argo, Ja.s credt-'11.ciales 
lógicas .del socialismo. Como prinr;ipales autoTidades que mantienen este crl· 
terio pueden citarse 103 profes-ores Robbins y Von Hayek. 
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ponibles y un conocimiento general de la mentalidad de los camaradas. 
Además, hay que tener presente que, en las condiciones n1ode1nas, una 
ec~non1ía socialista requiere ]a existencia de una enorme burocracia o, 
al menos1 de unas condiciones sociales favorables para su desarrollo y 
su funcionamiento. Este requisito constituye una de las razones por 
las que los problemas. económicos del socialismo no deben ser nunca 
discutidos sin referencia a situaciones dadas del medio social o a 
situaciones históricas. Tal aparato administrativo puede merecer o no 
todos los comentarios depredatorios que algunos de nosotros acostum
bramos hacer acerca de la burocracia -pronto la vamos a comentar 
nosotros mismos-; pero en este instante no nos interesa la cuestión 
de si es de esperar que la burocracia cumpla bien o mal su cometido; 
lo único que nos importa es que, si existe, no hay razón para creer 
que se haya de derrumbar bajo el peso de su tarea. 

En toda situación normal la burocracia socialista dispondría de in
formación suficiente para permitir evaluar al primer golpe con bastante 
aproximación las cantidades correctas de producción en las principales 
ramas de la misma y el resto sería una cuesti6n de ajustes a fuerza 
de tanteos metódicos. De modo que, en este respecto, no hay ninguna 
diferencia fundamental :t2 entre las economías socialista y mercantil ni 
en cuanto- al problema con que tropiez..an los teóricos al demostrar có
mo un sistema económico progresa hacia una situación que podría 
calificarse de uracional" u "óptima,, en el sentido de que cumple cier
tas condiciones máximas ni en cuanto a los problemas con que los di
rectores de empresa se encuentran en la práctica efectiva. Sí admitimos 
una experiencia previa de la que partir, como admiten la mayoría de 
los socialistas y particularmente admitió Karl Kautsky en todo momen
to, la labor del socialismo se simplifica grandemente, por supuesto, 
especialmente si se trata de una experiencia del tipo de la gran em
presa. 

Pero, en segundo lugar, de un nuevo examen de nuestro plan básico 
se deriva algo más, a saber: la solución de los problemas con que se 
enfrenta la generación socialista sería no sólo tan posible como la so
lución práctica de los problemas con que se enfrentan las gerencias 
mercantiles, sino que sería aún más fácil. De esto podemos convencer
nos fácilmente observando que una de las dificultades de la dirección 
<le una gran empresa -la dificultad que absorbe la mayor parte de la 
energía de un director afortunado-- consiste en las incertidumbres que 
rodean a toda decisión. Una clase muy importante de éstas consiste, 

12 Algunos autores parecen opinar que el proceso mediante el cual se 
alcanza el equilibrio sería el 1nis1no que en una situación de competencia per
fecta. Sin embargo, esto no es así. Un ajuste efectuado ~aso a paso como reac
ción tan sólo a ·las variaciones de los _:precios podría facilmente errar Ja meta 
por completo. I-fe aquí por qué en 1;:I texto hablaba de tanteos metódico~. 
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de una parte, en las incertidumbres acérca de la reacción de los compe
tidores efectivos y potenciales, y de otra parte, acerca de cómo 
va a evolucionar la situación económica general. Aunque en una comu
nidad socialista persistirían, indudablemente, incertidumbres de otras 
clases, estos dos grupos puede esperarse, razonablemente, que desapa
rezcan casi por completo. Las gerencias de las industrias y obras socia
lizadas estarían en situación de saber exactamente lo que las demás 
se proponen hacer y nada les impediría unirse para una acción concer
tada.13 La oficina central podría actuar, y en cierto grado actuaría 
inevitablemente, como un centro de intercambio de información y coor
dinación de decisiones, al menos en la misma medida que la oficina 
de un cuartel general dotada de plenos poderes. Esto reduciría enor
memente la cantidad de trabajo que los cerebros dirigentes tienen que 
realizar en los talleres, de forma que, para dirigir tal sistema, sería 
necesaria mucha menos inteligencia de Ja que se necesita para pilotear 
un concern de alguna importancia a través de las olas y rompientes de] 
mar capitalista. Esto basta para confirmar nuestra afirmación. 

13 En tanto que estos procedimientos son aplicados en las economías ca
pitalistas su puesta en práctica es un paso muy importante hacia el socialismo. 
De hecho reduce progresivamente las dificultades de transición y constituye 
por sl un síntoma de la proximidad de la etapa de transición, Combatir esta 
tendencia incondicionalmente es tanto como combatir al socialismo. 

17 
COMPARACION DE PLANES BASICOS 

I. ÜBSERVACIÓ:N PRELThfil'1AR 

El lector que me haya seguido hasta aquí esperará, 11aturalmente, 
de mí que emprenda una apreciación comparativa del plan socialista. 
Tal vez fuera acertado frustrar esa esperanza. Pues nadie a quien no 
falte por completo el sentido de la responsabilidad puede dejar de 
reconocer que una comparación entre un sistema que hemos vivido y 
un sistema que no es aún más que una imagen mental -ningún so
ci~lista admitirá que la experiencia rusa es una plena realización
tiene que ser sumamente aventurada. Pero corremos ese riesgo sin de
jar de tener presente un sólo instante que más allá del reino de los 
hechos y argumentos que vamos a atravesar está el reino de las pro
fecías, de las convicciones y de las estimativas individuales, en el que 
nos está vedado penetrar. Y aumentaremos nuestras probabilidades de 
éxito limitando estrictamente nuestro objetivo y reconociendo con fran
queza las dificultades y las trampas que encontraremos en nuestro 
camino. 

En particular, no hemos de comparar los mundos culturales de las 
sociedades mercantil y socialista. El fenómeno que he denominado 
indeterminabilidad cultural del socialis1no es por sí suficiente para im
pedir esta tentativa. Pero tenemos también otra razón para desistir de 
ello. Aun cuando la civilización socialista significase una sola forma 
cu1,tural bien determinada su apreciación comparativa sería~ no obstan
te, algo lleno de incertidumbre. Hay idealistas y monomaníacos que 
no perciben fas dificultades de tales juicios comparativos y que adop
tan, alegremente, como pauta de comparación, algún rasgo que ellos 
valoran con exclusión de todo lo demás y que esperan que ha de 
mostrar su socialismo. Pero si quere1nos hacer algo mejor que eso y 
ver, basta donde pueda alcanzar nuestra visión, todas las facetas de 
una civilización a ia luz con que ha nacido y que debe extinguirse con 
ella tenemos que reconocer, al instante, que toda civilización es un 
mundo en sí misma e inconmensurable con cualquier otra civilización. 

Hay nn punto, sin embargoj. que tolera la comparación de las pres
taciones culturales efectivas y posibles, y que entra, además, dentro deJ 
ámbito de nuestro tipo de análisis. Se ha pretendido a menudo que la 
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planificación socialista, al quitar la Preocupación económica de los 
hombros de los individuos, liberará incalculables energías culturales 
que ahora se pierden en la lucha por el pan de cada Oía. Hasta cierto 
punto esto es verdad, pues cualquier sociedad "pl~icada" puede con
seguir esto, así como puede también, por otras rawnes y otros aspectos, 
asfixiar ciertas posibilidades culturales. Podría objetarse que las auto
ridades públicas, tal como las conocemos, apenas están en situación 
de cargar con la responsabilidad de descubrir talentos y fomentarlos 
hasta el grado que hubieran apreciado a Van Gogh algo más pronto 
de lo que le apreció la sociedad capitalista. Pero esta objeción se des
vía del punto esencial, ya que la autoridad pública no necesita llegar 
tan lejos. Lo único que se necesita es que un Van Gogh perciba su 
"renta" lo mismo que todo el mundo y que no se vea obligado a tra
bajar demasiado fuerte; esto bastaría en cualquier caso normal para 
dar la necesaria oportunidad para desplegar su capacidad creadora, 
si bien, cuando me pongo a pensar en ello, ya no estoy seguro de si 
habría bastado o no en el caso de Van Gogh. 

Pero hay otra objeción de más peso. En esta cuestión, Jo mismo 
que en otras, el defensor del socialismo pasa por alto, con facilidad, 
-a veces está resueltamente decidido a no admitir- el grado en que 
ciertos ideales suyos están ya satisfechos en el mundo moderno. El 
capitalismo proporciona al talento, en una extensión mayor de lo que 
la mayoría de nosotros creemos, los peldaños que necesita para ele
varse. Hay un elemento de verdad en el tópico brutal del burgués tí
pico que muchos hombres de valía encuentran tan irritante, a saber: 
que los que no pueden elevarse por estos peldaños no merecen que se 
sienta preocupación por ellos. Puede que estos peldaños no sean de 
un modelo cómodo como pudiéramos· desear, pero no puede decirse 
que no existen. No sólo ofrece sistemáticamente el capitalismo moderno. 
los medios para proteger y fomentar casi toda especie de capacidad 
en los primeros grados de su desarrollo -tanto que en algunas ramas 
la dificultad no está en encontrar los medios para los talentos, sino en 
cómo encontrar algo que pueda pretender llamarse talento para que
pueda utilizar los medios ofrecidos-, sino que, por la misma ley de 
su estructura, tiende a elevar al individuo capacitado y, mucho más 
efectivamente, a la familia capacitada. Así, pues, aunque puede haber 
pérdidas sociales,1 especialmente en la categoría de los genios semipa
tológicos, no es probable que sean muy grandes. 

1 Hay ejemplos que dan lugar a exageraciones por medio de una genera
lización abusiva, aun cuando no se derrumben en una investigación, como sucede 
con frecuencia. Además, algunas de estas pérdidas tienen lugar independiente
mente de Ja organización particular de la sociedad; no toda pérdida de esta 
clase en el orden capitalista es también una p_érdida por causa del orden ca-
pitalista. · 
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11. ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA COMPARATIVA 

Permanezcamos, sin embargo, dentro de la esfera económica, aun
que espero haber dejado totalmente aclarado que no le atribuyo más 
que una importancia secundaria. 

1. Los límites de nuestro objetivo son pedectamente claros y, por 
lo tanto, los escollos menos peligrosos mientras permanezcamos en este 
primer estudio que aún no tiene que ver más que con los planes bá
sicos. Aplazando de nuevo la discusión de las dificultades de transi
ción, para tratar de ellas por separado, y suponiendo provisionalmente 
que han sido superadas con éxito, no necesitamos más que echar una 
ojeada a las implicaciones de nuestra prueba de Ja posibilidad y prac
ticabilidad del sistema socialista para comprobar que hay un caso for
zado pará creer en la superioridad de su eficiencia económica. 

Esta superioridad solamente necesita probarse con respecto al ca
pitalismo de gran empresa o "monopolista", porque la superioridad 
sobre el capitalismo "de compete.ncia" se deduce entonces a fortiori, 
como resulta evidente de nuestro análisis del capítulo VIII. Muchos eco
nomistas, basándose en el hecho de que, en condiciones completamente 
irreales, pueden hacerse toda clase de afirmaciones halagüeñas ·acerca 
del capitalismo de competencia, han adquirido un hábito de ensalzarlo 
a expensas de su sucesor el capitalismo "monopolista". Quiero repetir, 
por tanto, que, aun cuando estas alabanzas estuviesen totalmente jus
tificadas --que no lo están-, y aun cuando la competencia pedecta 
de los teóricos hubiese sido alguna vez realizada en el campo de la 
industria y el transporte -que nunca lo ha sido--, y aun cuando, 
finalmente, todas las acusaciones que se han lanzado contra la gran 
empresa estuviesen plenamente justificadas --que están lejos de ser
lo--, todavía sería un hecho que la eficiencia efectiva del mecanismo 
de producción capitalista en la era de las unidades e_n gran escala ha 
sido mucho mayor que en la era precedente de las empresas pequeñas 
o medianas. Para convencerse de ello basta con remitirse al material 
recogido por la estadística. Pero si recordamos la explicación teórica 
de este hecho resultará más claro para nosotros que el creciente vo
lumen de las unidades de dirección económica, y toda la estrategia 
económica que se ha desarrollado al mismo tiempo, no sólo fueron 
incidentes inevitables inherentes a esta evolución, sino también, en 
un grado considerable, condiciones para la realización reflejada en esa 
estadística; en otras palabras· que las posibilidades técnicas y de orga
niza.Ción abiertas a )as empresas del tipo que es compatible con una 
competencia aproximadamente perfecta no po\lrfan nunca haber pr<>
ducido resultados similares. Por consiguiente, preguntarse cómo fun-
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cionaría el capitalismo moderno en condiciones de con1petencia perfecta 
es hacerse una pregunta sin sentido. Pu_es, prescindiendo por completo 
del hecho de que el socialismo ha de heredar a un capitalismo Hmono
polista" y no a un capitalismo ,de competencia, no tenen1os que pre
ocuparnos por el caso de la competencia, excepto incidentalmente. 

La eficiencia económica de Un sistema la reduciiemos a la eficien
cia productiva. Incluso ésta no es, en ffiodo alguno, fácil de definir. 
Las dos . alternativas que hay que comparar tienen que referirse, por 
supuesto, z al mismo momento, esto es, al pasado o al presente o al 
futuro. Pero esto no es suficiente, pues la cuestión relevante no ~ lo 
que -la gerencia socialista podría hacer, ex visu, de un momento dado 
con el aparato capitalista existente en ese momento --esto no es para 
nosotros mucho más interesante que lo que podría hacer la gerencia 
socialista con una provisión dada de bienes de consumo-, sino la de 
qué aparato de producción existiría o habría existido si en su cons
trucción hubiese imperado una gerencia socialista en vez de una ge
rencia capitalista. La masa de información acerca de nuestras fuerzas 
de producción efectivas y potenciales que ha sido acumulada durante 
los últimos veinte años, por valiosa que pueda ser para otros fines, no 
presta sino una pequeña ayuda en nuestra lucha con esta dificultad. 
Y lo único que podemos hacer es registrar tales diferencias entre los 
mecanismos econ6micos de una sociedad socialista y los de una socie
dad mercantil, tal como las percibimos, y apreciar su importancia como 
mejor podamos. 

Presupondremos que el número, calidad, gusto y distribución por 
edades de la población, en el período elegido para la comparación, 
sean los mismos en ambos casos. Entonces llamaremos sistema relati
vamente más eficiente a aquel que tengamos razones para esperar que 
produciría a largo plazo una corriente mayor de bienes de consumo 
pPr igual unidad de tiempo.• 

2 Esta regla detiería ser evidente por sí misma, pero es violada con fre
cuencia. Por ejemplo, la realización ~ómica de Ja Rusia soviética en la 
época actual es, a menudo, comparada con la del régimen zarista al comienzo 
de la primera Guerra Muf!giaI. Pero el t~an~urso- de un 1c~arto de siglo.ha des
provisto a esta comparacton de todo Sigruficado, La uruca comparac1ón que 
pudiera ser significativa sería la comparación de la _realización soviética con los 
valores establecidos, por extrapolación de una tendencia secular, a -partir de 
los datos numéricos del período de 1890-1914, por ejemplo. 

s Como tas corrientes capitalista. y socialista de rentas :reales tienen que 
consistir> hasta cierto grado, en mercancías diferentes y contienen las mercan
cías comunes a ambas en proporciones en cierto modo diferentes -aunque, 
a falta de hipótesis adicionales acerca de la variación en la distribución de las 
rentas disponibles, es impooihle estimar la importancia de estas diferencias--. 
tal comparación plantea delicadas cuestiones te6ricas. Si en la sociedad capita
lista se produce más vino y menos pan de lo que se _produciría en la sociedad 
socialista, ¿cuál de las dos corrientes será más potente? En todo intento para 
contestar tal interrogante se encuentran en una escala grandemento ampliada 

CAPÍTULO XVII. COMPARACIÓN DE PLANES BÁSICOS 251 

2. Esta definición requiere un comentario. Se verá que no iden
tifica la eficiencia económica con el bienestar económico o con un 
grado dado de satisfacción de necesidades. Aun cuando toda economía 
socialista imaginable fuese con seguridad menos eficiente, en nuestro 
sentido, que cualquier economía mercantil imaginable, la mayoría de 
la población --de hecho toda la que importa para el socialista típico
se encontraría "más a gusto" o "más feliz" o "más contenta" en un 
régimen socialista que en un régimen capitalista. Mi primera y prin
cipal respuesta es que la eficiencia relativa conserva, incluso en tales 
casos, un significado independiente y que constituye en todos los casos 
un factor que ha de ser tenido muy en cuenta. Pero, en segundo 
lugar, no creo que perdamos mucho con adoptar un criterio que no 
tenga en cuenta estos aspectos subjetivos del problema. Esta, sin embar
go, es una cuestión muy discutible, en la que también es conveniente ser 
un poéo más explícito. 

Para comenzar, los socialistas convencidos obtendrán satisfacción 
del mero hecho de vivir en una sociedad socialista.4 El pan socialista 
puede saberles más dulce que el pan capitalista simplemente por ser 
pan socialista, y sería así aun cuando encontrasen ratones en el mis
mo. Si, además, el sistema socialista particular adoptado resulta estar 
de acuerdo con los principios morales de ciertas personas, como lo es
taiía, por ejemplo, el socialismo igualitario con los principios morales 
de muchos capitalistas, este hecho y la satisfacción consiguiente dada 
al sentido de la justicia, tal como la conciben dichas personas, figu
rarían, por supuesto, entre los títulos de superioridad de aquel sistema. 

Jas dificultades que lleva consigo la comparación de Jas corrientes de renta$ 
en un I!ÜSmo cuadro social de un año para otro (para construir un índice de 
pro~~C~JÓn to!al, por eje?lplo). Para nues!ro pzopósito, sin embargo, la siguiente 
def1ntc1on satisface suficientemente las exigencias te6rlcas: una de las corrientes 
se dirá que es más fuerte que la otra si -y solamente en este cas(}- rinde 
una renta monetaria total mayor que la otra, utilizando uno cualquiera de los 
dos sistemas de precios para la evaluación de ambas. Si una corriente rinde una 
cifra más elevada cuando ambas están evaluadas con arreglo al sistema de 
precios capitalista, por ejemplo, y al mismo tiempo arroja una cifra menor 
cuando ambas están evaluadas según el sistema de precios socialista entonces 
d!rem0s qu~ las dos corrient~ son iguales, exac~nte lo mismo ri.ue si rin
diesen efectivamente totales tguales con ambos sistemas de precios lo cual 
significa simple.mente que creemos que la diferencia no será, por I~ general, 
muy importante en ~!'='.~aso. El problema estadístico no se resuelve, por su
puesto, con esta defintclon, porque no podemos tener ]as dos corrientes ante 
nosotros al misn10 tiempo. 

~ La razón por la 9-ºe se han i~~rtado las palabras,. !? . largo plazo en e1 
parrafo del texto debena resultar. manifiesta de nuestro anahsis del capítulo VIII. 

4 A veces estamos, en realidad, tentados a pasar por alto deficiencias re
conC"Cidas del plan socialista en atención a Ja compensación que ofrecería el 
privilegio de hacerse miembros ~e. una sociedad socialista .. Este argumento, 
al expresar, como expresa, el sentimiento verdaderamente socialista no está en 
modo alguno, tan fuera de razón como pudiera parecer. En r~alidad hace 
superfluos a todos los demás argumentos. ' 
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Para el funcíonam.iento del sistema no es en modo alguno indiferente 
tal adhesión moral; de su irnportancia, incluso para la eficiencia, en 
el sentido que le dc:nnos _nosotros, tendremos que tratar más adelante. 
Pero, aparte de esto, mejor sería, que admitiésemos que nuestra fraseo
logía acerca de la justicia) etc., se reduce, en gran rnedida, a qtie nos 
guste o no lina cierta forma de sociedad. 

Parece haber, sin embargo, un argumentO puramente económico en 
favor del socialismo igualitario o de cualquier socialismo cuya estruc
tura admita una n1ayor igualdad de rentas. Al menos aquellos econo
n1istas que no sienten remordimiento de conciencia por tratar las 
satisfacciones de las necesidades como cantidades mensurables ni por 
comparar ni sumar las satisfacciones de diferentes personas, tienen razón 
al sostener que una provisión o una corriente dada de bienes de con
sumo producirá) en general, el máximo de satisfacción si se distribuye 
igualitariamente. Un sisteraa igualitario tan eficiente como su equiva
lente mercantil llevará, por lo tanto, a un nivel más elevado de bien
estar. Incluso un sistema igualitario en cierto modo menos eficiente 
podría también conseguirlo. La mayoria de los teóricos modernos re
chazarían este argumento basándose en que las satisfacciones no son 
mensurables o en que la comparación y adición de las satisfacciones 
de personas diferentes carecen de sentido. l'-fosotros no necesitamos ir 
tan lejos. l-.fos basta con señalar que el argumento igualitario está espe
cialmente expuesto a la objeción que surgió en nuestro análisis de la 
práctica monopolista, a saber: el problema no consiste en cómo dis
tribuir una cantidad dada> independientemente de los principios de la 
distribución de las rentas. Las rentas por salarios podrían perfectamen
te ser más elevadas en 1ma sociedad mercantil que admita desigualda
des ilirnitadas que las misn1as rentas en un socialismo igualitario. En 
tanto que i10 resulte ra:zonableraente cierto que la n1áquina socialista 
de producción sea, por lo menos, casi tan eficiente r:omo es o era o 
será la n1áqnina mercantil en el momento de la <;Omparación, el argu
mento sobre la distribución no es concluyente --en realidad, da por 
supuesto lo que trata de demostrar-, aun cuHndO decidamos aceptar
lo. 5 Y tan pronto como se plantee el problema de la eficiencia produc
tiva el argumento de la distribución será superfluo en la mayoría de 
los casos; a no ser que se base exclusivamente sobre los ideales morales, 
sólo inclinaría la balanza en casos límite. 

3. Todavía hay otra razón por la que podrían asociarse niveles 
similares de eficiencia de producción a niveles diferentes de bienestar. 

s EI argumento que así hemús dejado a un Ja<lo podría enunciarse diciendo 
que, siendo todo lo demás igual, el má"<:imo socialista es mayor que el máximo 
de competencia. Sin embargo~ dada la naturaleza puramente foimal de ambos 
máximos no tiene sentido compararlos, como debe resultar evidente por las 
consideraciones anteriores. 
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La mayoría de los socialistas afirmarán que una renta nacional dada 
daría más de sí en una sociedad socialista que en una sociedad capi
talista, porque la primera haría un uso más económico de la n1isma. 
Estos ahorros serían una consecuencia del hecho de que ciertos tipos 
de sociedad pueden ser, en virtud de su organización, indiferentes u 
hostiles respecto de ciertos fines a los que otros tipos dedican partes 
considerables de sus recursos, en virtud también de su organización. 
Un socialismo pacifista, por ejemplo, economizaóa en armamentos; un 
socialismo atoo, en iglesias, y ambos podrían tener, por lo tanto, más 
hospitales en lugar de las mencionadas cosas. Esto es evidente, por 
supuesto. Pero como implica estimativas que no pueden atribuirse sin 
más al socialismo en general, aunque sí a muchos socialistas indivi
duales, no debemos preocupamos de ello por ahora. 

Casi toda sociedad socialista -annque no la de tipo platónico-
llevaría a cabo, segu.ramente, otro tipo de ahorro, a saber: el ahorro 
procedente de la eliminación de la clase ociosa, del "holgazán rico". 
Como desde el punto de vista socialista es completamente apropiado 
hacer caso omiso de las satisfacciones de las necesidades de los indi
viduos pertenecientes a este grupo y· estimar en cero sus funciones 
culturales -si bien los socialist&s cultos guardan siempre las aparien
cias, añadiendo: en el m.undo de hoy- hay, evidentemente" una ga
nancia neta a conseguir por el régimen socialista. ¿Qué error comete
remos si empleamos una prueba de eficiencia que no tenga en cuenta 
tal ganancia? 

Por supuesto, los impuestos modernos sobre Ja renta y sobre la 
herencia están reduciendo rápidamente el problema a una insignifi
cancia cuantitativa, incluso independientemente de los métodos fisca
les aplicados para la financiación de la guerra actual. Pero este mismo 
si~tema de imposición es Ja expresión de una actitud anticapitalista y 
posiblemente la precursora de la eliminación total de las fuentes de 
renta típicamente capitalistas. Por tanto1 tenemos que plantear nuestro 
problema con relación a lilla sociedad c-apitalista no atacada aún en 
sus raíces económicas. Para los F..stados Uñidos parece razonable elegir 
la fecha de 1929.' 

Definamos los. ricos como aquellas personas que tienen una renta 
de 50,000 dólares en adelante. En 1929 recibían éstos unos 13 mil 
millones de dólares de un total nacional de unos 93 mil millones de 
renta. 7 De estos 13 mil millones tenemos que deducir impuestos, aho-

6 Los Estados Unidos es el paí's. que mejor se presta para esta prueba. 
En la mayoría de: los paises europeos sv complicarla el problema, al n1enos en 
cuanto al siglo XIX o incluso hasta 1914, por la existencia de rentas elevadas 
de origen piecapitalista, pero que habían sido engrosadas por la evolución ca
pitalista. 

1 Véase H. G. híoulton, 1"..f. Levin y C. A. V/arburton America's Capacity 
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rtos y donativos para fines públicos, porque un régimen socialista no 
puede realizar economías eliminando estas partidas; sólo se "ahorra
ría", en el sentido apropiado de la palabra, el gasto de los ricos para 
su propio consumo.8 Este gasto .qo puede estimarse con precisión. Lo 
único que podemos conseguir es una idea acerca del orden de mag
nitud que implica. Como la mayoría de los ~conomistas que han que
rido correr este riesgo lo han calculado en nienos de un tercio de los 
13 mil millones sería bastante acertado decir que este gasto no ascen
día a más de 4,333 millones o a un 4,6 por 100 del total de renta 
nacional. Ahora bien: este 4,6 por 100 incluye todos los gastos de 
consumo procedente de las rentas de los negocios y de las profesiones 
liberales de nivel superior; de forma que el rico holgazán no puede 
haber absorbido más del 1 o el 2 por 100 como máximo, aparte de 
las rentas de éstos. Y en tanto que el ascenso social de las familias 
siga siendo un germen vivo de iniciativas y de esfuerzos ni siquiera 
podría considerarse la totalidad de este gasto como irrelevante para las 
prestaciones individuales que han contribuido al rendimiento de la má-
quina económica del capitalismo. , 

Algunos lectores estimarán, sin duda, que el límite de 50,000 dó
lares es demasiado elevado. Es desde luego claro que podría economi
zarse más eliminando o reduciendo a un nivel mínimo de subsistencia 
las rentas de todos los que, ya sean ricos o pobres, son ociosos, eco
nómicamente bablando.9 Todavía podría creerse que se podría econo
mizar más racionalizando la distribución de todas las rentas más ele
vadas de forma que se les pusiese en una correspondencia más estrecha 
con sus prestaciones. Pero los argumentos que han de exponerse en la 
sección siguiente sugieren que las grandes esperanzas puestas en esta 
consideración han de sufrir, probablemente, un desengaño. 

to Consume (1934), pág. 206. Estas cifras son, indudablemente. muy sumadas. 
Comprenden rentas procedentes de trabajo e inversiones, así como productos 
procedentes de ventas de propiedades y de los alquileres calculados de las casas 
habitadas por sus dueños. 

s Se verá que el hecho de que la autoridad socialista utilizase, presumible
mente, esos ahorros y donativos para fines diferentes, no afecta al argumento. 

9 Debe observarse. sin embargo, que una renta consistente exclusivamente 
en rendimientos de inversiones no es un síntoma de ociosidad económica de quien 
la obtiene, porque en sus inversiones puede estar incorporado trabajo suyo. El 
ejemplo clásico de los manuales para ilustrar esto servióa tan bien como un 
argumento más desarrollado; supongamos que un hombre rotura un pedazo 
de tierra con el trabajo de sus manos; el rendimiento que recogerá después es un 
"rendimiento de una mejora hecha por el hombre", o, como lo llaman los eco
nomistas, una cuasi renta. Si la mejora es permanente, esta cuasi renta ya no se 
distinguirá de, la renta de la tierra propiamente dicha y, por lo tanto, parecerá· 
la misma encamación de una renta no ganada, mientras que, en realidad, no es 
más qtie una forma de salario, si definimos el salario como el rendimiento que 
se confiere al esfuerzo personal productivo. Generalizando, podemos. decir 
que puede sobrellevarse un esfuerzo a fin de asegurar rendimientos que pueden 
adoptar, aunque no de una manera necesaria, la forma de salarios. 

CAPÍTULO XVII. C011.íPARACIÓN DE PLANES BÁSICOS 255 

Sin embargo, no quisíera insistir más en este punto. Pues si el 
lector concede más importancia a estas economías de lo que yo creo 
justificado la conclusión a que vamos a llegar la aplicará a fortiori. 

111. F'uNDAMENTO DE LA SUPERIORIDAD DEL PLAN 

BÁSICO SOCIALISTA 

Así, pues, nuestro criterio de superioridad o inferioridad abarca, 
después de todo, más terreno del que parece. Pero si nos atenemos a 
él, ¿cuál es el caso forzado que puede ser invocado en favor de la 
superioridad del plan socialista del que he hablado antes? 

El lector que haya repasado el análisis del capítulo vm puede muy 
bien extrañarse de es.to. La mayoría de los argumentos aducidos usual
mente en apoyo del régimen socialista, y en contra del capitalista, fra
casan, como hemos visto, en cuanto se toman debidamente en cuenta 
las condiciones creadas para los negocios por un tipo rápido- de progre
so. Algunos de esos argumentos, en un examen más detenido, incluso 
se vuelven en la dirección opuesta. Muchos fenómenos que se consi
deran patológicos se está viendo que son~ en realidad, fisiológicos) en 
el sentido de que desempeñan funciones in1portantes en el proceso de 
la destrucción creadora. Muchos despilfarros tienen compensaciones 
que invalidan las inferencias que hacen de ellos los críticos a veces por 
completo y, en otros casos1 parcialmente. La asignación de fuerzas de 
producción, socialmente irracional, no es ni con mucho tan frecuente 
ni tan importante como se afirma. En algunos c.~sos~ además, no es 
menos probable que tenga luga:r en una economía socialista. El exceso 
de capacidad, también inevitable en parte en una e<:onomía socialista, 
tolera un.a interpretación que excluye toda critica. E incluso las. faltas 
inexcusables no son, a menudo, sino incidentes de una prestación que 
es lo suficienten1ente gra.'"lde para cobijar una multitud de pecados, 

La respuesta a nuestro problema se deriva del últLrno apartado del 
capítulo anterior. Su validez podría ser dudosa en tanto que la evo
lución capitalista esté en pleno auge, pero será decisiva en cuanto re
mita de un modo permanente, ya sea por motivos inherentes a su 
mecanismo económico o por motivos ajenos al mismo. 

Hay casos en que las industrias capitalistas se encuentran en ta!es 
circunstancias que sus precios y su producción resultan teóricamente 
indeterminados. Esto puede suceder, aunque no siempre sucede, cuan
do haya oligopolio. En una economía so.-::ialista todos los fenómenos 
funcionales están determinados con claridad, exceptuando únicamente 
cíertos casos límíte sin importancia práctica. Pero aun cuando exista 
una situación teóricamente determinada, es rancho más difícil de aJ-
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canzar en la economía éapitalista de lo que sería en la economía· socia
lista. En la primera son necesarios movimientos y contramovimientos 
sin fin y hay que tomar las decisiones en una atmósfera de incerti
dumbre que embota el filo de la, acción, mientras que esa estrategia y 
esa incertidumbre no existirían en la última. Estos inconvenientes son, 
por lo demás, inherentes no sólo al capitaljsmo umonopolista", sino 
más aún, aunque por otras razones, al ·capitalismo de comprtencia, 
como lo ~emuestra el caso del ciclo del cerdo 10 y el comport~ miento 
de las industrias de competencia más o menos perfecta en las depre
siones generales o en sus vicisitudes propias. 

Pero esto significa más de lo que parece a primera vista. Aquellas 
solUciones determinadas de los problemas de la producción son racio
nales u óptimas desde el punto de vista de los datos que las condicionen, 
y todo lo que acorte, allane o salvaguarde el camino que nos conduce 
a ellas ahorrará energía humana y recursos materiales y reducirá los 
costos con los que se obtiene un resultado dado. A no ser que los re
cursos así ahorrados sean totalmente desperdiciados, tiene que au
mentar, necesariamente, la eficiencia, en el sentido en que nosotros la 
entendemos. 

Bajo este ángulo algunas de las acusaciones esgrimidas contra el 
sistema capitalista que han sido examinadas más arriba parecen rela
tivamente justificadas. Tornemos como ejemplo el exceso de capacidad. 
No es cierto que se reabsorbería por completo en el socialismo; sería 
absurdo para la oficina central insistir en la plena utilización de un 
ferrocarril nuevo a través de un país todavía deshabitado. Tampoco es 
cierto que el exceso de capacidad signifique una pérdida en todos los 
casos. Pero hay tipos de exceso de capacidad que sí significan pérdidas 
y que tales pérdidas pueden ser evitadas mediante una administra
ción socialista, cuyo caso principal es el de la capacidad de reserva 
creada para fines de guerra económica. Cualquiera que sea la importan
cia de este caso particular, que no creo que sea muy considerable, mues
tra un punto sobre el que ya he llamado la atención; hay cosas que, en 
las condiciones de la evolución capitalista, son o pueden ser perfecta
mente racionales e incluso necesarias y, por lo tanto, no han de cons
tituir necesariamente una falta ex visu del orden capitalista; tampoco 
han de constituir por necesidad debilidades del capitalismo "monopo
lista" en comparación con el capitalismo de competencia, si van liga
das, como condiciones, a prestaciones del primero, que están fuera 
del alcance del segundo; pero aun siendo esto así, estos fenómenos 
pueden constituir debilidades del sistema capitalista en relación con el 
plan básico socialista. 

.to Véase cap. Vill. 
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Esta observación es particularmente aplicable a ]a mayoría de los 
fenómenos que forman parte del mecanismo de los ciclos económicos. 
A la empresa capitalista no le faltan reguladores, algunos de los cuales 
pueden encontrarse también en la práctica de un ministerio socialista 
de la producción. Pero la planificación del progreso, especialmente la 
coordinación sistemática y la distribución ordenada por períodos de las 
creaciones de empresas en todas las ramas, sería incomparablemente 
más eficaz, para evitar alzas repentinas en algunos períodos y reaccio
nes depresivas en otros, de lo que puedan ser las variaciones automáti
cas o manipuladas del tipo de interés o de la oferta de crédito. De 
hecho eliminaría la causa de las alzas y bajas cíclicas, mientras que en 
el orden capitalista tan sólo es posible mitigarlas. Y el proceso de 
eliminación de todo lo anticuado, que en el capitalismo --especial
mente en el capitali~mo de competencia- significa parálisis temporal 
y pérdidas que se deben en parte a falta de funcionamiento, podría 
reducirse a las reformas estrictamente indispensables que la expresión 
'"eliminación de lo anticuado" quiere decir efectivamente pa~a la mente 
del profano, y ello dentro de un plan comprensivo que prevea que se 
destinen a otros usos los elementos no anticuados de las fábricas o 
pertrechos anticuados. 

Concretamente: una crisis que tenga su centro en la industria del 
algodón puede, en el orden capitalista, paralizar la construceión de 
viviendas; en un orden soc:ialista puede suceder también, por supuesto, 
que la produ~ción de artículos de algodón tenga que ser restringida 
drásticamente en corto plazo, si bien no es tan probable que suceda; 
pero esto sería una razón para acelerar la construcción de viviendas 
en vez de paralizarla. 

Cualesquiera que sean los objetivos económicos deseados por quien 
esté en condiciones de hacer efectivos sus deseos, la gerencia socialista 
podría conseguirlos con menos perturbaciones y menos pérdidas, sin 
incurrir, necesariamente, en las desventajas que acompañarían a los 
intentos de planificar el progreso dentro del marco de las instituciones 
capitalistas. Un aspecto de esta diferencia podría expresarse diciendo 
que la gerencia socialista podría mantener un rumbo que se aproxi
mase a la tendencia a largo plazo de la producción, desarrollando así 
una política que, como hemos visto, no es extraña a las grandes empre
sas capitalistas. Y todo nuestro argumento podría meterse en una cás
cara de nuez diciendo que la socialización consiste en dar un paso más 
allá de la grall empresa en el camino que ha sido -trazado por ella, 
o, lo que viene a ser lo mismo, que puede concebirse que la gerencia 
soci3lista se muestre tan superior al capitalismo de gran empresa como 
el capitalismo de gran empresa ha demostrado serlo respecto al capi
talismo de competencia, del que era el prototipo la industria inglesa 
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de hace unos cien años. Es perfectamente posible que las generaciones 
futuras consideren nuestros argumentos acerca de la inferioridad del 
plan socialista del mismo modo que nosotros consideramos los argu
mentos de Adam Smith sobre las sociedades anónimas (los cuales 
tampoco eran falsos sin más). ' 

Todo lo que he dicho basta aquí se refiere, por supuesto, exclusi
vamente a la lógica de los planes básicos y; por tanto, a las posibili
dades "objetivas" que el socialismo tal vez sea incapaz de realizar en 
la práctica. Pero, desde el punto de vista plenamente lógico, es innega
ble que el plan básico socialista se ha llevado a un nivel más elevado 
de racionalidad. Esta creo que es la manera correcta de plantear la 
cuestión. No se trata de un litigio de racionalidad contra irracionali
dad. El campesino, cuya reacción frente a los precios del cerdo y del 
maíz da lugar al ciclo del cerdo, actúa de una manera completamente 
racional desde su punto de vista individual y teniendo en cuenta las 
condiciones del momento. Lo mismo ocurre con la gerencia de un 
concern que maniobra en. una situación de o1igopolio. Y lo mismo su
cede con la empresa que se expansiona en el alza y se restringe en la 
contracción. Es la especie y el alcance de la racionalidad lo que cons
tituye la diferencia de un régimen respecto del otro. 

Esto no es .. ciertamente, todo lo que puede aducirse en favor del 
plan socialista. Pero en tanto que afecten a la lógica pura de una 
economía so~ialista la mayoría de los argumentos que no sean proba
blemente falsos están, de hecho, implícitos en el que aquí se expone. 

El paro ofrece un ejemplo de primordial importancia. Hemos visto, 
en la parte II, que una sociedad capitalista que ha alcanzado un esta
dio suficientemente avanzado para ofrecer una oportunidad para una 
socializaci6n afortunada no habría de dejar mucho que desear ni, pro
bablemente, lo dejaría por lo que se refiere a los intereses de los 
mismos parados. Pero por lo que se refiere a la pérdida suírida por 
la sociedad el argumento anterior implica que, en una sociedad socia
lista, el paro será menor, principalmente como consecuencia de la 
eliminación de las depresiones, y que allí donde tenga lugar, principal
mente a consecuencia de mejoras técnicas, el ministerio de la produc
ción estará en situación --cualquier cosa que sea la que haga en rea
lidad- de reenviar a los parados a otros empleos que estarían dispuestos 
en cada caso para ellos si la planificación agota todas sus posibilidades. 

Una ventaja de menor importancia, que también va implícita en 
la racionalidad superior del plan socialista, resulta del hecho de que, 
en el orden capitalista, las mejoras tienen lugar, por regla general, en 
los concems singulares, y su generalización lleva tiempo y tropieza con 
resistencias. Si el ritmo del progreso es rápido hay, a menudo, 'un gran 
número de empresas que se aferran a los métodos antiguos o cuya efi-
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ciencia_ queda por otras causas por debajo de lo normal. En el orden 
socialista toda mejora podría difundirse teóricamente mediante decreto 
y las ·prácticas infranormales podrían eliminarse rápidamente. Llamo a 
esto ventaja de menor importancia, porque el capitalismo muestra tam
bién, por regla general, una gran eficiencia con la in~ficacia. Por su
puesto, es una cuestión distinta el que la probabilidad de esta ventaja 
particular, ya sea grande o pequeña, sea llevada a la práctica por una 
burocracia; puede confiarse en que una burocrac;ia honrada pueda im
poner su norma a todos sus agentes, pero esto no dice nada acerca de 
lo que sea esta norma misma. Hay que tener siempre presente que 
aquellas posibles superioridades podrían convertirse, en la práctica, en 
inferioridades efectivas. 

También los directores o directores propietarios de los concerns pe
queños o medianos . son primordialmente, por regla general, o bien 
ingenieros o vendedores u organizadores, y, aun cuando sean buenos 
en Cuanto tales, será raro que hagan todas las cosas igualmente bien. 
Vemos, a menudo, qUe incluso negocios prósperos son administrados 
medianamente en un aspecto o en otro -sirvan como testimonio los 
informes de los expertos en eficiencia de direcci{\n-, y que sus direc
tores están, por lo tanto, parcialmente fuera de lugar. La economía 
socialista podría utilizarlos, como la empresa moderna en gran escala. 
con mayor provecho empleándolos, exclusivamente, en lo que saben 
realmente hacer. Pero consideraciones evidentes, en las que no nece
sitamos detenemos, no nos permitirán poner mayores esperanzas en 
este aspecto. 

Hay, sin embargo, una ventaja de gran importancia que no aparece 
en nuestro plan básico tal como lo hemos delineado. El rasgo promi
nente de la sociedad mercantil es la separación de la esfera pública y 
la esfera privada, o, si se prefiere, el hecho de que en la sociedad 
mercantil hay una esfera privada de un contenido mucho mayor del que 
le asigna la sociedad feudal o la sociedad socialista. Esta esfera privada 
está separada de la pública no sólo conceptualmente, sino tam
bién en la realidad de los hechos. Las dos están . dotadas de personal 
en extremo diferente -la historia de la autonomía local ofrece la ex
cepción más notable-, y están organizadas y manejadas conforme a 
principios diferentes, y a menudo contradictorios, que dan lugar a nor- . 
mas diferentes y a menudo incompatibles. 

Sólo temporalmente puede faltar la fricción en tal ordenamiento, 
cuya naturaleza paradójica sería para nosotros una fuente de mara
villa si no estuviésemos acostumbrados a eUa. De hecho la fricción 
existía mucho antes de que desarrollase su antagonismo a consecuencia 
de las guerras de conquista emprendidas con éxito creciente contra el 
dominio burgués por los hombres de la esfera pública. Este antagonismo 
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da lugar a uua lucha incesante. La .mayoría de las actividades del 
Estado en el campo económico aparecen entonces bajo una luz que 
está bien caractetizada por la frase de los antiguos economistas bur
gueses: ªinterferencia estatal". Estas actividades interfieren, en efecto, 
en todos los sentidos ·de la palabra, especialmente en el sentido de que 
obstaculizan y paralizan el mecanismo de producción privada. No 
puede sostenerse que tenga éxito con frecUencia, pues, incluso, au
mentan la eficiencia de la producción. Pero en tanto que sea esto así 
la actividad de la oficina central tendría una oportunidad aún mayor 
de éxito~ a pesar de que los costos y pérdidas que llevan consigo la 
lucha entre las dos esferas serían evitados por completo en un régimen 
socialista. Y estas pérdidas son considerables, especialmente si con
trunos entre ellas todas las desazones causadas por las incesantes in
vestigaciones y persecuciones y los consiguientes efectos desalentadores 
sobre las energías que sirven de iinpulso a la vida económica. 

Un elemento de estos costos debe mencionarse específicamente. 
Consiste en la absorción de capacidad para actividades puramente de
fensivas. Una parte considerable del total del trabajo realizado por 
los abogados se invierte en l~ lucha de las empresas contra el Estado y 
sus órganos. Importa poco que llamemos a tal actividad obstn1cción vi
ciosa del bien común o defensa .del bien común contra la obtstrucción 
viciosa. En todo caso queda el l1echo de que en una sociedad socia
lista no habría necesidad ni cabría esta parte de la actividad legal. 
El ahorro resultante no puede medirse satisfactoriamente por los hono
rarios de los abogados ocupados en este menester, cuya cuantía es 
inapreciable. Pero lo qu<> no es inapreciable es la pérdida social pro
ducida por un empleo tan improductivo de muchos de los mejores 
cerebros. Considerando lo terriblemente escasos que están los buenos 
cerebros su transferencia a otros empleos oodría ser de imnortancia 
más que infinitesimal. 

La fricciónj o antagonismo entre la e..sfera privada y la estera pú
blica, fue intensificada desde un principio por el hecho de que, de.<1.de 
que las rentas feudales de los principes dejaron de ser de gran im
portancia, el E.stado ha vivido de unos ingresos que ohtenia en la 
esfera privada para fines privados y que tenían que ser desviados de 
estos fines por el poder político.11 Por una parte, la imposición es un 
atn"buto esencial de la sociedad mercantil -o, si aceptamos la con
cepción del Estado a que se aludía en el capítulo primero, un ati:ibnto 
esencial del Estado--, y, por otra parte, tiene casi inevitablemente 

11 La te.o.ría que asimil~ los impuestos a cu-0tas de club o a la adqnisi~ 
ci6n de: I0s servicios, por ejemplo, de un médico,. solamente p~ba lo alejad.a 
~6 está esta parte de las ciencias soi;iales de la aplii:-a~ión de métodos cien
tíñ=. 
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el cará,~ter 12 de un traumatismo causado al proceso de producci6n. 
Hasta 1914, aproximadamente -si convenimos en considerar tan sólo 
los tiempos modernos-, los efectos de este traurnatismo estaban con
finados dentro de estrechos límites. Pero desde entonces los impuestos 
han au1nentado de un modo gradual hasta convertirse en el elemento 
predominante de los presupuestos de empresa y familiares y en un 
factor de mayo1· jmportancia para la explicaGión de la fusatisfactoria 
prestaci6n económica. Además, para arrancar. las cantidades siempre 
crecientes a un organismo mal predispuesto se ha creado 11n enorme 
aparato administrativo que .uo .hace más que luchar con la burguesía 
por cada dólar que le cobra. Como réplica es.e organismo ha desarro
llado órganos de defensa que realizan una enorme cantidad de trabajo 
de autoprotecc.ión. 

Nada pone mejo~ de relieve los despilfarros que resultan del con~ 
flicto Je principios estructurales en un cuerpo social. El capitaHsmo 
moderno está basado en el principio de lucro para su pan de cada 
día, pero se niega a permitirle que prevalezca. En una sociedad so
cialista no existiría tal conflicto ni, por consíguiente) tales despilfarros. 
Como dominaría todas las fuentes de renta, los impuestos podrían des
aparecer al mismo tiempo que el Estado o, si mi concepción del 
Estado no encuentra aprobación, al mismo tiempo que el Estado 
burgués. Pues, con arreglo al sentido co1nún, sería manifiestamente 
absurdo que la oficina central pagase las rentas primero y, después 
de haberlo hecho, recu._~ese a sus perceptores para recobrar parte de 
las mismas. Sí los radicales no fuesen tan at1cionados a burlarse de los 
burgueses hasta el punto de no ver más falta en los impuestos que 
el ser demasiado bajos, habría sido reconocido hace mucho tiempo 
que la supresión <le los llnpuestos constituye uno de los títulos de supe
rioridad más significativos que se puedeen reconocer al plan socialista. 

1 '.! E.xisten excepciones~. pero carecen de irnpórtancia pr.&ctica. 
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EL ELEMENTO HUMANO 

UNA ADVERTENCIA 

Es muy posible que muchos adversarios del socialismo acepten la 
conclusión a que yo acabo de l~egar. Pero su sentimiento adoptará 
en la mayor parte de los casos la forma siguiente: "Muy bien, desde 
luego; si tuviese semidioses para dirigir la máquina socialista y arcán
geles para manejarla entonces todo eso podría ser así. Pero lo malo 
es que no los tiene y que, siendo como es Ja naturaleza humana, la 
alternativa capitalista, con su sistema de motivaciones y su distribu
ción de responsabilidades y de recompensas, ofrece, después de todo, 
si no el orden mejor que pueda concebirse, sí, al menos, el mejor 
orden practicable." 

Y hay algo de verdad en esta respuesta. De una parte, tenemos 
que guardarnos no sólo de los peligros que se ocultan tras todo in
tento de comparar una realidad dada con una idea, sino también del 
error o estratagema inherente a toda comparación de una realidad 
dada con un ideal.1 De otra parte, aunque creo que he dejado sufi
cientemente claro que en la naturaleza de las cosas no puede nunca 

l Una idea, o un esquema,. o un modelo, o un plan básico, lleva también 
incorporado un ideal, pero solamente en el sentido lógico; tal idea significa 
tan sólo ausencia de elementos no esenciales, esto es, el proyecto inadulte
rado, como podríamos d~r. Desde luego sigue siendo discutible la cuestión 
de qué es lo que debe incluirse exactamente dentro del mismo y qué es lo que 
debe considerarse consiguientemente como una desviación. Aunque ésta debería 
ser una cuestión de técnica analítica pueden entrar en ella, sin embargo, el 
amor y el odio: los socialistas. tenderán a incluir en el plan básico del capita
lismo todos los rasgos posibles que ellos consideren depredatorios; los anti~ 
socialistas harán lo mismo respecto del plan básico socialista, y ambos partidos 
tratarán de "enjalbegar" el suyo incluyendo cuantas "faltas" sea posible entre 
las. desviaciones inesenciales y, por lo tanto, evitables. Aun cuando estuviesen 
de acuerdo unos y ofros en algÚn caso dado para catalogar ciertos fenómenos 
como desviaciones pueden todavía discrepar en cuanto al grado en que su pro
pio sistema y el de sus adversarios estan sujetos a desviaciones. Por ejemplo, 
los economistas burgueses tenderán a atribuir a la "interferencia política" todo 
aquello que no les guste del capitalismo, mientras que los socialistas manten
drán que esas medidas políticas son 1a consecuencia inevitable del proceso ca
pitalista y de las situaciones creadas por el modo como funciona la máquina 
capitalista. Aunque reconozco todas estas dificultades no creo que afecten a mi 
exposición, que, como observará el lector profesional, ha sido concebida con 
vistas a evitarlas. 
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encontrarse una defensa general para el socialismo, sino sola.mente 
una defensa con referencia a condiciones sociales dadas y a etapas 
históricas dadas, esta relatividad se hace ahora mucho más irnportante 
que mientras nos hemos estado moviendo entre los planes básicos. 

l. RELATIVIDAD HISTÓRICA DEL ARGUMENTO 

Ilustraremos este punto mediante una analogía. En la sociedad 
feudal muchos servicios que todos nosotros -incluso los más firmes 
defensores de la propiedad privada- creemos que son del dominio 
exclusivo de Ja administración pública eran prestados mediante un 
concierto que nos da la impresión de haber hecho a aquellas funcio
nes públicas objeto de propiedad privada Y, fuentes de gananci~ pri
vada; todo caballero o señor feudal mantema su feudo, en una Jerar
quía de relaciones de vasallaje, para el lucro y no como pago de los 
servicios que prestase al administrarlo. Las funciones llamada.s ahora 
públicas que _llevaba asociadas el feudo no eran sino una recompensa 
por servicios prestados a algún señor feudal superior. Ni aun esto 
expresa la situación de una manera completamente correcta: poseía 
su feudo porque, por el hecho de ser caballero o señor, tenía derecho 
a poseer uno, independientemente de lo que hiciese o dejase de hacer. 
Los que carecen del sentido de la medida para lo histórico se inclinan 
a considerar este estado d·e cosas como un conglomerado de "abusos,,. 
Pero esto es un absurdo. En las circunstancias de su propia época (el 
feudalismo, lo mismo que todo cuadro institucional, ha . sobrevivido 
a la que fue verdaderamente Hsuu época), este ordenamiento era el 
único practicable y llevaba incorporado el único método mediante 
el cual podían ser desempeñadas esas funciones públicas. Si Karl Marx 
hubiera hecho su aparición en el siglo XVI, -por ejemplo, y si hubiese 
sido tan temerario como para propugnar otro método de administra
ción pública, entonces se habría expuesto a la réplica de qu~ t3!- sis
tema era un medio admirable para llevar a cabo lo que sm el no 
podría haberse hecho en modo alguno y especialmente que, "siendo 
como es la naturaleza humana", el móvil del lucro era indispensable 
para el funcionamiento de la administración pública; su el-iminación 
habría significado, en efecto, el caos y podría haberse calificado de 
sueño impracticable. 

De un modo semejante, en la época en que la hilatura de algodón 
inglesa ocupaba el lugar más elevado de la economía capitalista -has
ta 1850, aproximadamente-, el socialismo no era ~na ~roposici6n 
practicable y ningún socialista razonable cree ahora n1 creta e~tonces 
que lo fuese. El ojo del amo que engorda al ganado y convierte la 
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arena en oro, la gallina que pone los huevos ·de oro y otras frases 
vulgares por el estilo no eran entonces sino la expresión de una verdad 
innegable, pronunciada por y para personas sencillas. y torpes. Me per
mito sugerir a mis amigos soc~istas que hay un medio mejor de 
combatirlas que la burla, esto eS, que burlarse de ellas con la espe
ranza de que el adversario, un intelectual vap.idoso y susceptible como 
ellos mismos, deje de argumentar tan prOnto como tenga la sensación 
d~ que PU:ede hacer el ridículo: Es mejor reconocer la justa pretensión de 
aquellos simples dentro de su propio marco histórico y limitar su 
refutación a las ocasiones en que se los encuentra en otros marcos 
históricos. Entonces nos enfrentamos, al menos, con la cuestión relevan
te --esto es, la de determinar qué es lo que .subsiste ahora de ellos
y conservamos todavía bastante espacio libre para nuestros desacuerdos. 

Como hemos de tener a Ja vista una forma determinada de capi
talismo si ha de tener algún significado la comparación de la realidad 
capitalista con las probabilidades de éxito socialista, permítasenos ele
gir el capitalismo de nuestro propia época, es decir, el capitalismo 
sujeto a trabas de las grandes empresas. Y observamos primero que, 
aunque esto define una época y un sistema, no se refiere a ningún 
período particular, ni siquiera en términos de décadas, porque la cues
tión de hasta dónde ha desarrollado y estabilizado sus rasgos el sis
tema del capitalismo sujeto a trabas en una época dada, en la actual, 
por ejemplo, tendría aún que esperar a una investigación de los he
chos; en segundo lugar, que para esta parte de nuestro argumento 
resulta irreleVante que esas trabas, cualesquiera que sean, hayan Sido 
creadas por el proceso ~italista mismo o puedan ser consideradas 
como algo impuesto al mismo por un agente exterior a él; en tercer 
lugar, que, aunque vamos a tratar de problemas en cierto modo más 
prácticos --especialmente el de hasta qué punto puede esperarse que 
el socialismo recoja la cosecha que existe potencialmente en su plan 
básico-, so1311'lente hablaremos de probabilidades, y que tendremos 
que operar con hipótesis para poner remedio a nuestra ignorancia 
acerca de la especie de socialismo que nos reservará el destino. 

Il. DE LOS SEMIDIOSES Y ARCÁNGELES 

Volviendo a nuestro burgués que hablaba de semidioses y arcán· 
geles podemos prescindir, fácilmente, de los primeros; para ¡lirigir la 
máquina socialista no se necesitarán semidioses, porque, como ya he
mos visto anteriormente, el problema a resolver, una vez que hayan 
sido superadas las dificultades de transición, será no ya má. difícil, 
sino más fácil que el cometido con que se enfrenta un capitán de 
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industria en el mundo moderno. La apelación a los arcángeles responde 
a la conocida afirmación de que la forma socialista de existencia pre
supone un nivel ético que no P.Uede esperarse que a!cancen los hom
bres tal como son. 

Los socialistas tienen que culparse a sí mismos si argumentos de 
este tipo han servido para dar más importancia a sus adversarios. 
Han hablado de los horrores de la opresión y de las explotaciones 
capitalistas, que sólo teriían que ser suprimidas para mostrar a la na
turaleza humana en toda su belleza o, en todo caso, para iniciar un 
proceso de educación que reformaría las almas humanas y las condu
cióa hasta el nivel ético requeñdo. 2 De esta manera se exponen no 
sólo a la acusación de adular a las masas hasta un grado ridículo, 
Sino también a la de propugnar un rousseaunianismo que debería es
tar suficientemente desacreditado. Pero es completamente innecesario 
hacer esto, puesto que sin necesidad de ello puede hacerse una buena 
defensa del socialismo a base de sentido común. 

A este fin adoptaremos una distinción que ha demostrado ser útil, 
si bien los psicólogos pueden ponerle objeciones. En primer lugar, 
una serie dada de incliriaciones a sentir y a obrar puede ser modifi
cada por cambios sobrevenidos en el medio soc;ial, mientras que el 
sistema fundamentalmente subyacente a las mismas (la "naturalez~ 
humana,,) permanece lo mismo. Denominaremos este fenómeno "mo
dificación por reconocimiento". En segundo lugar, dentro todavía de 
este sistema fundamental, el reacondicionamiento puede chocar con las. 
inclinaciones a sentir y a obrar, que, aunque susceptibles de ser modi
ficadas por las alteraciones ambientales --especialmente si estas alte
raciones se llevan a cabo racionalmente-, resisten todavía durante 
algún tiempo y crean una perturbación mientras resisten. Este hechQ · 
puede asociarse a la expresión "hábitos". En tercer lugar, el sistema 
fundamental mismo puede ser modificado, bien dentro del mismo gé
nero de material humano o bien por medio de la eliminación de los 
elementos refractariós del mismo; la naturaleza humana es, ciertamente, 
maleable hasta cierto grado, especialmente en los grupos cuya compo
sición puede ser cambiada. Hasta dónde llega esta maleabilidad es una 
cuestión que requiere una investigación seria y no una investigación 
precipitada o una negación igualmente precipitada. Pero no necesita
mos tomar partido en uno ni otro sentido, porque ahora no serí_a 
necesaria ninguna reforma fundamental del alma humana para poner 
en marcha el socialismo. 

2 Entre los neo-marxistas el principal culpable de estas ingenuidades ha 
sidp Max Adler (que no hay que confundirlo con los otros dos Adler vieneses 
que ocupan un lugar destacado ·en la histo~a del socialismo austriaco: Víctor 
Adler el gran organizador y dirigente del partido, y su hijo, Fritz Adler, el 
asesin'o del primer. ministro conde Stürgkt). 
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industria en el mundo moderno. La apelación a los arcángeles responde 
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2 Entre los neo-marxistas el principal culpable de estas ingenuidades ha 
sidp Max Adler (que no hay que confundirlo con los otros dos Adler vieneses 
que ocupan un lugar destacado ·en la histo~a del socialismo austriaco: Víctor 
Adler el gran organizador y dirigente del partido, y su hijo, Fritz Adler, el 
asesin'o del primer. ministro conde Stürgkt). 
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De esto podemos convencernos fáCilmente. En primer lugar, po
demos dejar a un lado el sector agrario, que pudiera esperarse que 
fuera el que ofreciese las dificultades más serias a los reformadores. 
Nuestro socialismo no dejaría de ser socialismo aun cuando la geren
cia socialista se limitase a una especie de planificación agrafia que 
difiriese tan sólo en grado de la práctica que ya se está desarrollando. 
Establecer un plan de producción; racionalizar la localización (el em
pleo del -suelo); suministrar a los agricultores maquinaria, semillas, 
sementales, fertilizantes,. etc.; fijar los precios de los productos y com
prarlos a los agricultores a estos precios, he ahí todo lo que sería 
necesario, y, no obstante, tal política dejaría sustancialmente intacto 
al mundo agrario y a su actitud espiritual. Hay otros caminos posi
bles. Pero lo que nos interesa es que haya uno que pueda ser seguido 
con muy poca fricción y que pueda ser seguido indefinidamente sin 
que Ja sociedad pierda por ello sus títulos a ser llamada socialista. 

En segundo lugar, está el mundo del obrero y del empleado. De 
ellos no se exigiría ninguna reforma de almas ni ninguna adaptación 
penosa. Su trabajo permanecería igual en lo sustancial y darla Jugar 
a actitudes y hábitos semejantes a los que ahora se observan, con una 
importante reserva que se añadirá más adelante. De su trabajo regre
saría el obrero o empleado a un hogar y a ocupaciones que la fantasía 
socialista puede denominar como le plazca -puede, por ejemplo, ju
gar al foot-ball proletario, mientras que ahora juega al foot-ball bur
gués-, pero que seguirían siendo la misma especie de hogar y la 
misma especie de ocupaciones. En este sector social no necesitan sur
gir grandes dificultades. 

En tercer lugar, está el problema de los grupos que no sin razón 
esperan ser víctimas del sistema. socialista, o sea, hablando, grosso 
modo, el problema del estrato superior o directivo. No puede ser re
suelto de acuerdo con la doctrina consagrada que se ha convertido en 
artículo de fe mucho más allá- del campo socialista, a saber: la doc
trina de que este estrato no consta sino de animales de rapiña cebados, 
cuya presencia en sus posiciones económicas y sociales es explicable 
sólo por la suerte y Ja falta de escrúpulos y que no desempeñan otra 
"función" que la de expoliar a las masas trabajadoras --o a los con. 
sumidores, como puede ser el caso-- los frutos de su trabajo; que 
estos animales rapaces estropean, además, su propio juego por incom· 
petencia y (para añadir un rasgo más moderno) dan lugar a depre
siones por su hábito de atesorar la mayor parte de su botín y que la 
comunidad socialista no necesitará preocuparse de ellos, después que 
haya logrado que sean desalojados rápidamente de esas posiciones, 
más que para evitar que cometan actos de sabotaje. Cualesquiera que 
sean las virtudes políticas de esa doctrina y, en el caso de los indi-
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viduos infranormales, sus virtudes psicoterapéuticas, no puede ser te
nida por buen socialismo. Pues todo socialista civilizado que, por su 
buen comportamiento y actitud ha de ser tomado en serio por las 
personas serias, tiene que admitir muchos hechos acerca de la calidad 
y de las prestaciones del estrato burgués que son incompatibles con 
tal doctrina, y argumentará, además, que sus capas superiores no de
ben ser inmoladas, sino que, por el contrario, deben ser también libe
radas de las cadenas de un sistema que los oprime moralmente en no 
menor grado del que oprime económicamente a las masas. Desde este 
punto de vista, que está de acuerdo con la teoría de Karl Marx, no 
queda mucho camino para llegar a la conclusión de que una c~pe
ración de los elen1entos burgueses podría constituir la condición esen
cial para el éxito del régimen socialista. 

El problema se plantea, pues, de esta manera. He aquí una clase 
que, en virtud del proceso de selección de que es resultado, contiene un 
material humano de calidad supemormal 3 y constituye, por tanto, 
un activo nacional que es racional utilizarlo por toda organización 
social. Esto solo implica ya algo más .que una abstención de exter
minarlo. Además, esta clase desempeña funciones vitales que también 
tendrán que ser desempeñadas en una sociedad socialista. Hemos visto 
que ha sido asociada y se asocia, causalmente, con prácticamente to
das las aportaciones culturales de la época capitalista y con todas las 

3 Véase cap.í'tuló VI. De una manera más precisa el individuo típico de la 
clase bur~esa es superior en capacidad de inteligencia y de voluntad al indi~ 
viduo típico de todas las demás clases de la sociedad industrial. Esto no ha 
sldo nunca comprobado estadísticamente y difícilmente puede serlo, pero se 
deduce de un análisis de ese proceso de selección social en la sociedad capi
talista. La naturaleza del proceso determina también el sentido en que hay qtie 
entender la expresión "superioridad". Mediante un análisis similar de otros 
medios sociales puede demostrarse que Jo mismo sucede en todas las clases 
directivas de 1as que tenemos información histórica. Es decir, puede demos
trarse en todos los casos, primero, que las moléculas humanas se ele.van y des
cienden dentro de la clase en la que han nacido en condiciones que se adaptan 
a Ja hipótesis de. que tales movimientos son debidos a sus aptitudes relativas, y, 
en segundo lugar, puede también demostrarse que se elevan y caen de Ja misma 
manera traspasando las líneas fronterizas de su clase. Esta elevación a clases 
superiores y este descenso a clases inferiores requiere, por lo general, más de 
una generación. Estas moléculas son, por lo tanto, familias más bien que indi
viduos. Y esto explica por qué los observadores que enfocan su atención sobre 
los individuos dejan con tanta frecuencia de encontrar relación entre la capa
cidad y la posición de clase y se inclinan a llegar hasta poner en oposición 
ambas cosas. En efecto: los individuos aparecen tan diferentemente dotados que, 
excepto en casos de prestaciones personales inusitadas, esa relación ----que se 
refiere. además, tan sólo a un término medio y deja espacio para muchas 
excepciones-- se revela con mucha menos claridad si dejamos de examinar 
el conjunto de la cadena de 1a que cada individuo es un eslabón. Estas indica
ciones no demuestran, por supuesto, mi argumento, sino que únicamente sugieren 
cómo llegaría yo a demostrarlo si fuese posible hacerlo dentro de:l roarco de este 
1ibro. Sin embargo, puedo remitir al lector a mi "Theorie der sozialen Klassen 
im etnisch homogenen 1\.lilieu", en Archiv für Sozialwissenschaft, 1927. 
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aportaciones económicas que no son debidas al crecimiento de la po
blación trabajadora~ es decir, con todo el provecho que usualmente 
se denomina productividad del trabajo (producción por hora de tra
bajo). 4 Ahora bien: esta aportación ha sido asociada, a su vez, con 
un sistema de premios y castigos de eficacia indudable que el socialismo 
está obligado a abolir. Por tanto, la cuestión consiste, de una parte, 
en determinar si el material humano burgués puede ser o no uncido 
al servicio de la sociedad socialista, y, de otra pa1ie, si aquellas fun
ciones de entre las desempeñadas por la burguesía y de las que el socia
lismo debe desalojarla pueden ser o no desempeñadas por otros agentes 
o por otros métodos burgueses o por ambas cosas. 

JII. EL PROBLEMA DE LA GEREl'JCIA BUROCRÁTICA 

La explotación racional del material humano burgués es, induda
blemente, el problema más difícil de re.solver para: un régimen socia
lista y haría falta cierto optimismo para afirmar que será resuelto con 
éxito. Sin embargo, esto no se debe primordialmente a las dificulta
des inherente-S al mismo, sino más bi~n a la dificultad que experimen
tarán los socialistas para reconocer su impo1iancia y para enfrentarse 
con él con una disposición espiritual razonable. La doctrina acerca 
de ~a naturaleza y de las funciones de la clase capitalista a que se ha 
aludido más arriba constituye por sí misma un síntoma de una fuerte 
aversión a esta actitud y puede considerarse como una preparación 
psicotécnica para nt:garse a adoptarla. Tampoco es esto sorprendente. 
El socialista individual, ya sea un particular o un funcionario del par
tido o del Estado> considera el advenimiento del socialisrno de una 
manera ingenua, pero natural, como su ascenso personal al poder. La 
socialización signiliC..a para él que "nosotrosn vamos a subir al poder. 
La sustitución de las gerencias existentes e.s una parte importante, tal 
vez la más importante de la representación. Y confieso que al co,n
versar con socialistas militantes he sentido con frecuencia dudas de si 
algunos de ellos, o incluso la mayoría, se interesarían por un régimen 
socialista,. por perfecto que fuese en todos los demás aspectos, si hu
biese de ser regido por otras personas. Al mismo tiempo tengo que 
añadir que la actitud de otros militantes era irreprochable. 5 

En sí la solución afortunada del problema requiere ante todo que 
se permita a los elementos burgueses .realizar el trabajo para el que es
tán capacitados por sn aptitud y su tradición) y, por tanto, que se 

4 Como se apuntaba en la parte J esto ha sido recpnocido por el mismo 
Marx en un locus classicus del lYlanifiesto Comunista. 

,; Sobre esto véal}Se los comentarios. a las deliberacione3 de ]a Comisión 
de Socialización alem::ma, !;ap. XXID, pág. 396. 

CAPÍTULO XVIIl. EL BL11MENTO HUJ.fANO 269 

adopte un sistema de selección para los puestos directivos que esté 
basado en la capacidad y no haga <lísc1iminación en contra de los ex 
burgueses. 1""'ales métodos sun perfectamente concebibles y algunos 
de ellos, inc!uso1 pueden compararse ventajosamente con el método 
capitalista, tal corno funciona en la era de las grandes sociedades anó
nimas. Sin embargo, pennitlrles realizar su trabajo supone algo más 
que un nombramiento para Un puesto apropiado. Al nombrarlos es 
preciso darles también libertad para obrar bajo su propia respon
sabilidad. Y esto plantea el problema de la burocratización de la vida 
económica, que constituye el tema de tantas homilías antisocialistas. 

Por mi parte, no puede representarme, en las condiciones de la 
socJedad moderna, una organización socialista de forma distinta de 
la de un aparato burocrático enorme y que llegue a todas partes. Todas 
las demás posibilidades que yo puedo concebir significaríau un fracaso 
y un derrumbamiento. Pero, seguramente, no causará esto horror a 
nadie que se dé cuenta de lo lejos que ha llegado ya la burocratiza
ción de la vida eoon6mica --y de la vida en general- y q11e sepa 
abrirse paso entre la maleza de frases qne ha crecido alrededor del 
tema. Lo mismo que en el ca.so del "monopolio)', gran parte de la 
influencia que estas frases ejercen sobre nuestro e.spLritu arranca de 
su fuente histórica. En la época del nacimiento del capitalismó la bur
guesía se afirmaba, en primer térraino, luchando contra los poderes 
ierritoriales representados por una burocracia monárquica, a través 
de la cual acruaban-. La mayo:r parte de ias medidas que el mercader 
o el ~abricaute- consideraba como una interferencia irritante o torpe se 
asociaban en la mente colectiva de la clase capitalista a esta buro
cracia o -cuerpo de funcionarios civiles. Una asociación mental de esta 
naturaleza es algo sumamente duradero; e.sta asociación de ideas par
ticulares se 1nostró tan duradera que incluso los mismos soc-ialistas 
tienen miedo a ese coco y se apartan a menudo de su camino para 
aseguramos que no hay nada más alejado de sus planes q_ue la idea 
de un :régir.aen burocrático. 6 

En la parte siguiente veremos que la burocracia, lejos de ser un 
obstáculo para la democracia, es un complemento inevitable para la 
misma. De un modo semejante constituye un cou1plemento inevitable 
para el desarrollo económico modi!rno y será más esencial que nunc-a 
en una comunidad socialista. Pero el reconocimiento de la ínevitabi
lidad de una burocratización comprensiva no resuelve los problemas 

G En Rusia hay lr.aa razón adi.cional v;;i.:ra tules p-rofcsioni:os de fe. El coi:o 
se; convirti6 en la vfct:in:L'l. obligada -qu~ todos los dirigentes, pero- espe.cialmente 
Trotsky, sabían cómo etnplear. Especu1ando- muy bien con la irreflexión del 
públioo, tanto- nacíOnJJJ como ext..--anj-eti:\ todo lo que no consideraban digno 
de adrWraci6n 1o cai.""'gaban ea Ruria a Ja "burzy;r2cia". 
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4 Como se apuntaba en la parte J esto ha sido recpnocido por el mismo 
Marx en un locus classicus del lYlanifiesto Comunista. 

,; Sobre esto véal}Se los comentarios. a las deliberacione3 de ]a Comisión 
de Socialización alem::ma, !;ap. XXID, pág. 396. 
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G En Rusia hay lr.aa razón adi.cional v;;i.:ra tules p-rofcsioni:os de fe. El coi:o 
se; convirti6 en la vfct:in:L'l. obligada -qu~ todos los dirigentes, pero- espe.cialmente 
Trotsky, sabían cómo etnplear. Especu1ando- muy bien con la irreflexión del 
públioo, tanto- nacíOnJJJ como ext..--anj-eti:\ todo lo que no consideraban digno 
de adrWraci6n 1o cai.""'gaban ea Ruria a Ja "burzy;r2cia". 
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que plantea y es conveniente aprovechar esta oprtunidad para expli
car en qué consisten. 

La eliminación de los beneficios y las pérdidas como móviles de 
la acción económica, que a menudo se subraya de un modo exclusivo, 
no constituye el punto esencial. Además, la responsabilidad pecunia
ria, en el sentido de tener que pagar los ({rrores propios con el dinero 
propio, está desapareciendo en cierto modo (aunque iio tan rápida
mente como pudiera hacernos creer nuestro deseo), y la especie de 
responsabilidad que existe en la sociedad anónima en gran escala po
dría reproducirse, indudablemente, en una sociedad socialista (véase 
más abajo). El método de selección de los funcionarios directivos, 
que es peculiar de una burocracia o administración civil, tampoco es 
necesariamente tan ineficaz como se afirma a menudo. Las reglas para 
el nombramiento y a'scenso de la administración civil no están despro
vistas de una cierta medida de racionalidad. También ocurre que a 
veces funcionan en la práctica mejor de lo que parece en el papel; 
espe.cialmente el elemento de la opinión corporativa de los funcio
narios acerca de un hombre determinado, si se le da la importancia 
debida, contribuye, en mucho, para favorecer la capacidad, al menos 
la capacidad de cierto tipo.7 

Mucho más importante es otro punto. El método burocrático de 
llevar los negocios a la atmósfera moral que difunde ejercen, sin du
da, frecuentemente, una Difluencia depresiva sobre los espíritus más 
activos. Esto es debido, principalmente, a la dificultad, inherente- a la 
máquina burocrática, de reconciliar la iniciativa individual con el me
canismo de su funcionamiento. Con frecuencia esta máquina deja poco 
lugar para la iniciativa y mucho lugar para los intentos malintencio
nados destinados a asfixiarla. De esto puede resultar en los funciona
rios un sentimiento de frustración y de futilidad que induce, a su vez, 
a una mentalidad que se revela en la crítica esterilizadora de los es
fuerzos de los demás. Esto no es necesariamente así; muchas burocracias 
ganan con el conocimiento íntimo de su trabajo. Pero es difícil de 
evitar y no hay ninguna receta sencilla para evitarlo. 

No es difícil, sin embargo, insertar el elemento humano de proce
dencia burguesa en su lugar apropiado dentro de la burocracia socia
lista y reconfigurar sus hábitos de trabajo. Más adelante veremos que, 
al menos en el caso de la socialización realizado cuando haya llegado 
su sazón, las condiciones para la aceptación moral del orden de cosas 
socialista y para una transferencia de lealtades al mismo pueden, pro
bablemente~ cumplirse sin que sea preciso que haya nin~n comisario 
a quien contrariar e insultar. Un tratamiento racional de los elementos 
ex burgueses con vistas a asegurar un rendimiento máxin10 no reqne-

T Véase más adelante cap. XXIV. 
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rirá entonces nada que no sea igualmente necesario en el caso del per
sonal directivo de cualquier otra procedencia. La cuestión que implica 
este tratamiento racional ha sido contestada por algunas autoridades 
socialistas de un modo razonable y tan no demagógico que bastará 
una breve ojeada sobre los puntos importantes. 

Convendrá reconocer desde el comienzo que confiar exclusivamente 
en un sentimiento del deber puramente altruista es tan irreal como la 
negación total de su importancia y de sus posibilidades. Aun cuando 
tomemos en consideración los diversos elementos que están vi~culados 
al sentimiento del deber, como, por ejemplo, la satisfacción que pro
porciona el trabajo y su dirección, es de presumir que se muestre ven
tajoso un siste1na de recompensas, al menos en la forma de recono
cimiento social y de prestigio social. Por una parte, la experiencia 
corriente enseña que· es difícil encontrar un hombre o una mujer, por 
muy elévado de espíritu que sea, cuyo altruismo o sentimiento del 
deber funcione con absoluta independencia de esa especie de auto
interés, al menos, o, si se prefiere, de su vanidad o deseo de autoafir
mación. Por otra parte,, es claro que la actitud que yace bajo este 
deseo, a menudo patéticamente notorio, está más profundamente en
raizada que el sistema capitalista y pertenece a la lógica de la vida 
dentro de todo grupo social. De ahí que no pueda eliminarse mediante 
frases acerca de la peste del capitalismo, que inficiona las almas Y 
tergiversa sus inclinaciones "naturales". Sin embargo, es muy fácil 
tratar este tipo de egoísmo individual de forma que resulte explotado 
en servicio de la sociedad. Y una comunidad socialista está en una 
situación particularmente favorable para hacerlo. 

En la sociedad capitalista el reconocimiento social de los servicios 
prestados o el prestigio social tiene una carácter económico acentuado, 
tanto porque la ganancia pecuniaria constituye el índice típico del éxito, 
conforme a las. normas capitalistas, como porque la mayoría de las 
galas del prestigio social --especialmente el más sutil de todos los 
bienes económicos, la distancia social- tienen que ser comprados. 
Este valor de prestigio o de distinción de la riqueza privada ha sido 
reconocido siempre, por supuesto, por los economistas. John Stu~rt 
Mili~ que no era ningún mago· de la intuición -DÍ la penetraci6n, lo vio. 
Y está claro que, entre los incentivos para la prestación supemormal 
éste es uno de los más importantes. 

En la parte II se ha puesto de manifiesto que la evolución capi
talista misma tiende a debilitar este móvil de deseo de riqueza, lo 
mimo que todos los demás. De ahí que el socialismo no necesite 
ilnponer a los elementos actuales de la clase dominante una revalo
ración de los valores de la vida tan grande como lo que hubiera nece
sitado imponer hace un centenar de años. Además, el móvil del pres-
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tigio, más que. ningún otro, puede sef modelado mediante un simple 
reconocimiento; puede concebirse que los hombres que han realizado 
prestaciones afortunadas se sientan casi tan satisfechos con el privile
gio -si se concede con una prudente economía- de permitirles pe
garse un sello de un penique en los pantalones como lo estarían de 
recibir un millón de dólares al año. Tampoco sería esto irracional. 
Pues, spponiendo que el sello de un penique impresione lo suficiente 
al público para inducirlo a comportarse de un modo diferente con el 
que lo lleva, proporcionará a éste muchas de las ventajas que hacen 
apreciar en la actualidad el millón de dólares. Este argumento no 
pierde nada por el hecho de que una práctica tal no haría más que 
revivir un recurso que en el pasado ha sido usado ampliamente con 
resultados excelentes. ¿Por qué no? El mismo Trostky aceptó la Orden 
de la Bandera Roja. 

En cuanto al trato preferente expresado en términos. de renta real 
debe observarse antes que nada que hasta en cierto grado es una cues
tión de comportamiento respecto de la provisión eXistente de recursos 
sociales, independientemente por completo del aspecto del estímulo. 

. Del mismo modo que los caballos de raza y los toros premiados son 
los receptores agradecidos de atenciones que no sería racional ni po
sible otorgar a todos los caballos y a todos los toros, así también al 
hombre que realiza una prestación supemonnal debe concederse un 
trato preferente si han de prevalecer las reglas de la racionalidad eco
nómica. Claro está que no necesitan prevalecer. La comunidad puede 
decidir llevar a efecto ideales que excluyen estas preferencias y negarse 
a dedicar a los hombres los cuidados que prodiga a las máquinas. Y 
lo único que tiene derecho a decir -un economista acerca de esto es 
que la comunidad no debería actuar en ignorancia del hecho de que 
esos ideales son costosos. Este punto es de considerable importancia. 
Muchas rentas lo bastante elevadas para suscitar comentarios desfa
vorables no procuran a sus perceptores más que las condiciones de 
vida y de trabajo -incluidas distancias y liberación de molestias me
nores-- justamente suficientes para mantenerse en forma para la espe
cie de trabajo que realizan. 

En tanto que este punto sea tenido en cuenta se resolverá simul
táneamente, al menos en parte, el problema de proporcionar estímulos 
puramente económicos. Pero creo que la comunidad socialista, colo
cándome nuevamente desde el punto de vista de la racionalidad, ha de 
ganar considerablemente yendo más allá de los límites impuestos por 
las analogías del caballo de raza o de la máquina. Una vez más la 
razón de esto fluye, de una parte, de la observación del comporta
miento humano, y, de la otra, del análisis de la economía y de la civi
lización del capitalismo, por el que consta que carece de fundamento 
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la concepción de que el estímulo que la sociedad puede explotar 
mediante un trato de preferencias es una fuerza impulsora de esfuerzos 
de gran valor social. Si se niega a dicho estímulo toda oportunidad de 
satisfacción los resultados serán en cierto modo menores de lo que 
habrían podido ser, si bién es imposible decir en cuánto y aunque la 
importancia de este e1emento será menor cuanto más estacionario sea 
el proceso económico en el momento en que el socialismo se implante. 

Esto no quiere decir que, para aprovechar las posibilidades de · 
estímulos de esta clase, hayan de llegar las rentas nominales a una 
altura semejante a la actual. En la actualidad comprenden impuestos, 
ahorro, etc. La eliminación de estas partidas bastaría por s1 para re
ducir drásticamente las cifras que son tan inofensivas a la mentalidad 
pequeño_ burguesa_ de nuestro tiempo. Además, como ya hemos visto 
anteriormente, lo~ que están en las categorías superiores de renta se 
habitúan progresivamente a ideas más modestas y, de hecho, están 
perdiendo la mayoría de los móviles ---distintos del prestigio- para 
desear aquellos niveles de renta que solían permitir el gasto en una 
escala señorial; sus ideas serán aún más modestas cuando llegue el 
momento en que el socialismo tenga probabilidades de alcanzar su 
éxito. 

Naturalmente, los fariseos económicos se llevarán las manos a la 
cabeza con santo horror. Para beneficio suyo me permito indicar que 
ya se dispone de medios para aplacar sus escrúpulos. Estos medios 
han surgido en el mundo capitalista, pero han sido desarrollados gran
demente en Rusia. En lo esencial consisten en una cambinación de 
pagos en especie con una provisión liberal del dinero destinado, teóri
camente, a cubrir los gastos que lleva consigo el desempeño de ciertos 
deberes. En la mayoría de los países las categorías más elevadas de la 
burocracia están pagadas de una manera muy modesta, indudablemen
te, a menudo irracionalmente pagadas, y los- grandes cargos políticos 
perciben sueldos en dinero decorosamente pequeños. Pero, al menos 
en muchos casos, esto es compensado en parte y en algunos con n1u
cha amplitud, no sólo con los honores, sino también con residencias 
oficiales mantenidas a expensas del erario público, asignaciones para 
hospitalidad "oficial", el uso de yachts del almirantazgo y otros, asig
naciones especiales para el servicio en las comisiones internacionales 
o en los cuarteles generales de un ejército, etc. 
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la concepción de que el estímulo que la sociedad puede explotar 
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IV. AHORRO Y DISCIPLINA 

Finalmente~ ¿qué puede deFirse de las funciones desen1peñadas en 
la actualidad por la burguesía ·y de las que el régin1en socialista debe
rá desplazarla? Bajo este encabezan1iento .. discutiren1os el ahorro y la 
disciplina. 

Respecto de la primera función ( desen1peñada casi enteran1entc 
por la burguesía y especialmente por sus categorías superiores) no 
voy a argumentar que ahorrar es innecesario o antisocial. Tan1poco voy 
a pedir al lector que confíe en la inclinación al ahorro de los ca
maradas individuales. Su contribución no tiene que ser olvidada, pero 
sería suficiente a no ser que se imagine a la economía socialista con10 
cuasi estacionaria. La autoridad central, como hemos visto, puede rea
lizar mucho más eficazmente todas las inversiones que ahora se hacen 
a través del ahorro privado, asignando directamente parte· de los re
cursos nacionales a ]a construcción de nuevas fábricas y equipos. La 
experiencia rusa puede no ser conc~ujrente en muchos puntos, pero sí 
lo es en esta materia. En Rusia han sido impuestas privaciones y "abs
tinencia" en un grado que no habría podido nunca imponer ninguna 
sociedad capitalista. En un estadio más avanzado del desarrollo eco
nómico no sería necesario imponer tantos privilegios para asegurar un 
progreso al ritmo capitalista. Cuando se hubiese alcanzado por el pre
decesor capitalista un estado cuasi estacionario podría bastar. incluso~ 
el ahorro voluntario para las necesidades de la inversión. Este pro
blema, aunque siempre resoluble, muestra una vez más que situaciones 
diferentes requieren socialismos diferentes y que el tipo idílico sola
mente puede tener éxito si se le desinteresa del progreso económico, 
en cuyo caso deja de ser relevante el criterio económico, o si, aun apre
ciando el progreso económico pasado, se admite que ha llegado bastante 
lejos para que no sea tomado en cuenta en el futuro. 

En cuanto a Ja disciplina, hay una relación obvia entre la eficiencia 
del sistema económico y Ja autoridad sobre los empleados que la so
ciedad mercantil le confiere al patrono burgués por medio de las ins
tituciones de Ja propiedad privada y de la «libre" contratación. Esto 
no es simplen1ente un privilegio conferido a los poseedores a fin de 
posibilitarles explotar a los no poseedores. Tras el interés privado afec
tado de un modo inmediato está el interés social por el funcionamiento 
sin trabas del aparato de producción. Puede haber opiniones bastante 
diferentes en cuanto al punto en que. en una situación dada, el interés 
social es servido efectivamente por el interés patronal y en cuanto al 
grado en que e! método consistente en basarse en el autointerés de los 
patronos para promover el int~rés social ha impuesto privaciones in-

CAPÍTULO XVIII. EL ELE!\.1ENTO HU1.1ANO 275 

útiles a los que estaban bajo su poder. Pero históricamente no puede 
haber ninguna diferencia de opinión ya en cuanto a la existencia de 
ese interés social bien en cuanto a la efectividad general de ese n1é
todo, que, además, durante la época del capitalismo intacto, era el 
único posible. De ahí que tengan1os que responder a dos preguntas. 
¿Persistirá ese interés social en el medio socialista? De ser así, ¿puede 
el plan socialista proporcionar la cuantía necesaria de autoridad, cual
quiera que pueda ser? 

Será conveniente sustituir la expresión autoridad por la más pre
cisa "disciplina autoritaria", que se emplea para designar el hábito, 
inculcado por agentes distintos de los mismos individuos sujetos a la 
disciplina, de obedecer y de aceptar la supervisión y la crítica. Par
tiendo de ella distinguimos la autodisciplina (observando que, en parte 
al menos, es debida al hecho de haber estado sometido el obrero ante
riormente, incluso por herencia, a la influencia disciplinadora de la 
autoridad) de la disciplina de grupo. que es el resultado de la presión 
de la opinión del gtupo sobre cada miembro del mismo y que se debe 
en parte, de una manera semejante, a los hábitos de sumisión adqui
ridos en el pasado. 

Ahora bien: hay dos hechos que pueden esperarse .que contribu
yan a una autodisciplina y a una disciplina de grupo más estricta en 
el orden socialista. Esta concepción sólo ha sido desfigurada, como 
tantas otras, por necias idealizaciones, especialmente por el cuadro ab
surdo de los obreros que se supone que llegan, por medio de le discu
sión inteligente (mientras descansan de los juegos de distracción), a 
decisiones que después Hevan a la práctica con una emulación gozosa. 
Pero estas cosas no nos deben cegar frente a los hechos y consecuen
cias de los hechos que nos sirven de apoyo para fundar esperanzas 
favorables más razonables. 

En primer lugar, es de presumir que el orden socialista obtendrá 
aquella lealtad moral que se niega cadz. vez más al capitalismo. Ape
nas es necesario destacar que este consentimiento inspirará al obrero 
una actitud más saludable respecto de sus deberes que la que puede 
tener bajo un sistema que ha llegado a desaprobar. Además, su des
aprobación es en gran medida resultado de las influencias a que está 
sometido. El obrero desaprueba el capitalisn10 porque se le dice que 
lo haga. Sistemáticamente se le disuade de su lealtal hacia la empresa 
y de -su orgullo por una buena prestación. Toda su concepción de la 
vida está desfigurada por el complejo de 1a lucha de clases. Pero lo que 
en una ocasión anterior he llamado interés profesional de la agitación> 
social desaparecerá en gran medida -o se hará desaparecer, como 
veremos pronto--- al misn10 tiempo que todos los demás intereses pro
fesionales. Pero a esto hay que contraponer~ por supuesto, la elimina-
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c1on de la influencia disciplinadora ejercida por el hecho de que, en 
un régin1en capitalista, cada uno es responsable de su propio destino 
económico. 

En segundo lugar, uno de 1'9s méritos principales del orden socia
lista consiste en el hecho de que pone de manifiesto la naturaleza de 
los fenómenos económicos con una claridad inconfundible, mientras 
que en el orden capitalista tienen la cara cubierta con la máscara del 
interés del lucro. Podemos pensar lo que queramos acérca de los crí
menes y necedades que los socialistas sostienen que se perpetran tras 
esa máscara, pero no podemos negar la importancia de la máscara 
misma. Por ejemplo, en una sociedad socialista nadie podría dudar 
un solo instante que la ventaja que una nación obtiene del comercio 
internacional la constituyen las jmportaciones y que las exportaciones 
representan el sacrjficio que hay que hacer para procurarse las impor
taciones, mientras que en la sociedad mercantil este crjterio de sentido 
común es una regla que se oculta por completo al hombre de la calle, 
que soporta, por tanto, con júbilo medidas proteccionistas que van en 
perjuicio suyo. O, por muchos que sean los despropósitos de una ge
rencia socialista, es indudable que no pagará ningún premio a nadie 
para el fin expreso de inducirlo a nO producir. Ni nadie podrá enunciar 
impunemente absurdos acerca de los peligros del ahorro. La política 
económica será racionalizada desde un punto de vista mucho más ge
neral y serán evitadas algunas de las peores fuentes de despilfarro 
simplemente porque resultará patente para cada camarada la signifi
cación económica de las medidas y los procedimientos puestos en prác
tica. Entre otras cosas cada camarada comprobará la verdadera signi
ficación de la indisciplina en el tr~bajo y especialmente en las huelgas. 
No in1porta lo más mínimo que condene por este motivo ex post facto 
las huelgas del período capitalista con tal que llegue a la conclusión 
de que las huelgas no serían "ahora" sino ataques antisociales al bien
estar de la .Ilación. Si, a pesar de todo, se declara en huelga, se daría 
cuenta de su error y encontraría la reprobación pública. Ya no habría, 
en particular, ningún burgués bien intencionado de uno u otro sexo 
que encontrase excitante aplaudir a los huelguistas y a los promotores 
de huelgas. 

V. LA DISCIPLINA AUTORITARIA EN EL SOCIALIS?\.'IO; 

UNA LECClÓN DE RUSIA 

Pero estos dos hechos nos llevan a pensar que, en la medida que 
tienen lugar1 podría haber más autodisciplina y más disciplina de gru
po en una sociedad socialista, y, por tanto, menos necesidad de disci-
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plina autoritaria que en la sociedad del capitalismo sujeto a trabas. 
También sugieren que la coacción de la disciplina será más fácil para las 
autoridades, siempre que sea necesario imponerla.8 Antes de dar las ra
zones que tengo para hacer esta afirmación tengo que dar las que creo . 
que incitan a pensar que la sociedad socialista no podrá prescindir 
de una disciplina autoritaria. 

En primer lugar, en tanto que la autodisciplina y la disciplina de 
grupo son, al menos en una considerable extensión, resultado de una 
formación anterior, posiblemente ancestral, creada por la disciplina . 
autoritaria, llegarán a extinguirse si esa formación se interrun1pe un 
lapso de tiempo suficientemente prolongado, independientemente por 
completo de si el orden socialista ofrece o no razones adicionales para 
conservar el tipo de comportamiento requerido, apelando a considera
ciones racionales o la adhesión moral de los individuos o los grupos. 
Tales razones y su aceptación son factores importantes para inducir a 
la gente a someterse a esa educación y a un sistema de sanciones más 
bien que a capacitarlas para desplegar sus propias características. Este 
aspecto adquiere mayor importancia si consideramos que estamos exa
minando la disciplina en la rutina de la vida cotidiana, no aureolada 
por el entusiasmo, engorrosa en algunos detalles, si no en todos, y que 
el orden socialista eliminará algo, por no decir más. la presión del 
móvil de supervivencia que motiva en gran medida la autodisciplina, 
en la sociedad capitalista. 

En segundo lugar> íntimamente relacionada con la necesidad de 
capacitar constante.µiente al obrero normal, está la necesidad de esti
mular la capacidad del obrero que realiza una prestación infranormal. 
Esta expresión no se refiere a casos patológicos aislados, sino a un 
margen amplio, de tal vez el 25 por 100 de la población. En tanto 
que la capacidad de prestación infranormal sea debida a defectos mo
rales o de voluntad es completamente irreal esperar que esta enfer
medad social desaparezca con el capitalismo. El gran problema y el 
gran enemigo de la Humanidad, el hombre infranormal, seguirá exis
tiendo entre nosotros lo mismo que existe ahora. Difícilmente puede 
resolverse tan sólo mediante la disciplina de grupo sin más ayuda, 
aunque, como es natural, el mecanismo de la disciplina autoritaria 

s En caso de que pueda demostrarse que es razonable esperar que se 
mantenga, al menos en algunos tipos de sistema socialista, la importancia de esto 
diífcitmente puede ser exagerada. No es sólo que la disciplina mejore la calidad 
y, en caso necesario. aumente el volumen del trabajo; independientemente de 
esto, la disciplina eS un Íactor esencial de economía de recursos. Lubrifica 
los rodamientos de la máquina económica y reduce grandemente e-1 desper
dicio y el esfuerzo total por unidad de prestación. La eficiencia de la pla-ni
ficación así c;;omo Ja de la administración corriente en v.articular, pueden ser 
elevada; basta un nivel muy superior a todo lo que es factible en las condiciones 
actuales. 
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tiendo entre nosotros lo mismo que existe ahora. Difícilmente puede 
resolverse tan sólo mediante la disciplina de grupo sin más ayuda, 
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s En caso de que pueda demostrarse que es razonable esperar que se 
mantenga, al menos en algunos tipos de sistema socialista, la importancia de esto 
diífcitmente puede ser exagerada. No es sólo que la disciplina mejore la calidad 
y, en caso necesario. aumente el volumen del trabajo; independientemente de 
esto, la disciplina eS un Íactor esencial de economía de recursos. Lubrifica 
los rodamientos de la máquina económica y reduce grandemente e-1 desper
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puede ajustarse de forma que funcione, al n1enos en parte, a través 
del grupo del que forma parte el elemento infranormal. 

En tercer lugar, aunque puede esperarse que desaparezca en parte 
el interés profesional de la agita~ión social, hay motivo para creer que 
no desaparecerá por completo. Los arrivistas seguirán haciendo carrera 
escalando, pron1oviendo la inquietud y metiendo bastones entre las 
ruedas de Ja maquinaria; estas prácticas Seguirán siendo en el futuro, 
no meno-? que ahora, la reacción natural tanto de los idealistas como 
de Jos egoístas descontentos con su situación o con las cosas en general. 
Aden1ás, en una sociedad socialista habrá muchas cosas por las que 
luchar. En definitiva, solamente se eliminará una de entre todas las 
grandes fuentes de controversia. Prescindiendo de la verosimilitud evi
dente de la supervivencia parcial de los intereses localistas -geográ
ficos e industriales-, puede haber colisiones de opiniones; por ejem
plo, acerca de la importancia relativa que hay que atribuir al disfrute 
i~n1ediato frente al bienestar de las generaciones futuras, y una geren
cia que defienda Ja causa del último podría muy bien verse frente a 
una actitud de incomprensión no enteramente distinta a la actitud 
actual de los obreros y del público en general frente a la gran empresa 
y a su política de acumulación. Finalmente, sólo con recordar lo que 
se ha dicho a propósito de la indeterminación cultural del socialismo 
tiene que resultar claro para nosotros que muchos de los grandes pro
b1cn1as de Ja vida nacional estarán tan pendientes de solución como 
sien1pre y que hay poco motivo para esperar que los hombres hayan 
de dejar de luchar por ellos. 

Ahora bien: para apreciar la capacidad de la gerencia socialista 
para contender con las dificultades que pueden surgir en estos tres as
pectos hemos de tener presente que la comparación ha de hacerse con 
el capitalismo tal co~o es en nuestros días, o incluso con el capita!ismo 
como puede esperarse que funcione en una etapa aún más avanzada 
de desintegración. Cuando discutíamos la importancia de la subordi
nación incondicional dentro de la empresa individual/) tan completa-
1ncnte pasada por alto por muchos economistas desde la época de Je
rcn1y Bentham, vimos que la evolución capitalista tiende a minar sus 
propias bases sociopsicológicas. La disposición del obrero para obede
cer órdenes no se ha debido nunca a una convicción racional de las vir
tudes de Ja sociedad capitalista ni a una percepción racional de las 
ventajas que esta actitud Je proporcione personalmente. Se debía a la 
disciplina inculcada por el predecesor feudal de su amo burgués. El 
proletariado transfirió a este amo parte del respeto --en modo algu
no todo él- que sus antepasados prestaban en todos los casos nor
males a sus señores feudales, cuyos descendientes facilitaron también 

, Véa<;e cap. XI, pags. 175-176 
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bastante la tarea de la burguesía al permanecer en el poder político 
durante la mayor parte de la historia capita1ista. 

Al combatir al estrato protector, al aceptar la igualdad en la es
fera política, al enseñar a Jos obreros que eran ciudadanos de tanto 
valor como cualesquiera otros, la burguesía ha sacrificado aquella ven
taja heredada del régimen feudal. Durante algún tiempo subsistió bas
tante autoridad para disimular la transformación gradual, pero incesante, 
que había de disolver la disciplina de Ja fábrica. Ahora ha desaparecido 
ya casi toda ella. Han desaparecido la mayoría de los medios para 
mantener la disciplina y, aún más, la posibilidad de utilizarlos. Ha des
aparecido el apoyo n1oral que la con1unidad había acostumbrado con'
ceder al patrono que reprimía las infracciones a Ja disciplina. Finalmen
te, ha desaparecido la antigua actitud de los organismos del gobierno, 
en gran parte como_ consecuencia de la desaparición de este apoyo; 
paso a paso podemos rastrear el camino que va desde el tiempo en que 
respaldaban al amo hasta su actitud de neutralidad, y, después de pa
sar por diversos matices de neutralidad, hasta defender el derecho del 
obrero a ser considerado como una parte en pie de igualdad con las 
demás en las negociaciones, y, de aquí, a respaldar al sindicato tanto 
frente a los patronos como frente a los obreros individuales.10 El cua
dro se completa con la actitud de los altos empleados a sueldo que, 
sabiendo que si dijesen que estaban luchando por un interés público, 
no causaría indignación, sino únicamente hilaridad, llegan a la con
clusión de que es más agradable hacerse felicitar por su progresividad 
--0 por tomarse vacaciones- que incurrir en la maledicencia o correr 
el peligro de hacer lo que nadie admita que sea su deber. 

Considerando este estado de cosas no necesitamos proyectar las 
tendencias inherentes al mismo sobre un porvenir n1uy lejano para 
vislumbrar situaciones en las que el único medio de restablecer la dis
ciplina social sería el socia!istno. Pero es evidente que, en todo caso, 
las ventajas que una gerencia socialista reportaría en este respecto son 

lO Una tolerancia que equivalga a un estímulo de prácticas ta]es como 
formar piquetes de huelguistas puede servir como un punto de referencia útil 
en un proceso que no discurre en línea recta. La legislación y, mucho más aún, 
la práctica adntinistrativa de los Estados Unidos son particularmente intere· 
santes, porque los problemas con que aquí se tropieza se han presentado con 
claridad incomparable a causa del hecho de que sus soluciones, después de 
haber sido diferidas durante tanto tiempo, se han acumulado en un plazo muy 
breve. El desconocimiento completo de que e] Estado pueda tener en cuenta, 
al adoptar su actitud frente a los problemas del trabajo, otros intereses sociales 
aparte del interés a corto P.:lazo de la clase obrera, es tan caracterhtico con10 
la adopción fria, pero sigruficativa, de la táctica de la lucha de clases por los 
sindicatos americanos. ~lucho de esto puede ser explicado por una configura
ción política peculiar y por Ja imposibilidad típicamente americana de encua
drar de cualquier otra manera al proletariado en una organización eficaz. Pero 
el valor ilustrativo de la situación obrera americaaa no se debilita esencial
mente por estas circunstancias. 
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lo bastante considerables para pesar grandemente en la balanza de los 
rendimientos de producción. 

En primer lugar, la gerencia socialista tendrá a su disposición mu
chos más instrumentos de disciv,lina autoritaria de los que pueda haber 
tenido nunca una gerencia capitalista. La amenaza de destitución es 
prácticamente el único instrumento de disciplina que le queda -con
forme a Ja idea de Bentham de un contrato· que se pacta y se disuelve 
racionalmente por iguales sociales-, y el mango mismo de ese ins
trumentci está configurado de tal forma que corta la mano que intenta 
usarlo. Pero la amenaza de destitución por la gerencia socialista puede 
significar la amenaza de retirar el sostenimiento al obrero recalcitrante, 
sin que puede asegurárselo por ningún otro empleo. Además, mien
tras en la sociedad capitalista no hay, por regla general, término 
medio entre Ja destitución o nada ~porque la opinión pública reprue
ba por principio la misma idea de que una parte de un contrato pueda 
imponerse a la otra-, la gerencia socialista puede aplicar esa ame
naza en cualquier grado que le parezca racional, así como aplicar tam
bién otras sanciones. Entre las menos drásticas de éstas se encuentran 
algunas que una gerencia capitalista no puede emplear a causa de· su 
falta de autoridad moral. Pero, en una atmósfera social nueva, la mera 
admonición puede tener una eficacia que no podría, ciertamente, te
ner ahora. 

En segundo lugar, la gerencia socialista encontrará mucho más fá
cil emplear cualesquiera instrumentos de disciplina autoritaria que pue
da tener a su disposición. No habrá ningún gobierno que lo interfiera. 
Los intelectuales como grupo no serán ya hostiles y la hostilidad de 
tal o cual de ellos, individualmente, será contenida por una sociedad 
que volverá a creer en sus propias normas. Una sociedad tal se mos
trará especialmente firme en la guía de la juventud. Y, para repetirlo, 
la opinión pública no soportará por más tiempo prácticas que ella 
misma considera semicriminales. Una huelga sería calificada segura
mnete de motín. 

En tercer lugar, el grupo dirigente tendrá infinitamente más razo
nes para apoyar a los gerentes de empresa que al gobierno en una 
democracia capitalista. En la actualidad la actitud de los gobiernos ha
cia las empresas es semejante a la actitud que en la vida política 'aso
ciamos con Ja oposición: es crítica, paralizadora y fundamentalmente 
irresponsable. Eso no podría ser así en el socialismo. El ministerio de 
producción será responsable del funcionamiento del sistema. Esa res
ponsabilidad sería, por supuesto, política tan sólo y una buena orato
ria podóa tapar muchos pecados. No obstante, el interés que puede 
tener un gobierno por· tomar partido contra las empresas tendrá que 
ser eliminado por necesidad y sustituido por un móvil poderoso para 
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tender a conseguir su éxito. Las necesidades económicas dejarían de 
ser cosa de risa. Los intentos de paralizar el trabajo y de indisponer a 
la gente contra su trabajo equivaldrán a atacar al gobierno. Y puede 
esperarse razonablemente que éste reaccionaría contra esto. 

Pero aquí, lo mismo que en el caso del ahorro, las diversas obje
ciones que pueden dirigirse contra las generalizaciones de la experien
cia rusa no pueden tampoco menoscabar el valor de sus lecciones en 
una materia que, en una sociedad socialista más madura o más aproxi
mada a lo normal, presentarían no ya más, sino menos dificultades. 
Por el contrario, apenas podemos esperar una ilustración mejor de los 
puntos principales del argumento anterior. 

La Revolución bolchevista de 1917 completó la desorganización 
del poco numeroso, pero altamente concentrado proletariado industrial 
de Rusia. Las masas se fueron de la mano por completo y llevaron 
a la práctica su concepción de un nuevo orden de cosas mediante 
innumerables huelgas, del mismo modo que si hicieran. fiestas, y to
mando posesión de las fábricas.11 La dirección de las fábricas por me
dio de los consejos de obreros o de los sindicatos estuvo a la orden 
del día y fue aceptada por muchos dirigentes como cosa indiscutible. 
Fue difícil asegurar un mínimo de influencia a los ingenieros y al 
Consejo Supremo mediante un compromiso a que se llegó al principio 
de 1918, cuyo funcionamiento completamente insatisfactorio fue uno 
de los principales motivos que decidieron la implantación de la Nueva 
Política Económica (N. E. P.) en 1921. Los sindicatos reincidieron 
entonces por espacio de algún tiempo en funciones y actitudes seme
jantes en cierto modo a las que se observan en un capitalismo sujeto 
a fuertes trabas. Pero el Primer Plan Quinquenal (1928) cambió todo 
eso; en 1932 el proletariado industrial estaba ya más disciplinado qué 
bajo el último zar. Por muchos fracasos que hayan tenido los bolche
viques en otras cosas, en este respecto han tenido desde entonces un 
fuerte éxito indudable. El procedimiento de que se sirvieron para lle
gar a este resultado es altamente instructivo. 

Los sindicatos no fueron suprimidos. Por el contrario, fueron fa
vorecidos por el gobierno; el número de sus miembros aumentó a 
saltos y ya en 1932 había casi 17 millones. Pero de exponentes de 
los intereses de grupo y de obstáculos para la disciplina y el rendi
miento se convirtieron en exponentes de los intereses sociales y en 
instrumentos de disciplina y rendimiento, adquiriendo una actitud tan 
completamente diferente de la que representan los sindicatos en los 

11 Hasta aquí derrumbamientos tales de la disciplina han tenido lugar en 
casi todos los casos. históricos de revolución. Por ejemplo, fueron la causa 
inmediata del fracaso de los experimentos· cuasi socialistas intentados en París 
durante la revolución de 1848. 
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países capitalistas que algunas representaciones obreras occidentales 
se negaron a _reconocerlos en absoluto como sindicatos propiamente 
dichos. Ya no se oponen a las privaciones que lleva consigo un ritmo 
acelerado de la industrialización. f\ceptaron de buen grado la exten
sión de la jornada de trabajo sin remuneración adicional. Renunciaron 
al principio de la igualdad de salarios y propugnaron un sistema de 
premios y otros alicientes para el esfuerzo: el Stajanovismo y otros si
milares. Reconocieron el derecho del director de la industria para 
despedir obieros a voluntad o bien se resignaron a ello, frustraron la 
''asambleomanía democrátican, esto es, la práctica de los obreros de 
discutir ]as órdenes recibidas y no ejecutarlas hasta haberlas aproba
do, y, en cooperación con los Htribunales de camaradas,' y las Hcomi
siones de depuración", adoptaron medidas más bien rigurosas contra 
los indolentes y los Jnfranonnales. No se volvió a oir hablar del derecho 
a la huelga ni del de intervenir la producción. 

Ahora bien: ideológicamente, no había ninguna dificultad para esto. 
Nos hace reir la singular terminología que etiquetaba como contrarre
volucionario y contrario a la teoría de Marx a todo lo que no estaba 
plenamente de acuerdo con el interés del gobierno en la plena utiliza
ción <le la mano de obra. Pero, en realidad, no hay nada de antisocia
lista en esta actitud; no puede considerarse sino completamente lógico 
que, con la desaparición de la lucha de clases, desaparecieran también 
las prácticas obstruccionistas y cambiase el carácter de los convenios 
colectivos. Yerran los críticos al no prestar atención a la cantidad de 
autodisciplina y de disciplina de grupo que el sistema pudo desarrollar 
y que confirma plenamente las esperanzas que nos hemos formado 
acerca de esta cuestión. Al mismo tiempo no es menos erróneo desco
nocer el papel desempeñado en la actual prestación por el tipo auto
ritario de disciplina que sirve de poderoso apoyo y de no menos po
deroso complemento a las demás especies de disciplina. 

Los sindicatos singulares, así como su órgano central, el Consejo 
General, han sido sometidos a la intervención del gobierno y del par
tido comunista. Lo que solía denominarse oposición obrera en este últi
rno ha sido suprimida y ]os dirigentes obreros que persistían en reco
nocer la existencia de intereses peculiares de los obreros han sido 
separados de sus puestos. Así, desde la reorganización del gobierno 
de 1921, y con n1ayor seguridad desde 1929, los sindicatos apenas han 
estado ya en situación de ·decir o de hacer nada que pudiera ir en 
contra de los deseos del grupo gobernante. Se han convertido en ór
ganos de disciplina autoritaria,. hecho que ilustra bien un argumento 
expuesto más arriba. 

En la medida en que la actitud malsana del obrero moderno res
pecto de su trabajo es debida a las influencias a que está sometido, 
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es esencial nuevamente observar Ja enorn1e diferencia que constituye 
que se le esté persuadiendo incesantemente del sentin1iento del deber 
y del orgullo por su prestación en lugar de estarle disuadiendo ince
santemente de ello. El hecho de que el Estado ruso, a diferencia del 
Estado capitalista, esté en una situación de exigir que Ja enseñanza y 
la guía de la juventud se adapten a sus objetivos y a sus ideas estruc
turales, aumenta inconmensurablemente su capacidad para crear una 
atmósfera favorable a la disciplina de la fábrica. Los intelectuales no 
están, evidentemente, en libertad de inmiscuirse en ello. Y no hay 
opinión indulgente para las infracciones a estas normas. 

Finalmente, la destitución, que significa privación; los traslados, 
que son sinónimos de deportación; las "visitas" de las brigadas de 
choque y en ocasiones también de camaradas del Ejército Rojo, cons
tituyen procedimientos que el gobierno puede emplear práctica1nente 
a su voluntad -cualquiera que sea su constitución legal- para ase
gurar la prestación. No faltan. motivos para emplear!os y, c~mo s_e 
reconoce universalmente, han sido empleados de una manera 1nflex1-
ble. Sanciones que ningún patrono capitalista pensaría siquiera en 
aplicar, aun cuando tuviera poder para ello, amenazan sombrían1ente 
tras las medidas psicotécnicas más suaves. 

Sin embargo, estos aspectos siniestros de la política disciplinaria 
no son esenciales para nuestro argumento. No hay nada siniestro en 
lo que yo trato de poner en claro. La~ c~ueldudes contra lo_s indivi
duos y contra grupos enteros son atr1bu1bles en gran medida a la 
inmadurez de la situación, a las circunstancias del país y a la con
dición de su personal gobernante. En otras circunstancias, en otros 
estadios de desarrollo y con otro personal gobernante, no serían nece
sarias. Si resultase innecesario aplicar en absoluto sanciones de nin
guna especie las cosas irían mucho mejor. El punto esencial es que, 
al menos, un régimen socialista ha podido efectivamente alentar la 
disciplina de grupo e imponer una disciplina autoritaria. Es el prin
cipio lo único que importa y no las formas particulares en que se ha 
llevado a la práctica. 

Así, pues, aun prescindiendo de los méritos o deméritos de los 
planes básicos, una con1paración con el capitalismo sujeto a trabas 
no resulta desfavorable para la alternativa socialista. Hay que des
tacar nuevamente que hemos estado hablando de posibilidades sola
mente, si bien en un sentido diferente del que era relevante para 
nuestra discusión del plan básico. Para convertirlas en certidun1bres 
o siquiera en probabilidades prácticas se necesitarían muchas hipóte
sis. y, sin duda, sería igualmente lcgltin10 adoptar otras hipótesis que 
produjesen resultados diferentes. De hecho sólo necesitan1os suponer 
que predominan las ideas que constituyen lo que he denominado so-
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cialismo idílico, para convencemos de la probabilidad de su fracaso 
completo e incluso ridículo. Este no sería tampoco el peor resultado 
posible. Un fracaso tan patente como para resultar ridículo podría 
tener remedio. Pero sería mucho más insidioso, así como también más 
verosímil un fracaso no tan completo, que se hiciese creer a las gentes, 
mediante el empleo de la psicotecnia política, que había sido un éxito. 
Además, las desviaciones respecto del plfin básico del sistema y de los 
principio~ que informan el sistema QO son, por supuesto, menos pro
bables que en una sociedad mercantil, y pueden resultar más graves 
y menos susceptibles de autocorrección. Pero si el lector dirige una vez 
más una ojeada sobre los pasos de nuestra argun1entación creo que 
podrá convencerse de que las objeciones que tienen sus raíces en esta 
clase de consideraciones no perjudican nuestra tesis, o, de un niodo 
más preciso, son objeéiones no al socialismo per se, tal como lo he
mos definido para nuestro propósito, sino a los rasgos característicos 
que pueden presentar tipos particulares de socialismo. Unicamente se 
deduce que luchar por el -socialismo no significa nada determinado, a 
no ser que esta lucha lleve aparejada una representación de una especie 
de socialismo capaz de funcionar. Otra cuestión es si tal socialismo es 
compatible o no con lo que usualmente entendemos por democracia. 

19 
TRANSICION 

J. DISTINCIÓN DE DOS PROBLEMAS DIFEllENTES 

En mi opinión, está reconocido por todo el mundo, y en particular 
~or todos los soci_ali.stas ortodox~s,. que la transición del orden capita
ltsta al orden soc1al1sta planteara siempre problemas sui generis cua
lesquiera que sean las condiciones en que tenga lugar. Pero la n~tura
leza y gravedad de las dificultades que hay que esperar difieren tanto 
según el estadio de la evolución capitalista en que se realice la tran~ 
sición y según lo~ métod~s que el grupc socializador pueda y quiera 
emplear, que sera convemente construtr dos modelos düerentes a fin 
de tipificar dos conjuntos diferentes de circunstancias. Este procedí~ 
miento de exposición es bastante más fácil de aplicar, ya que existe 
una relación manifiesta entre el cuándo y el cómo. Sin embargo 
ambos casos serán tratado.s con referencia ta~ sólo al capitalismo ple~ 
namente desarrollado y sujeto a trabas; no quiero malgastar espacio en 
considerar las posibilidades o imposibilidades que presentan las eta
pas anteriores. Teniendo esto en cuenta los denominaremos los casos 
de socialización madura y de socialización prematura. 

La mayoría de los argumentos de ·Ja parte II pueden resumirse en 
la tesis de Marx de que el proceso económico tiende a socializarse a 
sí mismo y a socializar también al alma humana. Con esto queremos 
dar a entender que las condiciones previas de organización mercan
tiles, administrativas y sociológicas del socialismo tienden a cumplirse 
cada vez en mayor medida. Imaginémonos nuevamente el estado de 
cosas que se vislumbra en el futuro si se proyecta sobre el mismo 
esta tendencia. La vida ecanómica está dominada) exceptuando el sec
tor agrario, por un pequeño número de sociedades anónimas burocra
tizadas. El progreso ha amainado y se ha mecanizado y planificado. El 
tipo de interés converge hacia cero no sólo temporalmente bajo la pre
sión de la política del gobierno, sino de un modo perman~nte, a causa 
del agotamiento de las oportunidades para la inversión. La propiedad 
y la dirección de ]as industrias se han despersonalizado, esto es Ja 
propiedad ha degenerado en la posesión de acciones y obligacione~ y 
los directores de las industrias han adquirido hábitos mentales semej~n-
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tes a los de los funcionaríos civiles. Las motivaciones y las normas 
capitalistas se han marchitado casi por completo. La consecuencia de 
esto, en cuanto a la transición a un régimen socialista realizada en el 
transcurso de tanto tiempo, es obvia. Pero hay dos puntos que mere
cen n1encionarse. 

En primer lugar, los distintos hombres -:-incluso los distintos so
cialistas- diferirán unos de otros tanto -·en la apreciación del grado 
de evolu~ión que crean que debe ser alcanzado para realizar el paso 
al socialismo de una manera satisfactoria como en su diagnosis del 
grado de aproximación que haya alcanzado efectivamente la sociedad, 
en cualquier época dada, a tal estadio de la evolución. Estas diferen
cias de opinión son muy naturales, PQF_que el progreso hacia el socia
lisn10, que es inherente al proceso capitallsta, marcha lentamente y no 
pasará nunca sin detenerse en ninguna Señal de tráfico que sea perfec
tamente reconocible y muestre sin lugar a duda y con exactitud cuán
do está el camino abierto. El espacio para diferencias honestas de 
opinión se ha ampliado grandemente por el hecho adicional de que 
Iris condiciones que se requieren para el éxito no se desenvuelven todas 
nece"Sariamente pari passu. Por ejemplo, podría argumentarse p]ausi
blemente que en 1913 la estructura industrial de los Estados Unidos, 
considerada en sí misma, estaba más cerca de la "madurez." que la 
de Alemania. No obstante, pocas personas pondrán en duda que, si se 
hubiese hecho el experimento en ambos países, las probabilidades 
de éxito habrían sido infinitamente mayores para los alemanes, estru
jados por el Estado, guiados y disciplinados como estaban por la me
jor burocracia que e! mundo ha visto y por sus excelentes sindicatos. 
Pero prescindiendo de las diferencias sinceras de opinión -incluyendo 
entre ellas las que son explicables por diferencias de temperamento, 
semejantes a las que existen entre médicos igualmente competentes y 
honestos respecto de la aconsejabilidad de una operación-, siempre 
habrá una sospecha, a menudo demasiado bien fundada, de que una 
facción en la discusión no quiera ni querrá admitir nunca la madurez 
de Ja situación, porque, en realidad, Ilo quiere el socialismo, y de que 
la otra facción, por razones que pueden proceder o no de bases idea
listas, presume la madurez en todas las circunstancias, cualesquiera 
que éstas sean. 

En segundo lugar, aun suponiendo que se haya alcanzado una sí~ 
tuacíón inequívoca de madurez, la transición requerirá todavía una 
acción especial y planteará todavía una serie de problemas. 

El proceso capitalista configura las cosas y las almas para el 
socialismo. En el caso límite podría llevar esta configuración a tal 
plenitud que el paso final no sería más que una formalidad. Pero aun 
entonces el orden capitalista no se convertiría por sí mismo en orden 
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socialista; tal paso final, esto es, la adopción oficial del socialismo 
como ley de vida de la comunidad, tendría todavía que ser dado en 
forma; por ejemplo, de una reforma constitucional. En la práctica, sin 
embargo, la gente no esperará al caso límite para su implantación. 
Tampoco sería racional para la gente esperar a eHo, puesto que la 
madurez puede ser alcanzada para todos los fines y todos los efectos 
en una época en que los intereses y las actitudes capitalistas no se 
hayan desvanecido aún por completo de todos los rincones y todas las 
grietas de la estructura social. Y, en estas condiciones, la aprobación 
de la reforma constitucional sería algo más que una formalidad, Ha
bría algunas resistencias y algunas dificultades que vencer. Antes de 
considerar esto van1os a introducir otra distinción. 

Fundamentalmente, las cosas y las almas se configuran ellas mis
mas para el socialis,no de una manera automática, esto es, indepen
dientemente de la voluntad de nadie y de cualesquiera medidas toma
das al efecto. Pero, entre otras cosas, ese proceso da lugar también 
a tales voluntades y, por tanto, a tales medidas: leyes, acciones ad
ministrativas, etc. El conjunto de estas medidas constituye una parte 
de la política de socialización que, por lo tanto, hay que pensar que 
tiene aún que recorrer un largo período de tieinpo, en todo caso n1u
chas décadas. Pero su historia se divide naturaln1ente en dos secciones, 
separadas por Ja ley de adopción y de organización del régimen socia
lista. Antes de la promulgación de esta ley la política de socialización, 
ya sea intencionada o inintencionadamente, es preparatoria; después 
de la promulgación, es constitutiva. La prin1era sección s<:namente será 
objeto de una corta discusión al final de este capítulo. Ahora vamos a 
concentramos en la segunda. 

ll. LA SOCIALIZACIÓN EN UNA SITUACIÓN DE J\.1ADUREZ 

En el caso de la socialización en una situación de madurez las 
dificultades con las que tendrá que enfrentarse como primer cometido 
"la socialización después de la promulgación del socialis1no" no sola
mente no son insuperab~es, sino que ni siquiera son muy graves. La 
madurez implica que la resistencia será débil y que se logrará una 
cooperación de la mayor parte de todas las clases, síntoma de la cual 
será precisamente la posibilidad de llevar a cabo la implantación me
diante una reforma constitucional, esto es, por un medio pacífico, sin 
una ruptura qe la continuidad legal. Ex hypothesi, la gente compren
derá la naturaleza de este paso, y aun la mayoría de aqueHos a quienes 
no guste le concederán una tolerari posse. Nadie se sobresaltará ni 
sentirá que el mundo se derrumba a su alrededor. 
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Aun así, no está enteramente descartado, por supuesto, que pueda 
haber revolución. Pero no es muy grande el riesgo de que estalle. No 
sólo reducirán la oportunidad para un sesgo revolucionario, de una 
parte, la ausencia total o casi ,total de resistencia organizada, y, de 
otra parte, la de una excitaciófl violenta, sino que también habrá un 
grupo de hombres experimentados y respqnsables, dispuestos a em
puñar el timón, que puedan y quieran mantener la disciplina y emplear 
métodos racionales que reduzcan el choque a un mínimo. Estarán asis
tidos poi las burocracias pública y privada, bien capacitadas, habitua
das a acatar las órdenes de la autoridad legal, cualquiera que sea, y no 
muy parciales en favor de los intereses capitalistas. 

Para empezar, simplificaremos los problemas de la transición plan
teados al nuevo ministerio u oficina central, del mismo modo que ya 
hemos simplificado sus problemas permanentes, es decir, suponiendo 
que en lo esencial se dejará en paz a los campesinos. Esto no só1o eli
nlinará una dificultad que podría resultar fatal, ya que en nadie está 
tan vivo el interés de la propiedad. como entre los agricultores o cam
pesinos (el mundo agrario no está poblado en todas partes por campe
sinos rusos), sino que también se obtiene así un apoyo adicional a las 
autoridades, ya que nadie odia la industria en gran escala y los inte
reses específicamente capitalistas tanto como los campesinos. Puede 
esperarse también que la oficina concilie a los hombres pequeños de 
otros tipos; en torno a las industrias socializadas podría permitirse al 
pequeño artesano, durante algún tiempo por lo menos, trabajar en su 
oficio por el lucro, y al pequeño comerciante al por menor indepen
diente, vender lo mismo que vende el estanquero en la actualidad en 
los países en que el tabaco y sus productos están monopolizados por 
el Estado. Al otro extremo de la escala podrían ser tomados en con
sideración los intereses personales del hombre cuyo trabajo cuenta 
individualmente --del jefe de explotación, por ejempl<?-- en la 
dirección indicada anteriormente para evitar tropiezos serios en el fun
cionamiento del mecanismo económico. Una ejecución drástica de los 
ideales igualitarios podría, por supuesto, estropearlo todo. 

¿Qué puede decirse de los intereses capitalistas? Habiéndose lle
gado a una época de sazón, como se indicaba más arriba, podemos 
equipararlos} grosso modo, a los intereses de los poseedores de accio
nes y obligaciones, comprendiendo entre los últimos a los poseedores 
de hipotecas y pólizas de seguros. Para el socialista que no sa!Je nada 
n1ás que la Sagrada Escritura y que cree que este grupo está com
puesto de un pequeño número de holgazanes inmensamente ricos po
día resultar sorprendente el que, en la madurez, este grupo podría com
prender muy bien la mayoría del electorado, que miraría entonces con 
poco favor las propuestas para la confiscación de sus títulos, por 
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pequeños que fuesen individualmente. Pero es indiferente que el ré
gimen socialista pudiera o debiera expropiarlos o no sin indemnización. 
Lo único que nos interesa es que no sería económicamente necesario 
y que, si se decidía la confiscación~ esta medida sería una libre decisión 
de la comunidad, en obediencia, por ejemplo, a los principios éticos 
que adoptase y no porque no haya otro camino. Pues el pago del interés 
por las obligaciones e hipotecas. en tanto que son propiedad de indivi
duos, más el pago de los premios de seguro, más el pago de intereses, 
en lugar de dividendos, por las obligaciones emitidas por la oficina 
central para indemnizar a los antiguos accionistas- de forma que, 
aunque estos accionistas perdieran su derecho de voto, conservarían 
aún una renta aproximadamente igual a un promedio cuidadosamente 
determinado de los dividendos pretéritos-, no constituiría una carga 
insufrible, como demostrará una ojeada a las estadísticas correspon
dientes. En tanto que la comunidad socialista continúe haciendo uso 
de los ahorros privados podría ser una buena política soportar esa carga 
Podría conseguirse su limitación en el tiempo, bien convirtiendo todos 
estos pagos en anualidades amortizables o bien mediante un uso apro
piado de los impuestos sobre la renta y sobre la herencia, que podrían 
así prestar su último servicio antes de desaparecer para siempre. 

Esto creo que caracteriza suficientemente un método factible de 
Hsocialización después de Ja promulgación del socialismo" que, en las 
circunstancias consideradas, podría esperarse que rea1izase la tarea 
de la transición de una manera firme, segura y tranquila, con un mí
nimo de pérdida de energía y de perjuicio para los valores culturales 
y económicos. Las gerencias de los concerns en gran escala solamente 
serían reemplazadas en caso de que hubiese razones específicas para 
ello. Si en el momento de la transición se encontrasen aún entre las 
empresas por socializar sociedades de tipo personal serían primera
mente transformadas en compañías anónimas y después se socializa
rían de Ja misma manera que las demás. La fundación de nuevas 
empresas estaría prohibida, por supuesto. La estructura de las rela
ciones intersociales- de los lzoldinge en particular- sería racionali
zada, esto es, reducida a aquellas relaciones que favorecen la eficacia 
administrativa. 

Los bancos se convertirían todos en oficinas sucursales del banco 
central y en esta forma podrían aún conservar no sólo algunas d~ 
sus funciones mecánicas -les sería encomendada casi necesariamen
te una parte, al menos, de las contabilidad social-, sino posiblen1ente 
también algún poder sobre las gerencias de industria, que podría con
sistir en la facultad de conceder y de negar "créditos"; de ser así} el 
banco central podría pernu1necer independiente del ministerio de pro
ducción mismo y convertirse en una especie de inspección general. 



288 PARTE IU. ¿PUEDE FUNCIONAR EL SOCIALIS:f.10°! 

Aun así, no está enteramente descartado, por supuesto, que pueda 
haber revolución. Pero no es muy grande el riesgo de que estalle. No 
sólo reducirán la oportunidad para un sesgo revolucionario, de una 
parte, la ausencia total o casi ,total de resistencia organizada, y, de 
otra parte, la de una excitaciófl violenta, sino que también habrá un 
grupo de hombres experimentados y respqnsables, dispuestos a em
puñar el timón, que puedan y quieran mantener la disciplina y emplear 
métodos racionales que reduzcan el choque a un mínimo. Estarán asis
tidos poi las burocracias pública y privada, bien capacitadas, habitua
das a acatar las órdenes de la autoridad legal, cualquiera que sea, y no 
muy parciales en favor de los intereses capitalistas. 

Para empezar, simplificaremos los problemas de la transición plan
teados al nuevo ministerio u oficina central, del mismo modo que ya 
hemos simplificado sus problemas permanentes, es decir, suponiendo 
que en lo esencial se dejará en paz a los campesinos. Esto no só1o eli
nlinará una dificultad que podría resultar fatal, ya que en nadie está 
tan vivo el interés de la propiedad. como entre los agricultores o cam
pesinos (el mundo agrario no está poblado en todas partes por campe
sinos rusos), sino que también se obtiene así un apoyo adicional a las 
autoridades, ya que nadie odia la industria en gran escala y los inte
reses específicamente capitalistas tanto como los campesinos. Puede 
esperarse también que la oficina concilie a los hombres pequeños de 
otros tipos; en torno a las industrias socializadas podría permitirse al 
pequeño artesano, durante algún tiempo por lo menos, trabajar en su 
oficio por el lucro, y al pequeño comerciante al por menor indepen
diente, vender lo mismo que vende el estanquero en la actualidad en 
los países en que el tabaco y sus productos están monopolizados por 
el Estado. Al otro extremo de la escala podrían ser tomados en con
sideración los intereses personales del hombre cuyo trabajo cuenta 
individualmente --del jefe de explotación, por ejempl<?-- en la 
dirección indicada anteriormente para evitar tropiezos serios en el fun
cionamiento del mecanismo económico. Una ejecución drástica de los 
ideales igualitarios podría, por supuesto, estropearlo todo. 

¿Qué puede decirse de los intereses capitalistas? Habiéndose lle
gado a una época de sazón, como se indicaba más arriba, podemos 
equipararlos} grosso modo, a los intereses de los poseedores de accio
nes y obligaciones, comprendiendo entre los últimos a los poseedores 
de hipotecas y pólizas de seguros. Para el socialista que no sa!Je nada 
n1ás que la Sagrada Escritura y que cree que este grupo está com
puesto de un pequeño número de holgazanes inmensamente ricos po
día resultar sorprendente el que, en la madurez, este grupo podría com
prender muy bien la mayoría del electorado, que miraría entonces con 
poco favor las propuestas para la confiscación de sus títulos, por 

CAPÍTULO XIX. TRANSICIÓN 289 

pequeños que fuesen individualmente. Pero es indiferente que el ré
gimen socialista pudiera o debiera expropiarlos o no sin indemnización. 
Lo único que nos interesa es que no sería económicamente necesario 
y que, si se decidía la confiscación~ esta medida sería una libre decisión 
de la comunidad, en obediencia, por ejemplo, a los principios éticos 
que adoptase y no porque no haya otro camino. Pues el pago del interés 
por las obligaciones e hipotecas. en tanto que son propiedad de indivi
duos, más el pago de los premios de seguro, más el pago de intereses, 
en lugar de dividendos, por las obligaciones emitidas por la oficina 
central para indemnizar a los antiguos accionistas- de forma que, 
aunque estos accionistas perdieran su derecho de voto, conservarían 
aún una renta aproximadamente igual a un promedio cuidadosamente 
determinado de los dividendos pretéritos-, no constituiría una carga 
insufrible, como demostrará una ojeada a las estadísticas correspon
dientes. En tanto que la comunidad socialista continúe haciendo uso 
de los ahorros privados podría ser una buena política soportar esa carga 
Podría conseguirse su limitación en el tiempo, bien convirtiendo todos 
estos pagos en anualidades amortizables o bien mediante un uso apro
piado de los impuestos sobre la renta y sobre la herencia, que podrían 
así prestar su último servicio antes de desaparecer para siempre. 

Esto creo que caracteriza suficientemente un método factible de 
Hsocialización después de Ja promulgación del socialismo" que, en las 
circunstancias consideradas, podría esperarse que rea1izase la tarea 
de la transición de una manera firme, segura y tranquila, con un mí
nimo de pérdida de energía y de perjuicio para los valores culturales 
y económicos. Las gerencias de los concerns en gran escala solamente 
serían reemplazadas en caso de que hubiese razones específicas para 
ello. Si en el momento de la transición se encontrasen aún entre las 
empresas por socializar sociedades de tipo personal serían primera
mente transformadas en compañías anónimas y después se socializa
rían de Ja misma manera que las demás. La fundación de nuevas 
empresas estaría prohibida, por supuesto. La estructura de las rela
ciones intersociales- de los lzoldinge en particular- sería racionali
zada, esto es, reducida a aquellas relaciones que favorecen la eficacia 
administrativa. 

Los bancos se convertirían todos en oficinas sucursales del banco 
central y en esta forma podrían aún conservar no sólo algunas d~ 
sus funciones mecánicas -les sería encomendada casi necesariamen
te una parte, al menos, de las contabilidad social-, sino posiblen1ente 
también algún poder sobre las gerencias de industria, que podría con
sistir en la facultad de conceder y de negar "créditos"; de ser así} el 
banco central podría pernu1necer independiente del ministerio de pro
ducción mismo y convertirse en una especie de inspección general. 



290 PARTE JH. ¿PUEDE FUNCIONAR EL SOCIALISMO? 

Así, pues, yendo Ja oficina central lentamente al principio y to
mando las riendas gradualmente y sin sacudidas. tendría tiempo de 
asentarse el sistema económico y de encontrar su orientación, y, entre 
tanto, podía ir resolviendo uno a uno los problemas menores que 
lleva consigo la transición. Al principio serían necesarios pocos ajus
tes de la producción, alrededor del 5 por l 00 de la producción total 
a lo sumo. Pues, a menos que las ideas igualitarias se afirmen con 
mucho 111ás vigor de lo que yo he supuesto, la estructura de la de
manda no resultaría afectada muy esencialmente. El traslado de hom
bres, abogados por ejemplo, a otros empleos tendría lugar, evidente
mente, en una escala en cierto modo mayor, porque hay funciones a 
desempeñar en la industria capitalista que ya no tendrán que desem
peñarse en la economía socialista. Pero esto tampoco crearía ninguna 
dificultad grave. Los problemas más importantes que plantea la eHmi
nación de las unidades de producción con prestación infranonnal, la 
ulterior concentración en las mejores oportunidades de producción, 
la racionalización de la localización, así como la redistribución de la 
población que lleva consigo, la reducción a tipo único de los artículos 
de consumo y de producción, etc., no serían acometidos o, en todo 
caso, no necesitarían serlo antes que el sistema haya digerido su mu
tación orgánica y marche suavemente por la antigua dirección. De 
un socialismo de este tipo puede esperarse, sin caer en absurdo, que 
realizaría con el tiempo todas las posibilidades de prestación superior 
inherentes a su plan básico. 

Jll. LA SOCIALIZACIÓN EN UNA SITUACIÓN DE INMADUREZ 

1. Ninguna prognosis de este tipo es posible en el segundo caso, 
o sea, el de adopción prematura del principio del socialismo. Puede 
definirse este caso como una transición del orden capitalista al orden 
socialista en una época en que se ha hecho posible para los socia
listas obtener el dominio de los órganos centrales del Estado capita
lista, mientras que las cosas y las aln1as están, sin embargo, sin pre
parar todavía para el orden socialista. No vamos a discutir, repito,. 
situaciones tan poco maduras que la esperanza de éxito pareciese qui
mérica a cualquier persona sensata y en las que el intento de con
quistar el poder no podría ser más que un putsch ridículo. Por eso 
no voy a argumentar que la socialización prematura haya de terminar 
inevitablemente en un descalabro completo o que el orden resultante 
~sté avocado a desmoronarse. Estoy todavía considerando el capita
Jísmo sujeto a trabas de nuestros días, con referencia al cual puede, 
al menos, plantearse razonablemente el problema. En tales circuns
tancias es incluso probable que se plantee más tarde o más temprano. 
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La situación a largo plazo se hace cada vez más favorable para las 
ambiciones socialistas. Es todavía más importante que pueden sobre
venir situaciones a corto plazo en las que la parálisis temporal de los 
estratos capitalistas y de sus órganos ofrecería oportunidades tenta
doras (la situación alemana de 1918 y 1919 es un buen ejemplo de 
esto; algunos señalarían también la situación americana de 1932). 

2. El lector puede darse cuenta fácilmente de lo que significa 
esta impreparación o esta inmadurez de las cosas y las almas vol
viendo la mirada al cuadro de una situación madura que ha sido tra
zado unas páginas más atrás. Sin embargo, deseo añadir unos pocos 
toques para el caso particular de los Estados Unidos en 1932. 

Un período de actividad industrial vigorosa -aunque no anor
mal con arreglo al ritmo de la progresión- había precedido a una 
depresión, cuya misma violencia demostraba la extensión de las adap
taciones que las consecuencias del "progreso" habían hecho necesa
rias. Este progreso no se completó, evidentemente, en sus ramas di
rectrices; para convencerse de ello, basta con indicar las ramas de la 
electrificación rural y doméstica, de todas las novedades de la química 
y Jas posibilidades abiertas a la industria de la edificación. 

De ahí que hubiera podido predecirse, con toda seguridad, que 
una socializac~ón burocratizante se habría traducido en una pérdida 
considerable de energía de empresa, de eficiencia de producción y de 
bienestar futuro de las masas. Es divertido comprobar que la opinión 
general que los intelectuales de tendencias socialistas fueron capaces 
de infundir al público, en la historia de la depresión, fue exactamente 
la opuesta. Esto, sin embargo, pertenece niás bien al campo de la 
diagnosis de la psicología social desarrollada por la depresión que a su 
interpretación económica. 

La inmadurez se demostró también en la organización industrial 
y mercantil. No sólo era aún muy considerable el número de las en1-
presas pequeñas y medianas y estaba muy lejos de ser perfecta su 
cooperación en las asociaciones sindicales, etc., sino que el desarrollo 
de la misma gran empresa, aunque objeto de mucha admiración y 
hostilidad, desprovistas de carácter crítico, no había progresado bas
tante para que nuestro método de socialización resultase de aplicación 
fácil y segura. Si establecemos el límite de la empresa en gran escala 
en las empresas que tengan un activo de 50 millones de dólares en
tonces solamente el 53.3 por 100 del total de Jos negocios nacionales 
era poseído por grandes compañías anónimas, sólo el 36.2 por 100 
si excluímos los negocios financieros y de socorros mutuos y sólo el 
46.3 por 100 en la rama de las fábricas.1 Pero las sociedades anóni-

:t Véase W. L. Crutn: "Concentration of Corporate Control", en Journal 
of Business, vol. VIII, pág. 275. 
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La situación a largo plazo se hace cada vez más favorable para las 
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:t Véase W. L. Crutn: "Concentration of Corporate Control", en Journal 
of Business, vol. VIII, pág. 275. 
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n1as n1enores no se prestaban, por lo general, fácilmente a la sociali
zación, y no puede esperarse que continuasen funcionando, en caso 
de socialización, en su forma actual. Si, no obstante, descendemos a un 
lín1ite de 10 millones de dólar~s. no encontraremos aún más que el 
67.5, el 52.7 y el 64.5 por 100, respectivamente. La simple tarea 
de ''hacerce cargo" de un organismo estructurado como éste habría 
sido formidable. La tarea, más formidable- aún, de hacerlo funcionar 
y perfeccionarlo habría tenido que ser emprendida sin una burocracia 
experin1entada y con una mano de obra tan imperfectamente organi
zada y, en parte, tan dudosamente dirigida, que se escaparía, proba
blemente, de sus manos. 

Las almas estaban aún menos preparadas que las cosas. A pesar 
de la conmo.ción causada por la depresión no solamente la gente de 
negocios, sino también una parte muy grande de los obreros y agri
cultores, pensaban y sentían en términos del orden burgués y no 
tenían realmente una clara concepción de ninguna alternativa; para 
ellos la concepción de la socialización e incluso de reformas n1uCho 
n1ás modestas era aún "extraamericana". No había partido socialista 
eficiente ni se otorgaba de hecho ningún apoyo cuantitativamente im
portante a ninguno de los grupos socialistas oficiales, a excepción de 
los comunistas de convicciones stalinístas. A los agricultores les dis- · 
gustaba el socialismo tan sólo muy poco menos que la gran empresa, 
en general, y Jos ferrocarriles, en particular, si bien se trabajaba bas
tante por convencerlos. Mientras el apoyo prestado a Ja socialización 
hubiese sido débil y, en la mayoría de los casos, ruidosamente inte
resado, o, por el contrario, tibio, Ja resistencia habría sido fuerte. 
Habría sido la resistencia de los que honestamente sentían que lo que 
hacían no podía hacerlo nadie tan bien como ellos, y menos aún el 
Estado, y que, al resistir a la socialización, luchaban no ya sólo por 
sus intereses, sino también por el bien común, esto es, por la luz 
absoluta y en contra de la oscuridad absoluta. La burguesía ameri
cana estaba perdiendo su vitalidad, pero no la había perdido por com
pleto. Habría resistido con una clara conciencia y habría estado en 
situación de rehusar tanto el asentimiento como la cooperación. Un 
síntoma de la situación habría sido la necesidad de emplear la fuerza 
no contra los individuos aislados, sino contra los grupos y las clases; 
otro habría sido la imposibilidad de llevar a cabo la adopción del 
principio socialista mediante una reforn1a constitucional, es decir, sin 
romper la continuidad local; el nuevo orden habría tenido que esta
blecerse mediante una revolución y una revolución con más proba
bilidades de ser sanguinaria que de no serlo. Este _ejemplo particular 
de una situación inn1adura está expuesto a la objeción de que entra 
en la categoría de los casos absurda1nente desesperados. Sin en1bargo, 
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nuestro cuadro combina e ilustra los principales rasgos que presenta 
toda socialización prematura y servirá, por lo tanto, para los fines de 
una discusión del caso general. 

Este caso es, por supuesto, el que ton1an en consideración Jos 
socialistas ortodoxos, la mayoría de los cuales serían incapaces de 
conformarse con algo menos fascinador que la muerte espectacular 
del dragón capitalista por el San Jorge proletario. Sin embargo. no 
es por esa desgraciada supervivencia de Ja primitiva ideología bur
guesa por lo que: vamos a pasar revista a las consecuencias resultantes 
de la combinación de la oportunidad política con la impreparación 
económica, sino a causa de los problemas característicos del acto de 
socialización, tal como se entiende usualmente, que se plantean sólo 
en este caso. 

3. Supongamos que el Pueblo Revolucionario -en ]a Revolu
ción bolchevique se convirtió esta denominación en una especie de 
título oficial al modo ~e la de Rey Cristianísimo- ha conquistado 
las oficinas centrales del gobierno, Jos partidos no socialistas, Ja pren
sa no socialista, etc. e instalado en ellos sus hombres. El personal 
de estas oficinas, así como el personal de los concerns industriales y 
comerciales, se ve en parte arrastrado a una cooperación involun
taria --ex hypothesi- y reemplazado en parte por los dirigentes obre
ros y por los intelectuales que se precipitan desde el café a estas 
oficinas. A la nueva oficina central tendremos que concederle dos 
cosas: un ejército rojo lo bastante fuerte para sofocar Ja resistencia 
abierta y reprimir ]os excesos -las socializaciones in1provisadas es
pecialmente 2-, cargando a derecha y a izquierda sin distinción. y 
bastante sentido para dejar en paz a Jos can1pesinos y agricultores 
de la forma indicada más arriba. No hacen1os ninguna hipótesis en 
cuanto al grado de racionalidad o de humanidad en el trato reservado 
a los mien1bros del que ha sido estrato gobernante. En realidad. es 
difícil concebir cón10 podría ser posible en tales circunstancias un 
trato que no fuese el más cruel. Los que saben que su acción no ha 
de ser estin1ada por sus adversarios más que como una agresión alevosa, 
y que están en peligro de seguir Ja suerte de Karl Liebknecht y de 
Rosa Luxemburgo, pronto se lanzarán por los derroteros de Ja vio-. 
lencia, saltando por encima de toda intención original. Difíciln1ente 
serán capaces de dejar de comportarse con ferocidad crin1inal frente 
a sus adversarios, a los que considerarán como criminales feroces_. ya 
se trate de los que todavía defienden el antiguo orden o de Jos que 
forman el nuevo partido izquierdista, que no puede dejar de surgir. 

2 Las socializaciones improvisadas o salvajes ·-expre~ión que ha adqui~ 
rído estado oficíal~ consisten en las tentativa"- de los obreros. de cada explo~ 
tación para reemplazar a los directores y tomar la gestión por su propia n1ano. 
Son la pesadilla de todo -'iocíaHsta responsable. 
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Ni la violencia ni el sadisn10 resolverán, sin embargo, los problemas. 
·Qué ha de hacer la oficina central, aparte de quejarse del sabotaje 
~ pedir poderes adicionales para acabar con los conspiradores y los 
saqueadores? 

Lo primero que hay que hacer es llevar a cabo un inflación. Los 
bancos deben ser confiscados y combinados o coordinados con la te
sorería. y la oficina central o ministerio debe crear depósitos y billetes 
bancarios utilizando los métodos tradicíonales en cuanto sea posible. 
Creo que la inflación es inevitable, porque aún no he encontrado nin
gún socialista que niegue que, en el caso que se discute, la revolución 
socialista paralizaría el proceso económico, al menos temporalmente, 
y que, a consecuencia de eJlo, la tesorería y los centros financieros 
estarían escasos por el momento de medíos líquidos. Al no estar aún 
en situación de funcionar el sistema socialista de contabilidad y de 
cálculo de las ••unidades de renta", el gobierno no tendría otro recurso 
que seguir una política análoga a la de Alemania durante Ja primera 
Guerra Mundial y después de ella o la de Francia durante la revolu
ción de 1879 y después de ella, a pesar del hecho de que en estos 
casos fue precisamente el no querer romper con el sistema de propie
dad privada y con los métodos de la sociedad mercantil lo que impuso 
la inflación durante un tiempo tan considerable; sin embargo, para 
el "día después de la revolución socialista", cuando no haya aún nada 
configurado, esta diferencia carece de importancia. 

Hay que añadir, sin embargo, que, ade1nás de la necesidad, el 
gobierno tendría otro motivo para seguir este camino. La inflación 
es de por sí un medio excelente para suavizar ciertas dificultades de 
transición y para efectuar una expropiación parcial. En cuanto a lo 
prin1ero, es evidente. por ejemplo, que una elevación drástica en los 
tipos monetarios de salario servirá durante algún tiempo para evitar 
estallidos de indignación por la baja de los tipos de salario real que 
sería inevitable, al menos temporalmente. En cuanto a lo segundo, 
la inflación expropia al titular de créditos en dinero de una manera 
deliciosamente sencilla. La oficina central podría incluso facilitar la 
cuestión por sí misma pagando a los propietarios de capitales reales 
-fábricas, etc.- cualquier suma de indemnizaciones, si resuelve al 
n1ismo tiempo que éstas queden desvalorizadas antes de mucho. Final
mente. no hay que olvidar que la inflación asestaría potentes golpes 
a los bloques económicos privados que quedasen en pie de momento. 
Pues, como Lenin ha indicado~ nada desorganiza tanto como la in
flación: ~·Para destruir la sociedad burguesa debéis corromper su 
dinero." 

4. Lo segundo que hay que hacer es, por supuesto, socializar. 
La discusión de los problemas de transición parte de la antigua con-
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troversia n1antenida entre los mis1nos socialistas -de un modo n1ás 
preciso, entre los socialistas y los qu.e .m~.; propiamente se llaman 
dirigentes obreros- acerca de_ la soc1alizac1on total o de un golpe 
fre;te a la socialización parcial o gradual. Muchos socialistas pien
san, al parecer, que, para respetar la pureza de la fe y la verdadera 
creencia en la eficacia de la gracia socialista, deben defender la so
cialización total en todas las circunstancias y despreciar a los débiles 
obreristas que, en este punto como en otros muchos, se e~cuentran 
em.barazados por los residuos más inconvenientes de un sentido de la 
responsabilidad. Pero yo voy a votar por los verdaderos creyentes. 3 

No vamos a discutir ahora la política de transición en un sistema 
capitalista; ese es otro problema del que pronto se tratará cuando 
veamos que la socialización gradual dentro del marco del capitalistno 
no sólo es posible, sino incluso lo más factible. Aquí discutimos la po
lítica de transición completamente distinta que tiene que seguirse 
después de haberse establecido un régimen socialista mediante una 
revolución política. 

En este caso, aun cuando no haya más que el mínimo de excesos 
inevitable y una mano fuerte imponga un proceder relativamente orde
nado, es difícil imaginar una etapa en la que estén socializadas algu
nas de las grandes industrias y se espera al mismo tiempo que las 
demás continúen funcionando como si no hubiese sucedido nada. Bajo 
un gobierno revolucionario que tuviese que vivir de acuerdo, al me
nos, con algunas de las ideas difundidas en los días de irresponsa
bilidad, podría suceder perfectamente que todas las industrias priva?as 
dejasen de funcionar. No pienso primordialmente en la obstrucción 
que pudiera esperarse de los empresarios y de los ~nt;reses c~pi~alis
tas en general. Su poder está ahora exagerado y de1ar1a de e~1shr en 
gran medida bajo los ojos de los comisarios. Y no es propio de la 
burguesía negarse a cumplir deberes corrientes; lo propio de la b~r
guesía es adherirse a ellos. Habría resistencia, pero sería una resis
tencia en la esfera política y fuera de la fábrica más bien que una 
resistencia dentro de ella. Las industrias no socializadas dejarían de 
funcionar simplemente porque les impedirían que funcionar~n a ~u 
n1odo peculiar --el único modo de que puede f1:1~cíon~r un~ 1ndustr1a 
capitalista- los comisarios encargados de la .. v~g1lanc1a, as1 con10 la 
disposición de ánimo de sus obreros y del publico. 

Pero este argumento es aplicable únicamente a los casos de in
dustria en gran escala y de aquellos sectores que pueden fui;idirse 
fácHmente en unidades de en1presa en gran escala. No es aphcable 

a La Escritura no los apoya claramente sin embargo. Si el lector buscu 
en el Manifiesto Con1unista encontrará un d~sconcertanto "por grados" inser
tado en medio del pasaje más relevante. 
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a La Escritura no los apoya claramente sin embargo. Si el lector buscu 
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por completo a todo el campo que hay entre la esfera agraria, que 
hemos excluido de la socialización, y las industrias en gran escala. 
En este caso, que consta principalmente de empresas pequeñas y n1e
dianas, podría presumiblemente. maniobrar la oficina central confor
me a sus conveniencias y avanzar o retroceder de acuerdo con la 
evolución de las circunstancias. Esto sería ;iún una socialización p!e
na, en el sentido que nosotros le damos a la expresión. 

Qued_?. aún por añadir un punto. Debe resultar claro que una socia
lización realizada en condiciones tan faltas de madurez como para 
necesitar una revolución no sólo en el sentido de una ruptura en Ja 
continuidad legal, sino también en el sentido de un reinado subsiguiente 
del terror, no puede beneficiar a nadie ni a corto ni a largo plazo, a 
excepción de aqueJlos que Ja dirigen. Despertar entusiasmo por la 
revolución y glorificar el valor de arriesgarlo todo por ella puede ser 
uno de los deberes menos edificantes del agitador profesional. Pero 
por lo que se refiere al intelectual académico el único valor que puede 
registrarse en su haber es el valor para criticar, para poner en guardia 
y para refrenar. 

IV. LA POLÍTICA SOCIALISTA ANTES DE LA PR01\1ULGACIÓN 

DEL SOCIALISMO. EL EJEMPLO JNGLÉS 

¿Pero tenemos realmente que concluir que ahora y por espacio 
de otros cincuenta años no pueden los socialistas serios hacer otra 
cosa que predicar y esperar? Pues bien: el hecho de que esto sea 
más de lo que puede esperarse de todo partido que quiera conservar 
sus nliembros y todos los argumentos -y todas las burlas~ que 
manan de esta fuente demasiado humana, no pueden borrar el otro 
hecho de que hay un argumento importante -para esta conclusión. 
Incluso podría argumentarse de una manera completamente lógica que 
los socialistas tienen un interés en promover el desarrollo que trabaja 
para ellos y, por lo tanto, en librar de trabas al capitalismo más bien, 
que en crearle otras nuevas. 

No creo, sin embargo. que esto signifique que los socialistas no 
tengan nada que hacer, al menos en las condiciones de nuestro tiem- · 
po. Aunque los intentos para establecer ahora el socialismo en Ja 
mayoría de las grandes naciones y en muchas de las pequeñas ten
drían indudablemente por resultado un fracaso -tal vez no un fracaso 
del socialismo como tal, sino ciertamente un fracaso de los grupos 
socialistas responsables de Ja aventura, mientras que otro grupo no 
necesariamente socialista en el sentido usual podría entonces fácilmente 
apropiarse del intento socialista fracasado---- y aunque, en consecuen-
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. cia, una política de socialización después de la promulgación del 
socialismo es, probablemente, una cuestión muy incierta, una políti
ca de socialización antes de la promulgación ofrece oportunidades 
de éxito mucho n1ejores. Lo mismo que los demás partidos, pero 
con una percepción más clara de la meta, los socialistas pueden tomar 
parte en ella sin comprometer el éxito final. Todo lo que yo tengo 
que decir sobre esta cuestión resaltará mejor revistiéndolo con un 
ejemplo especial. 

Todos los rasgos que pudiéramos desear que mostrase nuestro 
ejemplo los presenta la Inglaterra moderna. De una parte, su estruc
tura industrial y comercial no está evidentemente madura pura una 
socialización afortunada de un solo golpe, especialmente porque la 
concen_tración del dominio sobre las empresas no ha llegado bastante 
lejos. En consecuencia, ni las gerencias, ni los capitalistas, ni los obre
ros están dispuestos a aceptarla; hay todavía mucho "individualisn10" 
vivo, suficientemente vigoroso, en todo caso, para ofrecer resistencia 
y negar la cooperación. De otra parte, desde el comienzo del siglo, 
aproximadamente, ha habido un debilitamiento perceptible de la acti
vidad de empresa, que, entre otras cosas, produjo el resultado de que 
la dirección estatal y la intervención estatal en ramas importantes co
mo, por ejemplo, la producción de energía eléctrica, no sólo han sido 
aprobadas, sino pedidas por todos los partidos. Puede afirmarse, con 
más razón que en ningún otro caso, que el capita1ismo inglés ha rea
lizado con mucho la mayor parte de su misión. Además, el pueblo 
inglés en su totalidad se ha lanzado al estatismo. Los obreros ingleses 
están bien organizados y, por lo general, conducidos de una manera 
responsable. A una burocracia de un nivel cultural y moral irrepro
chable podría confiarse la misión de asimilar los nuevos elen1entos 
requeridos para una extensión de la esfera de acción del Estado. 
La incomparable integridad del político inglés y la existencia de una 
clase directiva que es única en capacidad y civismo allanaría muchas 
dificultades que serían insuperables en cualquier otra parte. Especial
mente, este grupo dominante une, en las proporciones más armonio
sas, el respeto por las tradiciones formales con una extrema adapta
bilidad a los nuevos principios, situaciones y personas. Este grupo 
quiere gobernar, pero está completamente preparado para gobernar 
en nombre de intereses cambiantes. Dirige la Inglaterra industrial ]o 
mismo que dirigió 1a Inglaterra agraria; la Inglaterra proteccionista 
lo mismo que la Inglaterra librecambista. Y posee un talento incom

; parable para apropiarse no sólo de los programas de las oposiciones, 
sino también de sus cerebros. Asimiló a Disraeli, que en otro sitio 
cualquiera se habría convertido en otto LassaUe. Si hubiese sido pre
ciso, habría asimilado al mismo Trotsky o más bien al Conde de 
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Prinkipo K. G. (Knight of the Garter, Caballero de la Orden de la 
Jarretera), para darle el título que hubiera alcanzado. 

En tales condiciones es concebible una política de socialización 
que, al llevar a cabo un amplio programa de nacionalizaciones, po
dría, de una parte, dar un gran paso hacia el socialismo y, de otra, 
haría posible dejar intactos y sin perturb~ción, durante un tiempo 
indefinido, todos los intereses y actividades no incluidos en ese pro
gran1a. E:stos podrían, en realidad, estar libres de muchas trabas y 
cargas, fiscales y de otra índole, que ahora los embarazan. 

Las ramas siguientes de la actividad económica podrían ser socia
lizadas sin pérdidas serias de eficacia y sin repercusiones graves en 
las ramas que han de mantenerse en régimen de gestión privada. La 
cuestión de las jndemnizaciones podría resolverse sobre las líneas su
geridas en nuestra di!icusión de la socialización madura; con los tipos 
modernos de impuestos sobre Ja renta y la herencia esto no sería un 
asunto difícil. 

En primer lugar, el aparato bancario de Inglaterra está, sin duda, 
completamente maduro para la socialización. El Banco de Inglaterra 
no es apenas más que un departamento de la Tesorería y su indepen
dencia es, de hecho, menor que la que pudiera desear una comunidad 
socialista bien ordenada para su órgano financiero. En la banca mer
cantil la concentración y la burocratización parece que han realizado 
por completo su labor. Los grandes concerns. de crédito podrían hacer 
que se absorbiesen todos los bancos independientes que subsisten aún 
y fundirlos después con el Banco de Inglaterra en una Administración 
Bancaria Nacional, que podría absorber también a las cajas de ahorro, 
a las sociedades de crédito para lá construcción, etc., sin que ningún 
cliente percibiese el cambio, a no ser por leerlo en su periódico. El 
beneficio reportado por la coordinación racional izad ora de los servicios 
bancarios podría ser sustancial. Desde el punto de vista socialista 
habría también una ganancia consistente en un aumento de la influen
cia del Estado sobre los sectores no socializados, a través de la inter
vención del crédito. 

En segundo lugar, el ramo de los seguros es desde hace tiempo 
un candidato para la nacionalización, y en una gran extensión se en
cuentra ya mecanizado. Puede resultar factible la integración con algu
na, al menos, de las ramas del seguro social; los costos de venta de las 
pólizas podrían reducirse considerablemente, y, en este caso, los socia
listas podrían congratularse nuevamente por el aumento de poder que 
proporcionaría al Estado el dominio sobre los fondos de las con1pañías 
de seguros. 

En tercer lugar, habría poca gente dispuesta a poner grandes difi
cultades a la nacionalización de los ferrocarriles o. incluso, de todo el 
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transporte. En realidad, el transporte interior es el campo más apro
piado para una dirección estatal afortunada. 

En cuarto lugar, la nacionalización de las minas, especialmente 
de las minas de carbón y de los productos del carbón, desde el alqui
trán hasta el benzol, así como el comercio del carbóp. y de sus sub
productos, podrían, incluso, dar como resultado una ganancia inme
diata en eficiencia y resultaría un gran éxito, siempre que puedan 
tratarse satisfactoriamente los problemas obreros. Desde el punto de 
vista técnico y comercial el caso parece claro. Pero parece igualmente 
claro que, al seguir siendo activa la empresa privada en la industria 
química, no podría esperarse con la misma confianza que una ten
tativa de ir más allá del límite indicado (el benzol) tuviese el mis
mo éxito. 

En quinto lugar, ·estando ya sustancialmente completada la nacio
nalización de la producción, transmisión y distribución de la corriente 
eléctrica, lo único que queda por decir bajo este epígrafe es que la 
industria electrotécnica constituye un ejemplo típico de lo que- aút~ 
puede esperarse de la empresa privada, lo cual muestra el poco sen
tido económicamente hablando, que tiene propugnar o rechazar una 
soci~ización general. Pero el caso de la producción de energía mues
tra también la dificultad de hacer fUncionar con beneficio una indus
tria socialista, el cual sería, sin embargo, una condición esencial de 
éxito si el Estado ha de absorber una parte tan grande de la vida econó
mica de la nación y seguir desempeñando todos los cometidos del 
Estado moderno. 

En sexto lugar, la socialización de la industria del hierro y del 
acero se sentirá como una proposición mucho más polémica que to-
das las que se han hecho hasta ahora. Pero esta industria ha llegado 
ya a la edad adulta y puede ser "administrada" de aquí en adelante, 
incluyendo, por supuesto, esta administración un servicio de investi
gación ampliamente dotado. Algunas ventajas pueden obtenerse de la 
coordinación y el riesgo de sacrificar los frutos de los impulsos de 
los empresarios no sería demasiado grande. 

En séptimo lugar, con la posible excepción de la participación 
de los arquitectos en la cuestión, las industrias de la construcción y de 
los materiales de construcción podrían, en mi opinión, ser explotados 
con éxito por un organismo público apropiado. Hay en estas indus
trias tanto reglamentado, subvencionado e intervenido de una manera 
u otra que, incluso, podría haber una ganancia en eficiencia, quizá 
más que suficiente para compensar las fuentes de pérdidas que pu
diera abrir. 

Esto no es necesariamente todo. Pero todo paso más allá de este 
programa.de nacionalizaciones tendría que justificarse por razones es-
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peciales, en su mayoría no económiéas, siendo ejemplos posibles las 
industrias de arrµamentos o industrias clave, el cinematógrafo, la cons
trucción naval, el comercio de artículos alimenticios. En todo caso, 
antes que esos siete grupos hayan podido ser suficientemente digeridos, 
habrá transcurrido bastante tiempo, y todo socialista responsable en
cargado de llevar a buen fin esta pesada- carga, debería bendecir su 
obra, si la llevaba plenamente a efecto, y aceptar las concesiones que 
sería racional hacer al mismo tiempo en el sector no nacionalizado. 
Si insistiese también en nacionalizar la tierra --dejando, supongo, tal 
como está la situación del agricultor-, es decir, en transferir al Estado 
todo lo que subsiste de rentas de la tierra y de regalías, no tengo 
objeción que oponer como economista;' 

La guerra actual alterará, por supuesto, los datos sociales, polí
ticos y económicos de nuestro problema. Se harán posib!.es muchas 
cosas e imposibles otras muchas que no lo eran antes. Al final de este 
libro tratarán de este aspecto de la cuestión unas pocas páginas. Pero 
me parece esencial, en atención a la ~laridad del pensamiento político, 
considerar el problema independientemente de los efectos de la guerra. 
De otro modo no puede destacar nunca su naturaleza como debiera. 
Por tanto, dejo este capítulo, tanto en la .forma como en el contenido, 
exactamente como lo escribí en el verano de 1938. 

4 Este no es lugar para expresar mis preferencias personales. No obstante, 
quiero que se entienda que Ja afirmación de más arriba la hago a causa de mi 
conciencia profesional y no significa que yo esté entusiasmado con dicha pro
posición, a la que. si fuera inglés, me opondría, por el contrario. con todas mis 
fuerzas. 
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