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INTRODUCCION 

El problema central de este trabajo parle de una 

situación especifica que se d~ en la región denominada --

Valle de Mezquital, en el Estado de llidal90, exactamente-

en el municipio de Tasquillo, en donde a partir de una de· 

manda hecha por un grupo de ejidatarios, representantes de 
seis ejidos colectivos de la región ( del ¡:ismo municipio) 

obviamC!nte demanda de trabajo profesional a 1,1 comunidad-

del autogobierno de arquitectura, la cual consistía, en-· 

principio, en una agrupación de viviendas para 220 famili· 

as de estos ejidatarios ¡ de igual fonna se planteaba la

uni6n de estas seis comunidades, de tal manera que concen· 

traran su vivienda cerca de su lugar de trabajo, debido el· 

que las actuales se encontraban aparentemente rnuy lejos de 

las tierras de cultivo, todo lo cual reprcsentaua, de rea· 

lizarse, una importante concentración habitacional, de a-

cuerdo a los asentamientos c¡ue se dan en la región y prfn· 

cipalmente en ese municipio. 
Para el proceso de trabajo, hemos tomado en wcn 

ta que ha transcurrido un determinado tiempo desde que la· 
demanda fue hecha, por lo que ha sido necesario retomar -· 

nuevamente la problemática real, considerando además que -

ya se habla dado una respuesta por parte de la facultad, -

que sin embargo, ésta se reflejó en una propuesta arquite~ 

t6nica que se di6 y que no ha sido ni en mínima parte, asl 

milada por la poblaci6n, por lo que creemos necesario abo_r: 

darla nuevamente, adentrándonos preci samenle, a partir de· 

un análisis que parte de un nivel de abstracción que va -

más allá de la situaci6n específica del caso, a una probl~ 

mática más general que se dá en la región. 
Consideramos que en e 1 análisis urbano-arquilec· 

_ tónico a realizar, no pueden ser evitadas las raíces econQ 

mico-productivas del proceso en que se inscribe, de tal 1112_ 

nera que esto suele comprender, que éstas sean las causas· 

' ' 

qur? originan una gran apatfa y desinterés entre los arqul-

teclos, sobre todo hacia el desarrollo de una crftica de--
1 a ac tf vi dad arquitectónica misma. Pensamos que esto se •• 

debe, en gran medida al sistema educativo del cual egre -

san estos profesionales, en ese sentido es necesario men·

Cionar, por el marco general en que se estructura, que al

hecho de existir una carencia de tradición cultural, en la 

que se aprecien los valores arquitectónicos, provoca en la 

mayorfa de nuestras socied,1des, en prfncipio,apreciaciones 

convencionales y poco rigurosas del fen6meno del desarrollo 

urbano arquilectórdco y lo más grave de ésta carencia es -

que, al igual que las !1rande~ mayorfas de la población, en

los gremios de arquitectos tampoco se ejerce una postura -· 

critica hacia la arquitectura y a sus implicaciones en el -
desarrollo social. Esta situación es debida, fundamentalme!!. 

te, a los ef ce los que produce en e 1 ámbito cspac ia 1 1 a es-

true tura de las rel.1cfones de producción de nuestra socie-

dad. 

U Mquitecto tradicionalmenlC! ha düsempeilado el

papel de intermediario entre las formas culturales dominan

tes y el proceso material de producción del medio 'ambiente

relacionándose siempre a los emisores ideológicos dominan -

les ( a las formas de poder de cada sociedad ) , con el ob -

jeto de reproducir esa misma ideologfapor medio de las o--

bras materiales. La actividad de la arquitectura, sus técn,i 

cas, procesos, etc., se han convertido en mercanclas( es -· 

característica del capitalismo el convertir todos los obje
tos en mercanc!as ) , por lo tanto asf como el hombre tr,1ns

forma la naturaleza para producir objetos de consumo, el -

arquitecto produce espacios que respondan a la necesidad -· 

bio16pica de habitar y a las necesidades determinadas soci
almente por la producción, entre otras cosas. 

Ahora bien, problemas y contradicciones de todo -



tipo conducen al profesional de la arquitectura a descm· 
peñar papeles sociales que no le permiten el desarrollo· 
cabal de su capacidad¡ enfrenta también, por otra parte, 
la tremenda crisis que padece el proletariado agr1cola y 
urbano, debido al doble papel que desempr.ña como asala • 
riada y como patrón, en cuanto a vivienda y servicios en 
general. En relación a esto observamos que, sólo aqué • 
llos proletarios concentrados en gr<1ndes empresas monop§. 
l icas, nacionales y extranjeras, han logrado ciertas CO,ll 

quistas de viviendas y servicios sociales, con el objeto 
de reproducir la fuerza de trabajo. Además de eso nues • 
tra acción se ve dificultada si tomamos en cuenta que la 
gran mayorfa de 1 os campesinos ( 1 os que no tienen me • 
dios para producir ) nunca en su vida han ofdo hablar de 
arquitectura o arquitectos, por lo que tradicionalmente· 
han autoconstruido sus viviendas y los escasos elementos 
que sirven de apoyo a la producción. Por otro lado, es • 
bastante notoria la total ausencia de polftlcas de vi • 
vienda por parte del estado, debido a que los campesinos 
no constituyen demanda solvente para sus productos, ni • 
se cuenta con recursos para contratar arquitectos o con~ 
tructores y sólo ocasionalmente se destinarán inverslo • 
nes para legitimar el poder mediante la demagogia de las 
"obras púb 1 leas", y esto ha si do sólo en a que 11 os casos· 
en que el Estado se ha visto obligado a realizar éstas· 
inversiones cuando existen proletarios agrfcolas agrupa
dos en empresas agrfcolas importantes, ya que son neces! 
rios para la acumulación de capital. 

Ante esta situación creemos que el contexto -
más apropiado para de sarro llar una res pues ta adecuada a
es te tipo de demandas, es el que se da por medio de los-

canales que permiten ciertos sectores escolares, ya que -
las nuevas generaciones de arquitectos, tanto por su edad, 
como por la ausencia de compromisos ( con los sectores o-
1 igárqulcos privados y/o estatales ) les permite tener -
cierta poslci6n, que puede hacer posible el cambio en los 
modelos util Izados en la prSctica profesional hacia otros 
más equll lbr,1dos. En México surge, en ese contexto, una -
experiencia académlca-pedag6gica que es la del autogobie!, 
no de la facultad de Arquitectura, la cual en lo general
plantea un proceso de enseñanza-aprendizaje, definido por 
su orientación para abordar temas reales y especfficos, -
que pennlten la comprensión totalizante y global de la en. 
seílanza y de su práctica concreta, se propone así una nu~ 
va concepci6n del profesional de la arquitectura, que ad~ 
más de cumplir con los conocimientos propios para poder -
proyectar y construir edificios, sea un individuo con una 
conciencia clara de su compromiso social, en función de • 
1a polftica de vinculación popular y de conocimiento de -
1 a rea 1 i dad nacional. Sobre todo, es una i ns tanci a que -
nos permite ex tender nuestros conocimientos en el campo • 
de la vinculación a las capas de la población explotadas, 
corno es e 1 caso de es ta comunidad de ej ida tarios ¡ por o · 
tro lado, surge la posibilidad de adquirir una conciencié 

crftica consecuente en las categorfas de lo personal, de· 
lo profesional y del compromiso ante los problemas de 
nuestro pueblo. La organización del autogobierno permite. 
de cierto modo, la participación de todos los sectores · 

que lo componen, en los diferentes niveles del esquema 9! 
neral¡ ha propiciado la práctica de métodos de socializa 
ción en el aprendizaje, con lo que la toma de decisiones 

adquiere un significado más amplio, adquiere también, el 
significado de una formación polftica basada en la toma 



de conciencia y en la ideologización paulatinas, tal es • 

as1 que, muchos egresados del autogobierno, por propia i

niciativa, participan activamente en organizaciones gre • 
miales, lo que representa ya una extensión natural del mo 

vimiento al campo profesional. 

De ahf que, para nosotros sea importante seña

lar como objetivos generales, por un lado, el establecer

e 1 prob 1 ema de 1 compromiso po 1 íti co, que ha si do e 1 cen · 
tro de la polémica que se ha desarrollado en otros secto· 

res, sin embargo, en el campo de la arquitectura no ha S!J. 

cedido lo mismo, aún cuando el problema del compromiso e~ 

té siempre presente, pero planteado de distinta manera, -
muy raras veces se discute con razonamientos 1 deo lógicos. 

En el caso de México, la ausencia de una capacidad ele an~ 

lisis crHico sobre las condiciones en que se da la prác

tica arquitectónica, no es ajeno a la también falla de -

conciencia sobre la naturaleza de las causas que originan 

los problemas sociales, económicos y polfticos de un pafs, 

inscrito dentro de la dependencia. El compenetrarse en e

sos problemas implicarla en primera instancia actuar con

secuentemente con sensibilidad y mesura, s lgnificar!a que 

se ha a 1 canzado un grado de po l 1t i zac16n que puede ser -

posteriormente incrementado, mediante el trabajo en equi

po, en torno a demandas surgidas de la problemát1ca so -

cial. 

Es necesario entender que nuestra actividad es 

tá ligada a una problemática pol!tica, que es una partic!J_ 
lar1dad del proceso de la totalidad social concreta, don

de los procesos de diseño no son simple operatividad sino 
que están inmersos en una formación económica y social d! 

terminada, en relación dialéctica con los mecanismos de -

la superestructura, donde uno de los factores que es im

portante analizar es el de la ideolog!a. Los objetos i • 

deo lógicos aparecen, generalmente 1 igados a todo tipo de 
prficticas sociales y el espacio no es la excepción, ya • 

que como se mencionó anteriormente, éste está 1 igado a -

una prilcl1ca social: la pr~ctica arquitectónica. 

Ante esta situación, deben incorporarse ele -

mentas de critica altamente ldr.olog1zados en el análisis 
de la priÍctica arquitectónica, que permitan valorar la -

necesidad de alcanzar un nivel de capacitación c1entif1-

ca y tecnológica., además, creemos que es necesario para 

el dosarrollo de nuestra práctica y la ampliación de 

nuestro mercado profes lona 1, que se debe rea 11 zar un tr! 
bajo entre equipos lnterdlsclpl inarlos, con el objeto de 

terminar con la imparllclón de conocimientos carentes de 

actualidad y al mar¡¡en de la realidad del pafs, y por o

tro lado, con la tradicional actividad "profesional del

arquitecto 11bera1". 

Para el logro de estos objetivos debe existir 

una estrategia adecuada que, dentro de los Hmites de la 

actual estructura social, pueda encontrar coyunturas que 

permitan alterar lo establecido, de alguna forma¡ esto -

es posible en la medida en que se cunc1han polfticas y -

acciones que permitan el trabajo continuo de equipo ( lo 

cual es pos1ble en las escuelas ), elevánaolo a la cond.!. 

ción de compromiso polftico. 

Por todo lo anterior, la eficacia de estos oQ. 
jetivos depende de nosotros mismos llevándolos a la práE_ 

tica, asumiendo las experiencias que el tiempo arroje, -

participando concientcmente en la superación de nuestra-



vida acad~mica, promovi endones mutuamente y ~es ti onando
cada quien sus iniciativas hacia la autogestión, ya que
ésta garantiza la permanente elevación de la calidad de
l a enseñanza¡ creemos que es to es fundamenta 1 para e 1 d~ 

sarrollo de este tipo de trabajos. 

De tal manera que, la realización de estos ob 

jetivos nos permita plantear alternativas apegadas a las 
condiciones estructurales y a la coyuntura histórica en
que se encuentra 1 ,1 comunidad de cj ida tari os, sin caer -
en posiciones utópicas que plantean la solución de sus -
problemas a partir de la realizaci6n de un proyecto urb-ª. 
no-arquitectónico, como demanda espec(fica de los ejida· 
tarios. Pensamos que el análisis mismo de esta problem! 
tica implica cuestionamfentos como los mencionados ante· 

riormente, adenl&s de otra serie de s f tuac iones que nos -
permitan entender no solamente el fenómeno urbano-arqui· 
tectónico en el que se desarrolla la comunidad, sino las 
condiciones particulares que la ubican en un contexto -
IMs amp 1 io en 1 a formación 1oc 1a1 a 1 a que pertenece, -
por lo tanto, creemos que a partir de comprender la artl 

culaci6n de nuestra práctica con la sociedad, la globall 
dad de la arquitectura, no puede ser entendida y r2aliz! 

da bajo la forma tipológica de respuesta a algunas fun • 
clones diferenciadas racionalmente, tales como: "habitar" 
"trabajar", etc ... ¡ igualmente anal izar la arquitectura· 
sucesivamente bajo la forílla de "lo econ6mfco", "lo so • 
clal", dejarfa escapar por completo los lazos estableci· 

dos que unen prácticamente estas relaciones¡ captar la • 
producción arquitectónica únicamente en su relaci6n con
esas prácticas aisladas, equ1valdrfa a dejar a un lado • 
la riqueza y la complejidad que los nexos de tales pr&c-

ticas tienen entre si. Desde luego que no emprenderemos
todas las articulaciones, ya que la previsión prospecti

vista no es nuestro proyecto. 



MARCO .TEORICO 
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INTRODUCCION 

Consideramos que el planteamiento mismo de los problenws, 
suscitados por su práctica socia 1 y po 1itica1 requieren • 

' " 
del análisis que esa práctica connota, para lo cual requ~ 

rimos de ciertos lnstrume~tos teóric'os, que permitan la -
producción' de conocimientos por un lado, en relación al~ 
nálisis de una s1tuaci6r1 especifica, y por otro, de acue.r_ 
do a los conocimientos que se obtienen con ayuda de ins • 

trumentos teóricos más generales. De acuerdo a lo ante • 
r1or, la base teórica que nos permitirla el conocimiento· 
preciso de la realidad, ubicfodola en las diversas irista!!. 
cjas totalizadoras a las que pertenece, serla funda111ental 
mente el campo teórico del marx1sino, por lo que creemos • 

necesario h~cer en primera 1nstancfa, un an~lisls !lcneral 
con el f1n de entender y adecuar estos conceptos 9encra -

les del materfalfsmo histórico, a procesos contretos y d! 
ferentes de los que originaron su elaboración, 

Al abord~r el aná11s1s es 1mprescindfblc establecer, aun
que sea de manera general, el contexto h1st6rfco por el -

que se ha venido desarrollando esta teorfa, lo que irnplf

ca el conocimiento.de las diversas exper1enc1as por las -
9ue se han desenvuelto las ~ctividades cientlficas. En -
nuestro caso, esto es importante debido a que en el aná11 

¡,:, · . · s1s de la organ1zaci6n del espacio, la abundancia de 1n -
\, '·' vestjgaciones al respecto es reflejo de los esfuerzos que 

varias corrientes te6r1cas hM dedic~do -a través de la -
h1stor1~- a este estudjo, 

En primer lugar, no podemos pasar por alto que el metodo

materialista histórico es consecuencia del método cfentf· 
f1co general, es decir, entendiendo a éste como un proce
dimiento planeado que se sfgue en la lnvestigación."para -

02· 2 EL METODO CIENTIFICO Y SU -
DESARROLLO HISTORICO. 

descuhri r formas de existencia de 1 os procesos objetivos, 

distinguiendo las fases de su desarrollo, p.ara desentra -
Tiar sus conexiones internas y externas';"'para generalizar

y profundizar los conocimientos así adquiridos, para Íle

gar a demostrarlos con rigor racional, para comprobarlos
en el experimento y con las técnicas de su aplicaci6n. En 

ese sentido, el método cientlfico se dice que es ünico, -

tanto por e 1 manejo de gener,1 I i dades como de particu l ari ~ 

dades; es decir, se considera que el universo es un con -
junto en el cual todo se encuentra entrelazado insepara -
blcmentc, de tal forrna que sirve de fudamento para la CD!)! 

prohaci6n de la unidad de la ciencia y con ella, de la u
nidad del método empleado para conocer ese universo. De -
esa J11ancra, l11s diversas etapas que se observan en el de

sarrollo del método cfentifico, reflejan las diferentes -

foses mostradas en el curso de 1,1 evolución y la transfor 
maclón de los procesos objetivos y al mismo tiempo, co -
rrcsponden a otros mo111entos cr!tfcos de su desenvolvimie!!, 
to, 

Por otra parte;.'.'el método es un conocimiento adquirido C.Q. 

mo resultado de las experiencias acumuladas, racionaliza

das y comprobadas en el curso histórico de la actividad -
cicntífica'~>esto quiere decir, que estoas fonnas de cono
cimiento son ante tocio hist6ricas, ya que se encuentran -

en continuo desenvolvimiento histórico y sistemático, ad~ 
rnás, de que dicho desenvolvimiento no es ajeno a las for
mas de producción y organización social que se van gene -

rancio en el mis1110, es decir, es una consecuencia dialéct.! 

ca, por lo tanto, el desarrollo del método científico, -
nunca ha significado la destrucción de anteriores proce -
sos, míls bien 1 a nueva fase, si empre comprende en su seno 
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a las etapas recorridas previamente en el desarrollo del 
proceso, las cuales quedan incorporadas ill proceso como
cosa propia, por lo tanto, las etapas previas constitu • 
yen partes integrantes de esta nueva etap,1 recién alcan
zada. Es as! como se han venido constituyendo, en el pe~ 

samiento moderno, cuatro grandes corrientes, que se han
venido desarrollando y negando conforme a las caracterís 
tlcas antes señaladas. Estas son en orden cronológico: 
El positivismo, el funcionalismo, el estructuralismo, el 

marxismo, 

S1n embargo, en el desarrollo hlstdrico de estas corrlen. 
tes se han fundamentado en lo que se ha llamado ciencia· 
moderna, cuyo Inicio se dá ha partir del siglo XVIII, en 
donde se agudiza la contradiccidn entre el conocimiento
meramente especulativo, tfplco de la edad media y el na
ciente "conocimiento 1r.oderno", Este conocimiento, t1enc· 
como primera necesidad y preocupaci6n, entender de una • 
manera s 1s temática, los fenómenos es tud 1 a dos¡ en ese se!~ 

tldo, la segunda necesidad mas Importante es la coniprob,!I_ 
c1dn deliberada por examinar las teorlas y las htpdtcsls, 

A p~rt1r de este fendmeno, se ernpfeza a generar 1~ escl· 
c1dn entre la llamada ciencja empfrlca y las cerrlentes
teol~gjcas Imperantes en la ~poca¡ dicha cfencln empfrl· 
ca comienza a 1nsi3t1r en el recurso 5fstemat1co y con
trolado a la experiencia como el Qnlco camino para esta
blecer la validez de sus proposicfones, 

Las dos corrientes principales de las ciencias cmpfricas 
son:"La teorfa, entendida esta como un cOmulo de concep· 

' ' 

tos, defin1c1ones, etc., que se relacionan entre sf, y -

02·2·1 POS 1T1V1 S M O, 

que nos presentan una visión sistemática de los fenómen 
al identificar la relación entre las variables, con el 
Jeto dr. explicar y predecir esos fenómenos. La investlg 
ción o prtictica, que se podría definir corno la búsqueda 
controlada y empírica de las proposiciones hipotéticas 
cerca de las relaciones entre los fenómenos:t•1Es a parti 
de ést,1s dos componentes principales, que el proceso ci 
tffico moderno y el medio diferenciador de las principa 

' 
les escuelas en las c1encias empíricas gira en la maner 
en como se conciben 1 as relaciones entre ambos niveles. 
Oc tal m,111era que a partir de esta explfcaclón especfflc 
podrftlmos entrar al análisis de las diversas corrientes 
que se han dado, 

En lénnlnos generales, podemos decir que el positivismo 
se cnracterlza por su insistencia en que todo valor de u 
nn explicación de cnr~ctr.r cientffico se debe a las com 
probaciones objetivas y empfricas, tanto de sus enuncia 
dos como de las hlp6tesis que se manejan, es decir, que 
concibe la lógfca de las fnvcstfgaciones clentfficas co 
jdéntfca íl ln lógfr.a deductiva, Los posftivjstls atacan 

ln deducción porque es un procedimiento lógico muy útil 
que 3irvc pílra demostrar en otras areas, como las mat 
tlcas y la geometrfn, pero que es Incapaz de descubrir. 
Sin embargo, el error de la lnducc16n, radica en que,~.nu 
ca podemos estar absolutamente seguros de haber rechazad 
todas las hipótesis falsas, n1 de haber usado, ni de ha 
ber utilizado un metodo totalmente eficiente para refuta 
1 as·;t•1 

Por otro l~do, en el formalismo socio16gico, se declara 

con una posición contraria al empirismo, a través de su 
•. 



02·2·2 FORMALISMO SOCIOLOGICO. 
02• 2-3 FUNCIONALISMO. 

:; pri ncipa 1 exponente T. Parsons, af i nnando que 1 a,':,teorfa· 

} . ·es la variable independiente, que consta de proposicio • 
·~1· . . . nes generales 16gicamente entrelazadas y que fonnan un • 

IT :: ·. sistema. Este sistema te6rico pa1·a que sea clentffico • 

• 

-y no meramente especulativo· debe incluir referencias a 
los hechos empfricos7'1En ese sentido, se considera que • 

l~ func16n clave de la teorfa consiste, más que en la in_ 

tegraci6n del nuevo hecho a 1 s 1 s tema de re 1 aci oncs, 169)_ 
camente deductibles, en la capacidad de indicnrnos que • 

hechos 'ser~n posibles observar en circunstancias determl 
nadas y que, por otro lado, la func16n del 1ntcr6s cmpl· 
rico de los hechos se deriva de su relevancia parn la s~ 

luc16n de los problemas planteados por el s1sterna te6r1· 
co, Vno de los principales problemas con que se encuentra 

Parsons es encontrar el punto de equ111br1o entre la re.~ 

11dad objetiva y el proceso cognos1tlvo en la producción 

de conoc1111lentos tc6rlcos y en pHtlculnr sobre su con • 
cepto de metodo 1 og! a. Corno buen 1dea11 s ta Parsons, para· 

~l la. teor1a obtiene la primacfa sobre la realidad empf· . . 
r1c~. 

Se puede decir que el estructuralismo aparece como una • 
doctrina n:etodo169icamente independiente; propuesto por· 

Lev1·Str~us~, trata de descubrir las motivaciones univer. 
sales de la sociedad, por medio de la simple observación 

emp1rlca y,;,propone sus investigaciones para proporcionar. 
nos módulos y métodos para estudiar los aspectos forma • 
les de los fenómenos soc1a1es'!'1a pesar de que esta af1r· 

mac16n reconoce los dos niveles de investigación cientl· 
fica, el de la observación y el de la elaborac16n de mo· 
delos, concede bastante prioridad a este Oltimo, por lo· 

que en términos generales, podríamos decir que en el an! 

02· 2-4 MARXISMO. 

lisis estructural que hace Strauss, pretende explicar la 

realidad social a través de modelos que no han sido im -

puestos por una realidad sino que provienen de cons1dcr! 

clones formales de caracter matemático o 1 ingufstico y • 
que concentran su atención en demostrar que no hay con -
tradicci6n entre los dos ámbitos que él maneja, el expe

rimental y el estructural (que vendrfa siendo el modelo). 

Max Weber tiende h11 demostrar, mediante sus concepciones, 

lo falso de las anteriores teor!as, estableciendo, por -

un lado, que existe una diferencia esencial entre el mun 
do natural y r.l humano y esto se debe al hecho de que ~~ 
te Oltimo no hace posible el fonnular leyes que den una
interpretac16n exhnustiva de las más simples acciones h!!_ 

manas. Para él las acciones no orientadas racionalmente
requieren de un matado que llegue a explicaciones parci! 
les de un carácter causal, aunque más rigurosas que la ~ 

intu1ci6n historicista, 

En general, l~eber propone una metodologfo en la que la -

exp1icac16n causal, al menos parcial, también llamada a- .JI 
n81hl~ h1pot~tlco, responda a la concepción de metodol.Q. t!' 
gfa, entendida como una etapa intermedia en el proceso -
de producc16n de conocimientos; en ese sentido, el pro -

blema f!IBx1mo de Weber es definir las clases de catego -
rlas generalizadas, que cumplan con los requisitos del -

'1stcma lógico de pruebas de una relación causal, y al -
m1smo ti~npo incorporar el uso de categorlas subjetivas. 

Por otro l~do,''.l~ originalidad metodológica de Weber con 
~1st16 en defendrr el empleo de categorfas subjetivas, • 
con lo que rechaz6 la jdentificación empirista entre las 

c1cnc1as naturales y las ciencias sociales·:11 a1 proponer-
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el uso de "tipos ideales',.'avanzó en r.1 sentido de cerrar 
las diferencias entre ambos tipos de ciencias y el de ha

cer posible el tratar de una manera cientlfica los mate -
riales sociales':1' 1lQué significa el uso de "tipos ideales" 
que Weber consideraba un método indispensable para la so
ciología?: 

'Tipo Ideal es una construcción de una acción rigurosamen

te racional, mediante el cual se comprende la acción real 
Influida por racionalidades de toda especie (afectos, e -

rrores) como una desviución de desarrollo esperado de la
acción racional'.1'1Sin embargo, propu!;o varios tipos Idea -

les para el an~lisis de los hechos a distintos niveles, -
que aunque varfan en nivel y objetivo de abstracción, la

constante coman a todos ellos es el Interés de Heber por
usar concepc 1 ones genera 11 zadas para en tender la soc 1 ed,1d 

en cuanto sujeta a regularidades, debido a que es necesa
rio para satisfacer su Interés por la causal ldad. 

Con esta concepción Weberiana del tipo ideal, desaparece

tanto la pos1bf11dad de elaborar conceptos históricamente 

adecuados, como de verificarlos¡ sin embargo, las conslde 

raciones precedentes sobre los tipos Ideales nos pennl -

ten llegar a dos afinnaciones: por un lado en la produc • 
c16n socfol6g1ca de Weber se d1stfnguc con nitidez la pr~ 
senc1a de una metodologfa ·entendida como una etapa 1nte.r_ 

med1a en el proceso de fnvest1gac1dn·, por otro lado, a -

pesar de su v~r1edad, todos los tipos Ideales proceden de 

la tendenc1a metodol6gfca weberfana de descubrir regulari 
dades comparables en las d1st1ntas formas culturales, 

Es por ello que, segOn Manuel Castells, el hurnanfsmo hls· 
tar1co Weberjano.:es un sistema fdeo18gfco reconocido so • 

' ' 

cialmente como práctica científica, en;el sentido que 

explica su supervivencia por su "función" social en el 

Interior de las clases dominantes: "reprimir, a la cie1 
cla rn.irxlsta de las ciencias sociales, y consiguie11tem 
te a la idcolog!a revolucionarla de las clases explota 

das 11 ~· 1 
De acuerdo a lo anterior, la sutileza del histo 

cismo Weberiano, en cuanto obst.ículo episte100l6gico, e. 
comparable a 1,1 habilidad dr. Weber para desviar desde 
inicio la problen<Hic,1 marxist,1. 

Podernos concluir ~11e el historisismo de Weber constitu 

un obst~c11lo epistemológico al 111arxis100, debido a que 
traduce 1111<1 perspectiva teórica, cuya categorfa centra 
es el racionalismo ,1bstracto, debido a su afSn en crea 

una ciencia social tan capaz de detectar irregularidad 
y establecer relaciones de causalidad con las ciencias 
naturales, lle tal manera que, Weber trata de desviar 1 
que m,1s adelante superarla no sdlo a él sino a todo el 

pensamiento científico en cuanto a hechos sociales se 

flere, este fue el materhl fsmo dialéctico, cuyo princl 
pal exponente fue Carlos Marx, el cual -de acuerdo a l 

anterior· negd toda posfbfl ldad de Identificar las ci 
cfas hlstdricas sociales con las ffs1co naturales con 
mhma concepcfón del hombre, como un conjunto de relacl 

nes sociales, porque la naturaleza no influye en el lro 

bre sino a través de la sociedad, de las relaciones so 

cfales, y la ciencia de tales relaciones no es sólo red 
cfble ~ la naturaleza, 

Por esa razón, se afirma que la teorfa marxista nace a 

partir de la ruptura con el fdcalfsmo Hegeliano y con e 
materialismo de Feurbach, los cuales plantean respectlv 
mente y a grandes rasgos lo sfgufente; la dialéctica es 



el alma motriz del desarrollo científico y el principio 
sin el cual no existiría una conexión y una necesidad i_!! 
manentes en el sentido de la ciencia; adem5s, el proceso 
de pensamiento, va a ser el que crea la realidad, la 
cual es solamente su manifestación externa. De este pcn· 
samiento hegeliano, Marx toma la estructura del proceso
del pensamiento para poner al descubierto que la dialé,i:. 
tjca es la forma fundamental de la existencia del uni • 
verso, por lo que ésta deja de ser considerada simple -
mente como un método para elaborar la historia, convir -
t1éndose en el meollo mismo de la historia y por otro l! 
do para Marx, la idea no es otra cosa que la materia, • 

traspuesta e interpretada en la cabeza del hombre. 

feurbach plantea la realidad bajo la forma de un objeto, 
pero no en cuanto actividad humana concreta, es decir, • 
en cuanto a pr6ct1ca ¡ este concepto le permite a Marx h! 
cer una sfotes1s no arbitrarla ni utópica, corno en el i
dealismo y en el materialismo, Esta novedad de la pr5xis 
marxista es lo que permite el rechazo a ambas concepcio· 
nes, s1n caer en la problem5t1ca de la teorla del conocj_ 
miento tradicional ;;:el postulado marxista es claro en el 
sent1do de que, 1 a Onjc¡i manera de saber si el pensamic_!! 
to humano puede llegar a la verdad objetiva es a trav~s
de la. práctica'.111

> La dialéctica de Marx nace de una teo -
rf~ del conoc11111ento cjentif1co que él dcsarro116 duran· 
te var1os años¡ en ella, la cuest16n de la teor!a y la • 
pr6ct1ca, destacan en importancia, ya que,::.con este m~t.Q. 

do mater1alista d1aléctico se logra el enlace objetivo • 
entre la rac1ona1 idad y la experimentacion del razona • 
miento, entre la práctjca y la teorfa y entre la teorfa· 
de la práctica y la práctica de la teorfa': 1111 

Este método, además de estructurar esa complementaci6n -
reciproca entre la teor!a y la práctica, sintetiza la O· 

posición mutua de lo particular con lo general, es decir, 
lo general no solamente se concreta en lo particular, si
no que intensifica su generalidad y la consolida y a la -
vez lo particular no viene solamente a concretarse en lo
general, sino que extrema su particularidad y la exalta;
es decir, mediante este método se logran poner al descu -

blerto y detennirrnr las interrelaciones entre los proce -
sos objetivos, su desarrollo real desde su surgimiento -
hasta su desaparición, las contradicciones y luchas que -
son causa~ de sus transformaciones, la conversi6n recfpr.Q. 
ca entre la cualidad y la cantidad, la continua supera -
ci6n de los procesos y sus aspectos, por medio de la rei
tcl'ada negación de la negaci6n y todo mediante el estudio 
de los proce3os concretos. Sin embargo, la dialéctica 
marxista no anula ni suprime otros métodos, totalmente, -
porque~.la supernc1 ón di a 1 éct i ca representada por cada nue 
va fase, s icmpre CQmprende en su seno a las etapas reco -
rridas prev1cmentc en el desarrollo del proceso, las cua
les quedan Incorporadas nl mismo como cosa propia~'"lior e

jemplo, el método materialista dialéctico comprende en sf 
mismo a la deducción y a la inducci6n, como fases parcia
les del proceso del conocimiento cientlfico, es decir la-' 
lógica formal constituye una condición necesaria, pero -
nunca suf i c lente para e 1 desenvo 1 vi mi en to de 1 proceso de 1 
conocimiento. 

La ruptura epistemológica con el idealismo y el materia -
11 smo (de Feurbach) que hizo Marx, es t5 basada sobre todo 
en premisas reales, no arbitrarias, que hacen énfasis en
ln producc1ón, ya que .. ,"son los individuos, su acci6n-
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y sus condiciones materiales de vida, tanto con las que
se han encontrado, como con las que engendrado por su -
propia acci6n"1;'

1de alguna manera los hombres al ver la -
diferencia entre ellos y los animales comienzan a produ
cir sus medios de vida. Para Marx la producción y míls -
concretamente el modo de producción, es la que expresa -
la naturaleza de los hombres¡ este proceso y modo, afec
ta el intercambio social a todos los niveles, en rela -
ci6n con esto, surge otro concepto fundamental: la divi
si6n del trabajo, "toda nueva fuerza productiva trae co
rno consecuencia un nuevo desarrollo de la división del -
trabajo'<io1(Marx), Oe ahf que la divisi6n del trabajo sc.1-
el mejor indicador del grado de desarrollo de las fuer -
Za$ productivas, Podemos entender entonces, que pnra 
Marx los hombres 'son lo que ellos hacen' ; esta activi
dad product1va concreta es la que comporta unas relacio
nes sociales y pol!tlcas determlnadas,'.~Marx sabia que c~ 
da actor indl vidual estaba condicionado por unos f,1cto -
res generales, fruto del desarrollo histórico, que en la 
sociedad capltallsta cobran la fuerza especfflca irnpucs
ta por la situación de clase, Pero este condicionamiento 
real no tjene nada de mec3nlto, ni de un1laterantJHSs es 
pecffjcamente esto se entiende CQn la afirmación de que

el hombre produce bienes materiales, relaciones soc1a1es 
y el mjsmo dominio intelectual, artfstico y esplrltual,
todo lo cual forma. una. totalidad, 

"La tota11dad rnarxtsta lm¡il1ca que cada epoca hfstdrlca,. 
cad~ estadio del desarrollo constituye un conjunto, un " 

·todo de fuerzas productivas, relacjones humanas, estruc

turas sociales y polftfcas, producciones teóricas, ide.Q. 
lógicas, religiosas, etc~Este concepto de totalidad e1 

tíl estt'echamcnte relacionado con el modo de producción 
del cual se afirma que son relaciones de producción un 
das y perfectamente congruentes a ciertos niveles de 1, 
fuerzas productivas, de que cada sociedad histórica co 
creta puede contener varios modos de producción, donde 
uno va a ser el predornin,inte. Este conjunto articulado 
de modos de producción que aparecen en una sociedad de 
termi n.1da es lo que constituye una fonnac i 6n económica 
socia 1. 

El marx 1 smo.'.'sos tf ene categóricamente que 1 o concreto e 
el resultado de todo un proceso de s!ntesis de muchas 
tcrmi nac f ones, por eso, lo concreto no puede ser el pu 
to de pnrtida de la investigación cientfffca como quie 
ren los positivistas, La practica t~6rica-cientlf1ca c 
mi enza con e 1 cmp 1 ca de conceptos genera 1 es ( producc16 
dlstribucidn, consumo, etc.) que no son su resultados 
no su requisito previo~11Cuando Marx se refiere a loco 
creta, lo hace en el sentido de una 'totalidad concret 
como un todo mental que es un producto del cerebro pen 
'~nte que se apropia del mundo de la ílnicij manera que. 
puede hacerlo y no como proposiciones lógicas y simple 
a las que se llega por un proceso deductivo. Para ente 

der lo anterior es necesario aclarar que nos hallamosí 
• frente a dos concretos diferentes: el concreto del pen 

miento y el concreto realidad que es un objeto, a esto 
Marx reaflma que:.10 concreto aparece en el pensarnient 
corno el proceso de la s!ntesis, como resultado, no com 

•• , d punto de partida, El problema más grave de esto, es ,e 
cir, el obst~culo que se opone al conocimiento inmedia 
de lo real es la presencia de las fdeologfas o sea, to 
das las interpretaciones que han tenido los hombres pa 



'. ,. 
' 

entender lo real, y es por eso que Marx juzga que el pun
.to de partida del conocimiento cient!fico es la critica· 

de las 1deologlas, no el concreto realidad. 

Ahora bien, para entender el conocimiento de los hechos.
es preciso ubicarlo en ese contexto.para articular los h_g_ 
chos individuales de la vida social en una totalidad, co
mo momentos del desarrollo social en una totalidad, como
ll'IQmentos del desarrollo social. En este sentido, se dice
que el método dialéctico es esencialmente histórico, debj_ 
do a la observación que hace del hombre que produce sus • 
relaciones sociales en una situación hist6ricn especH1ca 
e irrepetible; lo anterior constituye lo esencial de la • 
critica que hace Marx hacia los economicistas liberales, 
Mem&s,':1)1 movimiento, el cambio social, surge cuando los

hop1brcs rcnunc1~n a determinadas 1fonnas sociales' es de
cir. re1ac1ones de producción, sociales, etc,, para no • 
verse pr.ivados de los frutos de la civ11izac10n conseyui
dos·~Es por lo que una caracter!stíca básica del marxismo 
es su conexión estructural con la lucha de clases, no es. 
pos1ble penetrAr en el rn~todo marxista si se deja a un l~ 

. do su coinprom1so con el proceso histórico del cambio so • 
c1~1 estructural, es dec1r, no basta con tornar en cucnta
e1 c~r~cter h1st6r1co de 1os fen6menos sociales, susceptj_ 

· b1es de ser transfomados por la acci6n humana, el autén
tico método debe incluir el punto de vista de clase, sin· 
cQnfund1rlo con la neutralidad cientlfica, en la cual se
deben tener presentes y aplicarlos, los principios de la-
169ica, en el jntento por recabar conocimientos cientlfi· 
cos. El método marxista exige la adopción del punto de • 
vista proletario ya que sólo con la aparición de este, se 
consume el conocimiento y transformación de la realidad· 

socia l. 

Por lo anterior, algunos c1ent!ficos sociales tratan de· 
interpretar los escritos de Marx para encontrar una meto· 
dologfa especifica, de tal manera que en su contribución· 
a la visión critica de la econom!a pol!tica, parece diff. 
cil negar la concepción marxista de la metodolog!a como· 
una etapa i ntermeclia en el proceso de investigación. Este 
proceso entre otras cosas, descubre que.'.'.el hombre produce 
-en sociedad- sus mismas relaciones de producción, el ·• 
clentffico, por tanto, no puede negar o relegar dichas r_g_ 
lacioncs sociales hist6rican1ente detenninadas~~Marx no r_g_ 
chaza lo! aspectos cuantitativos de la sociedad humana, • 
pero lo! redefine en función del car.lcter especHlco de -
las relaciones soc1nles. En este contexto, y dada la dis· 
t1nc10n que cstnblece Marx entre ciencias naturales y 

ciencias sociales, ln metodolog!a no es equivalente empi· 
r1sta de las t~cnicas, sino una etapa intennedla que es · 
capaz de reorientar hacia objetivos pertinentes todo el • 
proceso de 1nvestjgaci6n cient!fica, 

5i cons1der~rnos a la metodologfa en un nivel más alto po
~rfamos cernpararla con el mHodo cientffico, en cuanto a 
que es unn fuente de conocimientos, precisos, s1stemUi • 
c~s y confiables, pero s1 nos referimos espec!ficamente a 
las ciencias sociales es Indispensable concebir a la met.Q. 

dología en un nivel inferior de abstracción, ubicándoln -
en una etapa lntenncdia de todo el proceso de investiga· 
ción, en ese sentido la metodolog!a no será supervisor a· 
todo lo largo del proceso sino exclusivamente una etapa,-

'.'cuya tarea consiste en asegurar la pertinencia de los re· 
sultados obtenidos mediante el empleo de ciertas técnicas 
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, "La articulación del sistema polft1co-1nstituc1onal en el 
espacio, se organiza en torno de dos relaciones esenc1a
les que def1nen este .sistema (lü relac16n de domlnacidn~ 

·regulación y la relación de integrac16n-repres1ón), La -
expresi6n espacial del sistema instituc1onal es, por una 
parte, la delim1tación del espacio a través de la regul! 
ci6n-dominaci6n que ejercen las instituciones sobre los
elementos del sistema económico, comprendiendo en ellos-

11(nJ 
su traducción espacia l.. 

Por último, el sistemo ideol6g1co organiza el espac1o -
marcándolo con una red de signos, cuyos s1gniffcnntes se 
componen de formas espaciales y los significados de con
tenidos 1deol6gicos, cuya eficacia debe med1rse por los
efectos sobre el conjunto de la estructura soc1nl. 

Por lo tanto, trataremos de comprender la organización • 
·social del espacio a partir de la determinacidn de las • 
formas espaciales que se dan en una estructura social, -
económica y po11t1ca, particulu •. :En relac16n ~. eso, nos 
parece que una vez planteado en forrna general el proble· 

·. · ma te6rico, es nece~ario obs¿rvar algunos procesos h1st§, 

rkos relacionados _con el espaci11 que han sjdo ya en b11~ 
. ' 

,; · na parte analizados y teorizados por diversos autores, • 

.. 

lo cual nos permitir8 avanzar en el objetivo de nuestra" 
investigación. 

02·3-I ANALISIS HISTORICO DE LA PRODUCCION_ 
SOCIAL DEL ESPACIO. 

Al explicar el proceso social, que fundamenta la organi
zación social del espacio, se debe considerar a éste co
mo un proceso de organización y desarrollo y en conse -
cuencla, n partir de la relación entre fuerzas producti
vas (los objetos de trabajo, o sea propiamente la produf_ 

•Ción, los medios o instrumentos utilizados por quienes -
producen, y la propia fuerza de trabajo): clases socia • 
les y formas culturales (el espacio entre ellas)¡ tiene, 
por lo tanto, que explicar, con la ayuda de út 11 es con -
ceptuales, las s1tuac1ones históricas espedf1cas, para
entender las leyes de estructurac16n y transformac1ón de 
unn determinada realidad, es decir, s1n tratar de esta -
hlecer criterios de per1od1zac16n, en la producc16n de • 
fomns espaciales se debe abordar el análisis de esta • 
produccldn a partir del estudio de la estructura social, 
económica y polttica. 

En este sentido, el estudio del proceso de urban1zaci6n
parece la formas mSs prudente de abordar esta investiga
c16n, ya que de esta manera nos introducimos en el cen -
tro de la problemitica del desarrollo de las sociedades
Y al m1smo tiempo observamos una 1mpresi6n conceptual i

deológicamente detcnn1nada, 'Los an~l is is del proceso de 
urban1zaci6n se s1túan generalmente en una perspectiva. 
te6rfca evolucion1sta, segan la cual cad~ fonnaci6n so -
cja 1 se va produc 1 endo, sin ruptura, por desdobl am1 en to -
de los elementos de la formac16n anterior. Las formas de 
1mplantación espacial son, entonces, una de las expresio 
nes más visibles de estas mod1ficac1ones•~"1 

-

Otra de las concepciones mSs usuales, de carácter global 
del proceso de urbanización, ha sido el entender a este
como una dimensión del desarrollo de una formac1ón social 
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cuya expresión más aparente es la transferencia de pob l ~ 
ci6n dispersa y/o agrupada en asentamientos pequeños de
baja densidad, hacia asentamiento5 de mayor extensión -
geográfica, densa y es tab lemen te ocupados por una pob la

ci 6n de gran tamaño. Obviamente, la detenninaci6n de lo
que constituye un asentamiento pequeño, de baja dens i -
dad, es algo relativo al umbral a partir del cual el in
vestigador puede especificar el proceso de 11rbant:acidn; 

es decir, las contradicciones insolubles del empirismo -
estadístico en la definición de este concepto han hecho

vislumbrar, aunque el criterio general izado parece ser -

efectivamente el número de habitantes, que los umhrales
retenidos varían enormemente, los indicadores de las di

versas actividades dependen de cada tipo de sociedad y.

por último, 1 as mismas cantidades cobran un sen ti do to -
talmente diferente según las estructuras producl1vas y -
sociales que determinan la organización social del espa

cio. De tal forma que, la distinción entre rural y urb.1-
no perderla toda significación y por lo tanto, el pensar 
en términos de paso de un polo a otro para establecer un 

sistema de relaciones entre las diferentes fo11nas espa -
ciales históricamente dadas, serla totalmente err6neo. 

Esta confusi'ón ideológica-teórica que existe en este ca!!.'. 
po, obliga a una delimitación previa de nuestro objeto -
de análisis, en términos conceptuales y de realidad his· 
t6rica¡ no buscando definiciones de escuela o crttcrios

de práctica administrativa, por el contrario, sera precl 

samente el análisis rápido de algunas relaciones h1stdr1 

camente establecidad entre espacio y sociedad lo que nos 
permitirá fundar objetfvamente nuestro estudjo, 

En los primeros asentamientos humanos en donde la técni 
y las condiciones naturales y sociales del trabajo penr 
tfan a los agrtcul lores producir más de lo que ellos mi 
mos necesit,1ba11 para subsistir, se desarrolla un sisterr 

de rep.1rtición y distribución del producto, expresión) 
muestra de 1111.1 detenninada capacidad técnica y de un de 
terminado nivel de organización social. Las ciudades se 
la forma de residencia adoptada por aquellos miembros e 

la sociedad cuya permanencia directa sobre el lugar de 
cul t1vo no era necesaria, es decir, que estas ciudades 
podrf~n existir más que sobre la base del excedente pr1 

ctdo por el trabajo de la tierra. Los centros, a la ve; 
religioso!, administrativos y polftlcos representan la 
prestdn espacial de una complejidad social determiniida 

por el proceso de apropiación y reinversión del excede1 
de trabajo. Mh adelante, la ciudad es el lugar geogr1 
co don de se t ns ta 1 a 1 a superestructura po l ft ir.o-admi n 

tratlva de una sociedad, Roma, es un ejemplo de ello, 1 

donde el gl'tldo de desarrollo t6cnlco y social (natural 
cultural), ha hecho posible la diferenciación del prod 1 

to entre la rcproducci6n simple y M1pliada de la fuerz 

de trabajo, por lo tanto, originando un sistema de rep 

t1ctan que supone la existencia de: 
l. Un sistema de clases sociales y 2. Un sistema polit 
que dscgura a la vez el funcionamiento del conjunto so 

y la dominación de una clase y 3, Un ststema inst1tuci 
na 1 de invers 16n en lo particular en lo referente a la 

cultura y a la t~cnica 4. Un sistema de intercambio co 

el exterior. 

Es asf como concebtmos a esta ciudad, no corno un lug~r 
producci6n, 5ino de deci5i6n y domfnacf6n, que se deri 



02·3·2 CONCEPTUALIZACIONES EN TORNO AL
FENOMENO URBANO. 

de la concentraci6n en una misma aglomeraci6n de un po -
der ejercido mediante la conquista de un vasto territo -
rio. 

A partir de una nueva dinámica social, incluida todavfa
en la estructura social que la preced!a, aparece la ciu
dad medieval, mediante:.1a unión de una fortaleza preexi~ 
tente y en torno a la cual se habfa organizado un núcleo 
de habitación y de servicios, sobre todo desde que fue -
• ,(n) 

ron abiertas nuevas rutas comerciales. Con estas bases -
se organizan instituciones pol!tico-admlnistratlvas pro· 
pias, y es precisamente esta especificidad polltica de • 
la ciuda!I, lo que hace de ella un mundo en sf m1sma y d~. 
fine sus fronteras como sistema social, 

Poster1onnente con el desarrollo del cap1talis~io jndus • 
trial, éste no provoca el fortalecimiento de 1a cjud~d • 
(contrariamente a una vis16n muy extendida) sino su casf 
total desaparición como sistema institucional y social • 
relativamente autónomo y organizado a objetivos propio,, 
La constitucfdn de las mercancías como mecanismos base • 
del slste~ económico, la. división t~cnlca y soc1a1 de1· 
trabajo., la dfvers1ffcac10n de los . intereses econ6rnlcos 
y sociales en un espacio mas amplio, ocasionan la desap! 
rfci6n de la fusión entre una forma espacial, 1a cfudad
Y la esfera de dominación de una determinada clase so • 
cial, la burguesía. De este modo, el proceso de urbanfz! 
cf6n y la autonomfa del modelo cultural "urbano" apare -
cen como dos procesos paradójicamente contradictorios¡ -
por 1 o tanto,::. 1 a urbanf zaci ón 11 gada a la primera rcvol.!!_ 
ción industrial, es un proceso de organización del csp~· 

cio que encuentra su base en dos conjuntos fundamentales¡ 

1. La descomposici6n previa de las estructuras sor;iales -
agrarias y la emigración de la poblaci6n hacia los cen -
tros urbanos ya existentes. 

2. El paso de una economfa doméstica a una economfa de m! 
nofactura y despu~s a una economfa de fábrica. 

Las ciudades atraen a la industria justamente por estos • 
factores esenciales (mano de obra y mercado) y a su vez - · 

llO) la industria atrae nueva mano de obra y nuev1Js servicios: 

[J constante desarrollo de las aglomeraciones, crea lo -
que se ha domlna1lo el desorden urbant>, que no es en rcali 
dad tal desorden s1no que representa la oruanfzaci6n esp! 
cfal susc1tada por el mercado, lo cual gfra en torno a -
tres aspectos fundamentales:"!. La aceler1ici6n del ritmo
de urbanización en todo el mundo; 2, La concentraci6n de
estc crecl111lento urbano en las reglones llamadas "subdes! 
rro11adas" sin correspondencia con el crecimiento econ6ml 
co que acompaíl6 la primera urbanización en los pafses ca
pital Is tas¡ 3. La aparlci6n de nuevas fonnas urbanas y en 
particular de grandes metrópolls:.i"1 

La anterior perspectiva h1st6rlca permite, aunque de man~ 
ra superficial y unilateral, plantear el fen6meno de la -
producc16n social de las formas espaciales. No obstante -
ello y como anterionnente se mencionó, al plantear este -
tipo de análisis, es necesario establecer de igual fonna
(general) algunos de los términos tonceptuales (1deol6gl· 
cos a la vez), que se han vertido en torno a este fcn6me
no. Para lo cual optamos por dos con.Juntos de acepciones, 

lnJ. 
que distingue Manuel Castells en sus an6lfsis: 
1. La concentracl6n espacfal de la poblacl6n a partir de-
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t· 
unos determinadas 1 imites de d imens 16n y densidad. 
2. La difusión del sistema de valores, actitudes, compor
tamientos y en general relaciones socinles, que poseen u
na especificidad histórica y una lógica propia de organi
zaci6n y transformación que se rt!sume bajo 1íl denomina -
ción de "cultura urbana", es decir, entendida ésta como -
el sistema cultural característico de la sncledad lndus -
trial capitalista. La cual sustenta, además, la· hlpdte -

sis de que la producción de la cultura, conlleva la idea
de la naturaleza, es decir, que un •;1stcma de relaciones
sociales conlleve un cuadro ecológico dado. 

Es ta con no tac fón se basa en e 1 pensamiento evo l uc ion 1Ha· 
funcionalista de la escuela socfo16gfca alemana de Tonni
es a Spengler, los cuales afirman que la ldeolog!a urbana 
es aquella ideologia especifica que capta los modos y la' 
formas de organización social, en tanto que caractcrfstf· 
cas de una fase de la evolucfdn de la sociedad, estrech! 
mente ligada a las condiciones naturales de la exhtcncfa 
humana. 

A partir de estas concepciones generales, uno de los d1.· 
sclpulos más brillantes de esta corriente Louts Wlrth es· 
el que verdaderamente tiende a definfr los rasgos caracte 

~ 

risticos de una cultura urbana y a expl 1car su proceso de 
producci6n a partir del contenido de esta forma particu , 
lar que es la ciudad, para el, lo que caracteriza al sj -

glo XX, es la concentración de seres humano3 en 1nmcnsa3• 

aglomeraciones, a partir de las cuales la civilización 'e 
desarrolla. Esta teoría se puede sintetizar en ba'e a la· 
siguiente def1n1cf6n: "Loca11zac16n permanente, relativa
mente extensa y densa, de fndivjduos socialmente heterog~ 

neos". Wirth para explicar las implicaciones fo estas C! 
racter!st1cas, dice en primer lugar que, en la que con. 
cierne a la dimensión de una ciudad, cuanto 11Uyor es más 
amplio es el abanico de variación individual ¡más gran
de será también la diferenciación social, lo que determ.!_ 
na el debl 1 ltarnlento de los lazos comunitario¡, Por otro 
lado, la de11sid,1d refuerza la diferenciación interna, • 
porque, paradójicamente, cuanto más próximo se está fls.!_ 
camente, más distantes son los contactos socizles, desde 
el momento en que resulta necesario no comproneterse más 
que parcialmente en cada una de las pertenencias. En ter. 
cer lugar, la heterogeneidad social del medio urbano per: 
m1tr. la fluidez del sfstcma de clases y la tasa elevada
dc movilidad social explica que la afiliación a los gru
Pº' no sea estable, hay por tanto, predom1n1o de la aso
cfacj6n (bas~da en la act1v1dad racfonal de lus fntere -
ses de cada fndlvlduo) sobre la comunfdad, 

En base a estos conceptos, la culturn urb~n~ Dlcga a pr~: 
ponerse como modo de vf da soc fa 1 que correspo1de perfec-; 
tamentc a una cierta realidad hfstórfca: el rmdo de orr¡! 
nfzaci~n socia111gado a la fndustrializaci6n capftalfs· 
ta, en particular en su fase concurrencial. Par tanto,· 
la "cultura urbana" no se define solamente por su oposi
ción a la rural, sjno por un contenfdo especffflco que le 
es propio. 

Una vez establecidos los dos anteriores camfn1s, es nec!l, 
sarlo converger en una pos1c1ón teórfca que nas exp11que 
-desde la perspectfva del materialismo h1stórico- lcu~l

cs el proceso de producc1ón de las formas esptcf ales de

una soc lednd?, es tabl ecl endo las prec1 s Iones 1ue pennf -



02·3·3 ENFOQUE MARXISTA AL PROCESO DE URBANIZACION. 

tan substituir la problemática ideológica de la "cultura 

urbana" y procesos de urbanización; tal es el enfoque de 

Manuel Castells, que puede resumirse en las siguientes -

cuestiones: 
l. "El término de urbanl zación se refiere al misfllo tiem
po tanto a la constitución de formas espaciales especlfj_ 

cas de las sociedades humanas, caracterizadas por la sf.!J. 
n1ficat1va concentración de las actividades y poblacio -

nes en un espacio restringido, como a la existencia y dj_ 

fus16n de un particular ~istema cultural, la cultura ur
bana. Esta confus16n es ideológica y tiene como finali -

dad: 
a) Esta.blecer la correspondencia entre formas ecológicas 

y conten1do cultural, 
b} Sugerir una jdeologj~ de la producci6n de valores so
c1~les a partir de un fen0111eno natural de densificaci6n· 

y heterogeneidad sociales. 
2, La noc16n de urbMo (opuesta a rural) pertenece a la

d1coto111ta 1deo10g1ca, socjedad tradicion~l/socledad mo -
derna, y se refiere a cierta hct1!reogeneidad social y -

func1onal, sin poderla definir ~ás que por su alejamiento 

mayor o menor, de la sociedad moderna, La distinción en
tre campo y ciudad phntca, sin embargo, el problema de

l~ djferenc1ac16n de las formas espaciales de la organi,~.ª 

c16n soci~l. Pero estp diferenciación no se reduce ni a-. . 
~n~ d1cotom1~. ni ~ una evolucjBn contfnua, como dS por-
supuesto el evolucionismo natural, incapaz de comprender 

est"s formas espaciales como ~roductos de una estructura 
y procesos soci~les, Por otra parte, la imposibilidad de 
encontrar un criterio emp!r1co de definici6n de lo urba
no no es 111~s que la expresión de una vaguedad teórica, 

Esta impres1~n es ideológicamente necesaria p~ra conno • 
... ~ 

tar, a través de una organización material, el mito de la. 

modernidad. 

3. La noción ideológica de urbanización se refiere al prg_ 
ceso a través del cual una proporción significativamente
importnnte de la población de una sociedad se concentra -
en un cierto espacio, en el cual se constituyen aglomera
ciones funcional y socialn:ente interdependientes desde el 

punto de vista interno y en relación de articulación je -
rarqulzada (red urb11na). 

4, El an~lisis de la urbanización va estrechamente ligado 

a la problemHica del desarrollo, que conviene por tanto

delim1tnr también. La noción del desarrollo produce la -
nilsmn confusión al remitir, a un tlempo, a un nivel (téc
nico, econOmico) y a un proceso (transformación cualltat.!_ 

va de las estructuras sociales que permiten un acrecenti

nilento del potencial de las fuerzas productivas). Esta -
confusi6n tiene una funci6n ideológica: el presentar las

trMsformac1oncs estructurales como un simple movimiento
acu111ulativo de los recursos técnicos y materiales de una
sociedod, En esta perspectiva existirlan, por tanto, niv~ 

les y una evolución lenta, pero ine1•1table, que organiza
rla c1 pnso n un nive1 superior cuando hubiese suficlen -

tes rerursos, 
5, La noc16n de desarrollo plantea el problema de la 

transformación de la estructura social b~sica de una so -
cicdad de modo que libera una capacidad de acción progre

siva (relación inversión/consumo). 
6, Si la noci6n de desarrollo se sitúa en relación a la -

articulación de las estructuras de una determinada forma
ci6n social, no puede analizarse sin hacer referencia a -
la articulación de un conjunto de formaciones sociales -

(escala llamada internacional). Para ello, necesitamos un 
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02·4 EL PROCESO DE URBANIZACION EN LAS 

segundo concepto: el de dependencia, que caracterice las
relaciones asimétricas entre un tipo tal de formaciones -
que hace que la organización estructural de una de ellas
no encuentre su lógica al margen de su inserción en el 

sistema genera l. 
Estas premisas y principalmente la última de ellas son 
las que determinan el carácter del desarrollo de los pro
cesos de urbanización, principalmente en los paises o so
ciedades "subde~arrolladas". Este carácter debe ser enten 
dido como las relaciones existentes entre el espacio con5-
t1tufdo y las transformaciones estructurales de una soci~. 

dad en el seno de un conjunto internacional, car.1ctcriza
do, por relaciones de dependencia. 

S1 nos ub1camos en . una escala internacional y observamos 
el Inmenso crecirnfenl;o de las formas espaciales en los -
pafses industrializados o 'desarrollados', y los compara
mos con las sociedades llamadas 'subdesarrolladas' notar~ 

mas que el crecimiento dew~gráfico, en ~stas, es mayormc~ 
te alto, y el de la población urbana es aOn m~s espcctac.l!. 
l«r así corno las formas espaciales en que se m.1níf1esta,
las cuales son profundamente expr1~slvas y estan cargadas
de una gran sign1ficac16n polftica,Extraer su sentido en
relaciBn al lugar que ocupan y al papel que juegan en la
estructura social es el objetivo de este análisis. 

Es en este sentfdo el enfoque o lfnea de ana11s1s que se
~tacará, es el que explica el porqué de la aceleración -

del crecimiento urbano en las regiones 'subdesarrolladas' 
que se d~ con un ritmo superi ar a 1 de 1 despegue urbano de 
los pafses industrializados, y esto, sin crecimiento eco

n~rnico concomitante, Es decir, la explicación de este fe
n~rneno, se ubica más allá de manifestaciones meramente SQ 

SOCIEDADES CAPITALISTAS . 

perficiales, que no son efectos de una casualidad, sino
r¡ue se ubican en las estructuras mismas de la sociedad. 

Por lo anterior, se enfrentan dos concepciones teórico -
metodológicas; en la primera, este problema es una mani
festación de una 'crisis de desarrollo"; la lentitud de
l os países 'suhdesarro 11 a dos' , su escasez de recursos h~ 

manos y de capital, la falta de solidaridad de los inte
grantes de la comunidad, las injustas relaciones a las 1 

que los someten los paises desarrollados, no permiten 
que se de solución ,1 todas estas carencias. Sin embargo 
el dcs11rrollo cr.onómico y social, resultante del esfuer 
zo sol idar1o de todos los Integrantes de la sociedad y 

el logro de un nuevo orden ecanórnlco mundial que regule 
en forr1n Justa las relaciones económicas y polftlcas, . 
pcrmit 1 rfon ir res o 1v1 endo en una forma cada vez mejor 
mayor todas es tas ne ces ida des. Es ta f nterpretaci6n pare 
ce ser puesta en duda por dos razones históricas: en pr 
mer lug,1r 1 los problen•as urbanos parecen crecer a un rf 
mo mayor que el desarrollo económico y en segundo lugar 
las ciudades de los píl1.ses desarrollados se enfrentan a 
tualmente a una situacjón de crisis que, a pesar de te 

ncr manifestaciones fenomenológicas diferentes, parece 

nrt1cularse a s1tuac1ones estructurales similares a las 

que h~n producido la cr1sis en nuestras ciudades (soc1e 
dadcs dependientes), Por otro lado, la otra concepción 
ubica estos problemas en las rafees estructurales del d 

sarrollo cap1tal1sta seguido por los países dependient 
para lo cual, utilizando las herramientas teórico-meto 
16gjcas del materialismo histórfco-dfaléctico, interpr 
ta estos fenómenos, como manifestaciones en la estruct 
ra urbana de las contradicciones inherentes al desarro 
llo del r~gimen capitalista de producción, agravadas p 
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las condiciones de dependencia econ6m1ca y opres16n poll

tica que ex1ste en nuestros paises. 

Es por lo anterior que, m§s <¡ue hablar de paises 'subdes~ 

rrollados', se hablar6 <le paises explotados, dominados y

con econom!a deformada, la cual est6 ubicada en torno a -
un eje principal de relaciones de dominación y de depen -
dencia, respecto al desarrollo, en un conjunto de socied.a, 
des interdependientes entre si con relac1ones asirn~tricas 

por esa razón se aflrm~ que una sociedad es dependiente -
cuando la configuración de su estructura social. en el n_t 
vel pol1tico, económico e 1deol6gico, refleja esas rcla -
clones asimHricas con respecto a otra fonnación social -
que se encuentn en relac16n a la primera en s1tuaci6n de 
poder. Por lo tanto, el an&lis1s del "subdesnrrollo" es -
en s1. el an~lisis de la d1aléct1ca entre dependencja y -

desarrollo, es decir, el estudio de la penetrac16n de unn 
' ' 

estructura social por otrn, lo cual hace que se destaquen 
come· hechos particularmente significativos de estas socis_ 
dad1is depend1entes: La cc·ncentracjdn en grandes cjudades
sin integración en una rl!d urbana-rural¡ la inexistencia
de. una continuidad en la jerarqufa urbana; la d1stancia -
soci~.l y cultura.l entre las aglomeraciones urbanas y las-

.' ... ·,,.. regjones rurales¡ y la yuxtaposición ecológ1ca de dos ci~, 
dades, la indígena y la occidental, en aquellas aglomera
ciones heredadas del colonialismo. Lo cual implica, por -
otro l~do, el an~lisis de la estructura social preexisteD, 

te en la sociedad dependiente, el análisis de la sociedad 
dominante y la forma en que ambas se articulan, 

Por lo tanto, el crecimiento de las ciudades en los pal -. ' 

ses dependientes responde, en sus ritmos y en sus formas, 

a la artlculac16n concreta de estas relaciones económicas 
y polltkas, de tal forma que antes de sufrir la penetra
ción de formaciones sociales exteriores, en las ciudades, 
se juega un papel predominantemente polltico y administr-ª. 
tlvo en donde la gestión del excedente productivo, básic-ª. 
mente agrlcol.1 y de servicios, es destinado a la clase do 
minante. Conforme estas ciudades se van desarrollando ( y 

con ellas el modo de producción capitalista) aumenta el -
ritmo del proceso de industrialización y sus efectos se -
hacen sentir en la configuración demogr.ffica y espacial -
de las sociedades dominadas, aclarando que no se trata -
del 1mpacto de la Industria sobre la urbanización, sino -
<lel impacto <iel proceso tle industrial lzación a través de
unn re 1 n c i On de dependenc la es pee! f lea, a través de una -
relación, por una parte, entre la industrialización domi
nante y la urbanirnción dependiente, y por otra parte en
tre la urban1znc16n y el crcc1mÍ!!Jllo en el pals de las a~ 
tividndes rnnnofoctureras tecnol6!Jicamr.nte modernas. Lo -
cual 5C expl 1cn entre otras razones, por el crecimiento -
acelerado de estas aglomerac1ones, las cuales a su vez, -

se explican por el aumento de la tasa de crecimiento vegg_ ... /A 
tat1vo y por la m1graci6n rur~l urbana. 

Otros f~ctores que expl 1can las razones de este tipo de -
relaciones ~on las siguientes: el conjunto del sister.1a -
productivo ~e h~ organizado en función de los intereses -
de 1a clnse dominante o nivel internacional, por consi -
guicnte, es lógico que el sistema económico interno sea -
inarticulado o deformado¡ por otra parte, se debe obser -
var la estrecha dependencia de los procesos urbanos con -
rcl~ciOn a Ja estructur~ social y romper, ante ello, el -
esquema ideológico dr una sociedad dualista rural-urbana, 
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agrícola-industrial o tradicional-moderrw. El urbanismo
y la arquitectura se van inmersos en esta mlstificaci6n
de la realidad, en la que se revalorizan las formas cul
turales del campesinado, la configuración ancestral del

hab1tat campesino, la tecnologfa ancestral y las formas

de vida naturales, contraponiendo el paisaje urbano al • 
rural, aplicando una visión dual dr. la sociedad, forjada 

en una conformación histórica diferente, por lo tanto : 
el dinamismo de la ciudad y el estancamiento del c.1mpo,
negándose asf el vinculo entre ambos elementos, corno par 
tes de una estructura econ6mica, politica, Ideológica y. 

social que impone visfbles contradiccfones en todos los
ordcnes de la vida social. Por ello, desde la óptfc,1 ur
b~na, se presta 111ayor atencfOn al medio rural, cu.rndo • 
con el incremento de las migraciones campesinas se con • 
forman elementos de ruptura de la hipot~tica dualidad ª!1. 
t~gdnica cjtad~, 

Por otra parte el análisis de la urbanfzacl6n de las far_ 

n1a~iones sociales dependientes requiere, también, del CQ. 

noci111iento de la historia polftica de esta formación, en 

particular su grado de autonomia con respecto a los lnt~ 

reses externos¡ se requiere conocer al tipo de sodedad

agraria en el que se produce el proceso de urbanililci6n, 
debido a la mayor o menor conflencia de intereses entre
grupos sociales dominantes urbanos o rurales¡ el tipo de 

relación de dependencia entre formación social dominante 

y dominada, en particular, como se articulan los tres t.!. 

pos de dominaci6n: colonial, comercial e industrial; y -

el impacto autónomo de la industrialización a lo interno 
de la sociedad dependiente, es decir, en una industria -
local habra efectos propios sobre el tipo de resfdcncfa-

y en particular sobre el medio socio-cultural formado 1 

las confluencias de industria y vivienda, de la misma· 

ma puede haber en el proceso de urbanización derivado ' 
crecimiento Industrial, una influencia especifica de u1 

burqucsla y un proletariado nacionales que nurcarán el 
so del espacio, con la dinámica de sus contradicciones 

Dentro del n•1rco anteriormente expuesto se encuentran ' 
cadas las sociedades de América Latina y con ellas los 
procesos de urbanización que le son caracterfsticos, p 

la dependencia con las sociedades dominantes a nivel i 
ternacional ¡ en ese sentido, la dependencia de este ti 
de sociedades, .1dqufcre caracteristicas sumamente espe 
ficas, r.n relación a otras sociedades, también, depcnd 
tes, debido a las relaciones particulares polft1co-eco 
micas con los Estados Unidos, las cuales refuerzan una 

ciert11 unidad de problenm y fundamentan la trama de 1 
fomaciones sociales y su transfonnación. Además de qu 
en ese contexto, de sociedades latinoamericanas depend 

tes, se ubjc,1 México, pafs donde se desarrolla el prob 

urhano-arquitectón1co, que analizaremos en otra secci6 

de este trabajo. 



,.. 02·4-2 EL PROCESO DE URBANIZACION EN AMERICA LATINA. 

El estudio de las caracterfsticas y tendencias del proc_!!. 
I· so de urbanización en América Latina, requiere tener pr_!!. 

sentes algunos aspectos generales que sirven de marco de 
referencia para su interpretación. En primer lugar, es -
necesario considerar la importancia que reviste en la -
comprensi6n del fenómeno, la especificación histórica y

reg1onal -dentro del esquema general de an§lisis de la · 
urban1zaci6n dependiente-, La historia del territorio l! 
tinoamericano es la respuesta a sucesivas relaciones de
dependencia (Castells enumera tres etapas fundamentales¡ 
la colonial, la dominación capitalista comercial.Y la d.Q. 
minación imperialista-Industrial y financiera) , en don
de," la s1Jbordinaci6n del campo a la ciudad alcanza su m! 
x1ma espresidn h1st6rica en la división social del trab! 
jo y en l~ estructura de la propiedad privada, correspo~ 

dientes a la consolid~cidn de la burgues!a industrial y
f1nanc1era~1"1e ah! que se diga, que el proceso de urbnnl 
zac1ón latinoamericano sea el resultado de la sucesión -
h1st6rica de las distintas formas de dependencia sobre · 
el espacio, sino de las formas urbanas resultantes de la 
interacc16n entre h.s socjedades dependientes y las so -
ctedades dominantes en cada coyuntura histOrlca, 

"La 1rrupci6n de 1 os conquista dores espaílo 1 es en Arnéri ca, 
corta bruscamente el desarrollo Interno de las socieda · 
des preco 1 ombi nas, suped1tando 1 as ciudades y los terri
torios a los intereses del capitalismo europeo, mercan -
t11 y financiero';1>1se inicia asf, la relación de depende!!_ 
c1a con polos urbanos que ejercen su dominación sobre -
las zonas agrarias. La primera apropiación de tierras h~ 
cha por los españoles genera las haciendas agr!colas o -
ganaderas, base de los posteriores latifundios, control!!_ 

dos por los intereses criollos y los monopolios transnacio
nales; la expansión de la gran propiedad trae aparejada la
expuls16n de las poblaciones campesinas, que comienza con -
los exterminios de lndlgenas. Contrapuestos al latlfundio,
la hacienda y la plantación, se organizan dos tipos de .ase~ 
tamlentos característicos de la reglón: la comunidad lndíg~ 

na y el minifundio que agrupan altos Indices de población - . 
rural en condiciones de precaria subsistencia, ocupando las 
tierras menos productivas o 111arc1lnales a las grandes ciuda
des. Es así, que, a partir de 1930, el proceso acelerado de 
la industrialización en diversos pa(ses _Brasfl, Argentina, 
México, Venezuela, Chile, etc,- es uno de los factores ese!!_ 
ciales de la metropol lzación; este último aspecto tiene su
origen a partir dl! la crisis de 1929, en donde la ruptura 7 
de los mecan 1 smos del mercado mund 1,11 junto a la nueva s 1 ~ 
tuaclón creada en las relaciones de clases, Incita a la li
mitación de las Importaciones y a la creación de Industrias 
destinadas a satisfacer el consumo local. Dadas las caract~ 
rfstlcas de estas ·Industrias, con débil composlcl6n orgáni
ca de capital y necesidades de rentabilidad inmediata, su· 
implantación depende estrechamente de la mano de obra u1·ba
na y sobre todo del mercado potencial que las grandes aglo
meraciones representan, A pesar de la limitación de esta I!). 
dustrializaclón, se suscita una expansión desmesurada de -
los servicios, pues se presenta la ocasión de observar par
cial~ente toda una masa en situación de paro encubierto. 
Oespues de la segunda guerra mundial, las Inversiones ex · 
tranjcras -y en part 1cu1 ar la norteamericana-, encuentran · 
una salida a su excedente de capital en el desarrollo de dj_ 
cha Industria local, tratando de abrir nuevos mercados, es· 
entonces cuando las ciudades se convierten en parte de los
centros industriales y reciben, además, el Impacto de esta-
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nJeva dependencia, por la masa de servicios, suscitados

por la destrucción cada vez más avanzada de las antiguas 

formas productivas agrícolas y artesanales, es decir, -

acelerando el proceso de descomposición ele la estructura 

agraria, lo cual acentúa el desequilibrio ciudacl-campo,

provocando la concentración acelerada de la población en 

las aglomeraciones principales. Tal es asf, ~uc en Amérj_ 

ca Latina se seguirá incrementando la urbanización en u

nos pocos centros que, contendra el 801, de la flohlación

en e 1 aílo 2000 y ocuparán un poco mil s de 1 1 X dr. l terr ilº 
rio, es decir, la población urbana se incrementará en un 

230%, mientras que la rural sólo lo l1<1rá en JJ'G (los 14-

habitantes por kilómetro cuadrado de promedio, subirán • 

s61o a 39h,/km2); por lo tanto si no se contrapone una -

acción planificadora que contrareste el proceso 1nalural' 
de organización espacial del sistema capitalista depr.n -

diente, se increment11rá la concentración de pobl,1ci6n en 

ciudades de más de 100 000 hab, 

Por lo anterior, se puede afirmar que el proceso de urba 

n1zación latinoamer1cano se define -a manera de conclu • 

s16n- por las caracter!sticas siguientes: población urb!!_ 

na que supera la correspondiente al nivel productivo del 

sistema, en donde el ritmo de crecimiento elevado con • 

respecto al total de la población es mucho rnh rápido en. 

las ciudades que en el campo; fuerte desequilibrio en la 

red urbana en beneficio de una aglomeración preponderan· 

te, en donde las funciones urbanas de una vasta región • 

se concentran en ésta, sentando asi las bases de la pri· 

macla urbana descrita; la ciudad y su territorio mantie· 

nen lazos estrechos, pero to ta ]mente as imétr1cos, es de· 

cir, la ciudad consume y gestiona lo que el campo produ

ce; no relación directa entre empleo Industrial y urbanj_ 

zación, pero asociación entre crecimiento industrial y -

crecimiento urbano, donde el impacto de la industrializ!!_ 

ción sobre l·JS formas urb<111as no se hace a través de un

aumento del empico industrial, es decir, la relación que 

une la urbanización latinoamericana con la Industrializa 

ción, no es un vínculo tecnológico ligado a implantacio

nes 1ndu~tria1 es 1oca1 es, si no un efecto de 1 as caracte

r! s ti ca s de la lndustri,1 del país, en tanto que ejerce -
un,1 detenninada funcl6n económica en un conjunto de un -

s 1 s tema rn~s amp 1 io ¡ ílCC 1 crac i ón creciente del proceso de 

urb~njz,1cl611, fns11flcicncla dr. servicios y empleo para -

l~s m~sas urban~s y rurales y por consiguiente, acentua

cjón de l~ s~~rcgacfón ecológica por cl,1scs sociales y -

polarjzación del sistema de estatiflcacional nivel de -
consumo, 

~ns tcndencl~s seílaladas ,interiormente, tienen consecue!! 

cjas extrcinadar~ente importantes tanto en la organización 

del espacfo, como en los procesos socio-polfticos. Por -

ejemplo, en la or911nfzación urbana, se profundizan los -
dcscqullfbrfos rcgfonales y se acentúa el desface entre

el aparato productivo y la producción y distribución de

los medios de consumo colectivos, o sea, se concentra el 

crecirnient,1 industrial de servicios y comercios en unos

cuantos polos, forzando a emigraciones masivas, con la -

consiguiente expulsión de la fuerza de trabajo rural; -

por otro lado, la demanda de vivienda y equipamientos ur_ 

banos, sus e 1 ta da por ese proceso, es cada vez menos sa -

t 1 s fecha, tanto por 1 a inversión priva da que exige al -

tas tas~s de g~nancia, fuera del nivel de salarios obte· 

nfdos por la niayorTa de los trabajadores, como por el E~ 

tado, que ante su i11c,1pacfdad para operar una redistrfb!J. 

cidn del producto social, en detrimento de los intereses 
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dominantes y las expectativas suscitadas entre las masas 

populares, suele conducir a la movilización popular, co~. 

trolada por los movimientos reivindicativos y de lucha -

de clases, que suelen contribuir de forma Importante a -

la crisis general del sistema político, En ocasiones las 
consecuencias, han sido dramáticas, tales son las expe -

riencias de Chile, Uruguay y Argentina; asf, estas cri -
~is sociales y polftir.as aparecen cada vez más articula
das a las condiciones creadas por la nueva dependencia -

en las ciudades latinoamericanas. 

Por las condiciones de dependenc1a que vjven hoy nuestros 

pa1ses lat1namericanos -que hemos analizado anterlonnen· 
te-, se desarrollará a continuac1dn (y por el cnrkter" 
m1srno del trabajo) un análisis sobre el proceso que ha -
desárrol lado el capitalismo, particularmente en la agri· 
cultura¡ proceso producto del desarrollo hlstdrlco, que. 

con sus diferentes particularidades, ha confonnado Ja or 
' -

ganizac16n del espac1o en el medio rural y que ha sido • 
determinado por las relaciones sociales, relaciones de • 
produccf6n y el desarrollo de las fuerzas productivas, • 

que condicionan las formas de explotacjón de las rique • 
zas n~tuNles, · 

02· 5 EL DESARROLLO DEL CAPITAL IS -
MO EN LA AGRICULTURA DE AMERICA. 

lndependfenteino.nte de sus diferentes ritmos y formas espe 

clflcas y de la antiguedad de cada proceso, todos los pa! 
ses latinoamericanos viven hoy un proceso de desarrollo -
capitalista en la agricultura (con las particularidades -

de M~xlco, emanadas de la revolución de 1910 y sus poste
r 1 ores desarro 11 os l. 1 o cua 1 ha generado un ace 1 erado pro 
ceso de urbanización, producto de la transfonnación capi

ta 11 s ta de 1 a produce 1 ón agrarl a, que entre otras cosas,
descompone las formas precapital is tas de producción, me -

dlante la transformación de las grandes propiedades terr! 
torlalcs en grandes unidades de producción agrlcola para
el mercado nacional y extranjero, siguiendo la vla más o

presiva para el campesinado, ya que la conformación de e~ 
tas grandes un1dades se dá por J11ed1o de la expropiación • 
v1olenta o por la vfa del mercado de tierras agrícolas, o 

a trav~s de Ja competencia en el mercado de productos a • 
grfcolas de las pequeñas propiedades de los campesinos • 

parcelarlos y su concentración en grandes unidades. El • 

'1ste~a de propiedad citado también influye en el desarrQ. 
110 de los asentamientos hun1anos, provocando el estanca • 
mjento y deterioro de Jos nOcleos rurales, ya que"el mod~ 

lo territorial j111pone la concentración de las actividades 

secundarias y terciarias, mientras mantiene segregadas • 

las actividades primarias esparcidas sobre las grandes e! 
tensiones territoriales con escazas puntos de integración 

con las restantes. El factor esencial que rige la prcca • 
rledad de estos núcleos rurales, estriba en el mlnimo ni· 
vel de subsistencia impuesto a los trabajadores agrlcolas 

tanto a los asalariados como aquellos agrupados en comun.!_ 
dades''.i.,En ese sentido, las cifras referentes al nivel de
ingreso de las masas rurales latinoamericanas revelan las 
condiciones de vida predominantes, calculándose que entre 

60 y 70 millones de habitantes del campo reciben un lngr! 
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so de 60 dls. por año, ademis, de acuerdo a datos elabor~ 

dos por 1 a FAO, cerca de 80 mi 11 onr.s de campesinos 1 a ti nQ. 
americanos apenas disponen de 15 dls. por persona por año 
para adq,uirir manofacturas comerciales y de servicios. 

La limHada modernización de la e:~plotac16n agraria, 11c -

· túa como reductora de 1 a mano de ohra emp 1 ea da, al no es

tablecer opciones ni alternativas en .1ctfvidades .111exas o 

complementarias, desintegrando la tradicional cornunldad -

campesina. Asf mismo, el minifundio no pennlte la subsls· 
tencla del grupo familiar en expJnsi6n, ocasionMHlo ambos 
fen6menos el Incremento de la desocupación en el cJmpo, 

Estos 'tipos' de explotación agraria evitan el estahlecl
mlento de una red de pueblos, contribuyen a 111 disprrslón 
dé la jnfrnestructurn y el equipamiento, existe un~ cornu

nic~c1ón deficiente entre los centros, todo lo cual exige, 

mfnlmamente un njvel de Inversión que sólo es pos!hle si

cambian los Intereses hegemónicos concentrados en las c 1.t~ 
dades, que inclusive condicionan la pollt!ca terrltor!al

del Estado. En ese sentido, se entiende el porqué co1110 •11. 

gunos pueblos aislados construidos en territorios de col~_ 

n1zaci6n, al no Integrarse en sistemas urbano-rurales, -

mantienen la precariedad de servicios y las escaz,1s alte1: 
nativas de elecci6n: fuentes de trabajo,servicios, cultu

ra, etc,, que caracterizan generalmente el ámbito rural. 

Otro elemento que l iml ta la accldn de la población ngrlc9_ 
l~, es aquel que e$tá basado en la explotación de arcas -

agrfcolas limitadas, a final de cuentas, en su fracciona

miento en parcelas Individuales explotadas artesanalmente 
por el campesinado y su núcleo familiar, todo lo cual co!!_ 

dlciona la densidad del pueblo, que a su vez estil diseña
do con ·viviendas indi~lduales, distanciadas entre si, y • 
la dimensión de t.o~ 'rrvicios y la movilidad de los habi· 

tan tes. 

Por lo anterior, la gran mayoría de campesinos sin tie -

rra y aún los asalariados, jamás han podido utilizar los 
servicios de los arquitectos, es decir, todas las gener! 
ciones han autoconstruf<lo sus viviendas y algunos otros

elementos necesarios para la subsistencia del grupo fam.!. 
llar o en ocasiones de la comunidad. Para ellos, la ar. 

qultectura h,1 venido ha constituir un lujo, debido a que 
no constituyen drm,rnda solvente, tanto para los empresa
r !os para 1 os que tr.ibaj .1, como para 1 os cons true to res y 

aOn el mismo Estado, par.1 el cual esta m.1sa pauperizada

y en proceso de rxtfnc16n no significa una poblact6n ne· 
cesarla rara el desarrollo capitalista agrario."Es bas. 
tante notoria la total ausencia de polfticas de vivienda 

rul'al en los países latinoamericanos, por pdrte del E-st! 
do, lo que se cxpl tea, adr111~1 de lo ya anotado, por su • 

iinposlbllid11d de modlflcar la dispersión de la población 
·•~I . 

rural¡ el lento, pero seguro e irreversible dcspoblamie!!_ 
to de las áreas de pequeíla producción campesina parcela

rla, el proceso de pauperizactón a que se ven sometidos-

~~!:n::r~~;:,;:~c~:n 1 :: :!!:~;d~~:sa;e~~a~a:~e~~~~ :~v:~n~ -

s1ón estatal en Infraestructura y eouipamientc, va paula . -
tlnamente destruyéndolas. 

Debido a eso, en todos los casos, la penetración del ca

pital en el campo, Implica la pauperizacf6n, la proleta

r!zac!ón total o parcial, la explotación o la expulsión· 
del campesinado parcelario (aparceros, pequeílos propiet! 

ríos, colonos, ejidatarios, etc.) lo cual conlleva una. 

gran ~1iseria rnaterial; el resultado final consiste en el 
flujo migratorio dirigido a las grandes conurbac!ones. 
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Miles de campesinos sin tierra o pequeños propietarios -

pauperizados, año tras año se ven obligados a emigrar a -
las ciudades, como resultado del desarrollo capitalista -

agrario; necesaria o inevitablemente se dirigen hacia es

tos centors urbanos, donde se concentra tanto la lndus -

tria, como las actividades comerciales y los servicios a 

ellas ligadas -en función de las grandes ventajas económi_ 

cas que la gran aglomeración ofrece al capital y al procg_ 

so de concentración y acumulación mo11c,pólica del capital

sólo en estos centros urbanos se asequra al rnlgrante la " 

esperanza de vender su fuerza de trabajo ¡Mra lograr su~

sistir y si no es así, se 'permite' el desarrollo de for

mas de subsistencia precarias, como son : el servicio do

méstico, la prostitución, las ventas callejeras, mendici

dad, etc. No obstante lo anterior, el desarrollo indus -
trial latinoamericana no estl en condiciones de absorber

ª esta masa de brazos formada por Jos migrantes carnpcs !no 
y el crecimiento, en general, de Jos sectores popul11res,

debido a las características estructurales que ya hemos -
mencionado, 

Entre un.JO y un 60% de la población de las grandes ciud!!_ 

des esta desempleada o subsis•e en el empleo ocasional -

del subempleo, careciendo de ingresos, recibiendolos sólo 

ocasionalmente o en cantidades insuficientes para cubrir

las necesidades mfnimas de subsistencia. 

Por todo lo señalado, podemo~ considerar que son dos las

c~usas, de manera general. las que origin,111 la descomposi 

c1ón de la estructura agraria: primeramente, en un nivel

infraestructural, podemos decir que el determinante bási-, 
co de la descomposición de la sociedad agraria, es la con 

' 

traclicción entre l'l aumento acelerado r!e población y la -

permanencia de las formas improductivds de la tenencia de 

1 t1 ti erríl, SÓ 1 O que 1 a permanenc i 11 de di ella S forllldS impr.Q_ 

ductivas de la tenencia de la tierra, sólo que la perma -

nencl11 ele dich.1s formas es parte del mismo proceso social 
del que porticipa la industrialización urbana, a través. 

de la fusión de intereses de las clases dominantes respe.e_ 

tlvas, no se trata de diferentes grarlns de desarrollo, sj_ 

no del imp11clo diferencial de la Industrialización en la
sociedad rural y en Ja urban.1, decreciendo y acrecentando 

respectivamente, rn capacidad productiva, mientras los i!! 
tercambios entre 11111bos sectores se hacen más fáciles¡ por 

otro 1adn, la segunda razón es de carácter superestructu

r~1 y consiste en la emigración campo-ciudad, la cual es

un acto social y no una consecuencia, desde este punto de 

Vjsta es Ja transfonnación considerable de las formas eco 

10gfca$, afectando sólo relativamente las actividades pr.Q_ 
ductiva~. 

Es as!, como de n1.incra muy general, hemos anal izado los -

prob]em.1s de los procesos de urb,1nización en latinoameri
ca 1 pud lendo con e 1 u ir que, éstos no son e 1 ref)Eojo de un

proceso de "mqdcrn!zación", sino l~ expresión a nivel de

rc!ac!ones soc!ales-csp~ciales, de la agudización de las

con trad ice iones socia 1 es inherentes a su modo de desarro-

1 lo, deter111inado por su dependencia específica con el sis 

terna cap ita 1 is ta monopo 1 is ta, 
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02·6 EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN MEXICO. 
02·6·1 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Hemos mencionado, de manera general, las implic.ciones 

que ha tenido r.l proceso de desarrollo capital1 ta en Jos 

paises dependientes, en Latinoamerica y en particular en

la agricultura de éstos mismo¡ de igual fonna mencionamos 

que México, ubicado en ese contexto, tiene sus particula

ridades, propias de su desarrollo histórico y que metodo· 

lógicamente se hace imprescindible, revisar y analizar, -

con el fin de ubicar su situación hi1tórica actual, anal! 

zando el papel que juega en los diversos 111odos de produc· 

cj6n y las relaciones sociales que producen las situacio
nes históricas concretas. 

~n el fléxfco prehispánico se dá un modo de producci6n .1 • 

.sjátfco que se manirjesta de tres maneras: a) comunjdades 

primitivas Independientes¡ b) despotismo¡ c) comunfdades

prlmitfvas dependientes, La caractel'istica fundamental de 

este modo de producción tiene como base su m.rnera de f!X -

plotar la tierra, es decir, siendo funda111entalme11te los -

medios para producir, la tierra y el propio trabajo; es • 

tos medios no se vendían -no tenfan la capacidad de mer • 

canela·, más bien, su función estaba destinada a sostener 

una posición social, Existían tres sjstemas de explota 

c16n de la tierra, principalmente en Mesoamérlca: 

Sistema de roza,· Consiste en la tala y en la quem.1 de 

una pequeña extensión del bosque¡ se deja descansar la 

tjerra 12 ~ñas y 12 se trabaja,'Este sistewa requiere de

aprox, 120has. para la subsistencia de una familia, 

Sistema de barbecho.- Se continúa el mismo sistema ante • 

rtor, pero por cuestiones ambientales (clima templado y· 

frfo), los periodos son más cortos y además se requieren· 

solamente 25 has. por familia (2.5 has. por h). 

Sistema de regadlo,· Gozaban del beneficio del regadlo o-

canal, .ic¡uellos comunidades que los construían. Se pueden 

11provr.char m!!Jor las tierras, teniendo dos cosechas anua

les y cultivos constantes. El promedio de ha. por familia 

es de 0.86 por lo r¡ue 100 famil las serfo autosuficientes· 
(en teorla) si lir.nen 26 hectáreas. 

Los anteriores sistem.1s muestran en fonn,~ 1eneral el pro

ceso económico que propiciaba cada uno de ellos y por lo 

tanto el tipo de sociedad que se desarrollaba, de acuerdo 

a su ultl 1z,1ció11 y donde el excedente de producción 1 la~ 

do tr lbu to ( produc l do por los p 1 ebeyos y 1 os ese 1 avos) se 

verti,1 en forma de gastos ceremoniales (gasto público) h~ 

c!a los noblr.1 {cuya ffnalidad era buscar prestigio), los 

cuales administraban estr. tipo de excedente de produccf6n 

y lo reVf?rtian hacia el pueblo en forma de servicios pú • 
hlicos. 

Respeclo 3 1,1 distribución del producto {el trHico y co· 

mercio dr. mercancfas), podemos decjr que se man1festaban· 

en dos tipos de mercados principalmente: 

mercado libre,· en este mercado el precfo estaba determi· 

11ado por la oferla y la d(!fllanda, en donde exlstlan produf. 

lores y consumidores con un jntercambjo (sln dinero), es· 

to es, n•ercanci.l por mercancía. 

mercado dirigido .• que se m.rnifestaba en forma de tlan • 

guls, duraba de 5 a 13 dfas y se intercambiaban artfculos 

de prf~era necesidad, bfenes de consumo y de lujo, 

Como se ha observado, una de las caracterlstjcas esenc1~· 

les de este modo de ,iproducción es la división de clases, 

en donde r.I rey (tlatoany) es dueño de una determtn.ida • 

área de tien'tl cultivable, la cu3l era cultfvada en fornid 
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ob 1 iga to ria por 1 as c 1 ases inferiores. Des pues, en esca
la decreciente, vienen los nobles, que son dueños de un
tipo de tierra llamado teutli pillali. M,ís abajo, se en
cuentran los plebeyos, que cultivaban un tfpo de t ferra
parcelaria de uso familiar, servicio ptiblico y tributo. 
Como última clase están los esclavos, que eran cautivos
de guerra y cuya caracterfstica·principal es que no tie
nen derecho con respecto a su vida, por lo que eran con
ceptuados como objetos, aportando so 1 amente su fuerza de 
traba.io. 

A partir de la conquista por los espaílolcs, se e~plez~ a 
dar una transforrnacjdn clel 111o<IQ de produccl~n, en el ~ue 

se intenta establecer y mantener una economla dual, for• 
mada principalmente por dos factores¡ 
a) el factor económico indfgena y b) el factor econdmjcq 
españo 1. 
Este tipo de economfa intenta establecer otr~s fo~s Qc 
producción, basado en la venta de ]n tjerra, por un lado 
y en la rentabilidad de ésta por otro, dándose, por lo• ,, 
tanto condiciones económicas nuevas, como son; la moncQa 1 

la fuerza de trabajo libre y el sa]arjo, En especial, la 
fuerza de trabajo ljbre y cono mercancía va creando un· 
proceso de acumulac1ón de bienes de produccjdn, . . 

(n la encomienda, la tenencia de la tierra se dá de dos
maneras: privada, donde el dueño puede hacer lo que qui~ 
ra con ella y la otra que es privada, también, pero con
trolada por el rey. Además se dan otros tfpos de tenen , 
cia como son las congregaciones, los repartimientos, ca-· 
rregimiento (que son organizaciones de comunidades primi 

ti vas despersonalizadas, es decir, qtrn no tienen derecho 

Jurfdfcos) y la de rama (es un tipo de imposición como -
tributo). 

La mlnerfa (la p'lata) constituyó la articulación de Méxj_ 
co con la economfa mundial; la demanda europea de este -
metal -debido al .wance tecnológico- era m~yor que la -
producc16n, por lo que algunos pafses buscilron nuevas -
fuentes en Anierica Latina. A su vez los productos euro -
peos eran distribuidos en toda América; 11eg6 el momento 
en que la producc16n de plata rebasó la den»nda, por la
que se dev,11 u6, 

A 1o ln\crno, en Mt!xjco, se orgi\nlzaron la.s poblacJones· 
mineras, gHantjzi\n~o su i\basto de «1 lrnentos (por med1o
de ganaderlas', haciendas, etc,) y de fuerza de.trabajo -

(al norte cxlstfan muchas aldeas 1ndfgenas n6111adas). La 
· organfzac1dn económica de los centros de producc16n rnln_g_ 

ra, ten fa una art1culi\ci6n entre sf que le permttta te -
ncr mayor control y producc1<1n. Aquellas poblacjoncs que 
no contaban con los apoyos antcrjormente descr1tos, era
casi 1ncvltable su qulebra. 

Por 01tfmo de este periodo podernos conclujr, entre las -
cosas m&s Importantes: a) La conquista rompe con el 1110do 
de producct6n asfatjco, Introduciendo aspectos del 1119do
de produccf6n pre-caplt~ljsta, es decjr, 1~ vent~ y ren· 
tabjlidad de 1~ tterrQ y del trabaJo QsalQrjado, b) toda 

l.~ producclan salla hacia España, lo que cre~b~ un procs 
so de 1empobrec1miento', ya que de toda esa producc16n -
no se quedaba nj el mínimo necesario para la subsjst.en -
cfa del pueblo, es decir, se creó un proceso de despersQ. 
nalfzac16n, en donde se les prfvd del m~s 111fnlrno derecho, 
c) el resultado de ]a conqu1sta espaílola fue la superpo· 

' ... 
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sición del estado dinástico espíli1nl, sobre las sociedades 

mesoamericanas. El nuevo estado sr. liasó r.n segmentos va -

rios de estas viejas socirdades, así como e11los1¡n1pos -

españoles. Todos los cuales fueron consl iluidos r.11 c¡rupos 

organizados corporativamente, en autorización drl rr.y, 

d) el desarrollo económico en la llueva [spaíla, trajo el -

surgimiento de nuevos grupos soc;ales con nuevos patrones 

culturales, que no encajaban con el r.onj1111to din,íslico, -

por lo que el estado se opuso a su crecímír.nlo, e) este -

desarrollo fue más evidente rn unas reqionr.s quP en otr11s 

no existía uniformidad en el desarrollo Pron6111ico, ni C'll· 

la sustitución de viejos grupos sociocultu1·alr.•;, ni t.1n1po 

co en la aparición de los nuevos, ni rn su tr.1sc11ll11ra · 

ción interna. Cada uno efe Pilos fuP rl'forz<ldo por lns o· 

tras, f) el nuevo dc!sarrollo llPvó a id fon11acl<i11 d1• nl1 -

cleos locales de podcJr rconómico, soc:i,11 y rult.1irt1l, qut•

se oponían al control central del Pstado rlln,íllíco, q) PI 

desarrollo desigual de éstos, 110 IPs pprmitló plt1s1~1,1r11»

ni ligarse en estructuras más homoqénras: los rarnhio1 cle

poder español a la de estos c¡rupo1 lor,JIP\, tuvo crir::o ron 

secuencia la disolución drl poder c1•ntr.1l drl [stddo, [s

ta fragmentació1i intensificó t>l ra1·tictp1· clPsiqu.il dPl de>· 

sarrollo, h) México, entoncrs, sr convirtió 1'n u11 estado

independiente antes di' hahersl' constituido Pn n<lclón, 

Como consecuencia de las condiciones expurstíls a11te1·ior -

mente se dá una crisis económica y dr.mo<¡l'tÍfica; las lres

cuartas partes de la población indíuPna desap,1rect•11 por -

causas de exterminio y del yugo r.spa11ol. Otra rfo 1,1s cat1-

sas de esta crisis es que la producción estaba dirigida 

hacia la minería y 110 haci,1 la ac¡ricultura. 

Las medidas que >e tomaron para solventar Psta crisis, 

son principalmente rl establecimiento de leyes en protec

ción del indf1]P1lt1, además de que se les dotaba de tierra

pi11·a que 1íl trabajaran; otra es el cambio de dirección de 

la minerí,1 hacia la ar¡ricultura y por último, con la crea . -
e 16n de 1 poz I to y la al 6nd i ga, que eran grandes almacenes 

para la guarda de especies aqrfcolas y que servfan para -

controlar el precio de los productos, en heneffcio del -

pueblo. Sin rmharc¡o, estas soluciones fueron muy relatl -

vas, ya que no lransfornmon l,1s relaciones sociales de -

produccifin. rs drcir, los trabajadorrs al trnPr su peque

ñ,1 pt11·c:r.la no tPnf.1n los r1edlos de producción para traba

jarla, por lo cual 1e vrfan endeudados, ya sea, prestan -

do, ,1lq11llanrlo o vrntliendo su l.irrra, lo que va creando -

qui' 1 as prrsonns ron 111,1yorrs recursos se vayan adueñando

de esas tierras -wonopollz~ndolas-, siendo ésto el proce

. so de fol'mM lcln dr las IJ,1ciPndas, 

Cunnrlo ~b feo 1 oqr6 111 l nrlPpC'ndc•nc i 11 (en real f dad mucho -

,rntf!s), t>l rampo !'St11!1a dominado nor la hacienda, Los ras 

qos c111·actel'Íst.ico~. dr Pst.1 fonna particular de tenencia

territnrlal eran los sjq11lc11trs: 

i'rPst>ntr rlrsdP su oriql'11, su ad11ptt1Cí6n a las pulsaciones 

de un mC'rcado son•Plido ,1 podrrn~.,1s presfones externas, de 

<lhi w estahl l ldtld; h,1 Pnrrrrado relaciones de producción 

111uy rornplt>,ids, asf, desdP 1.1 Psrl;ivitud, la rncomienda, -

Id srrvld11rnbrr y l'i trl/Juto. en sus primeras fases; des -

pues, la ap,1rceria, el arrendamiento y sobre todo el peo

naje, Se podrían claslficílr tres tipos de haciendas: 

a) l1aciendas proletarias.- son min~sculas parcelas de ti~ 

rras (h,1sttl 2 has. por IJ,1cir11díl). our. proporcionan ingre

sos s11plr111r11ta1 ios a los ohrrros aqrfcolas, ya que estos

'pn1pi1!l.o1r101' vivf'n prl11cip,1Jnu•n!P dPl trabajo as~laria-



do.¡ el número de este tipo de haciendas, a nivel nnr.io -

nal, es muy elevado. 
b) haciendas campesinas.· son las pnrcelas que tienen de 
dos a veinte has., donde el trabajo f~mil iar predomln~ • 

sobre el trabajo asalariado. 
e) haciendas capttaltstas.- son grandes haciendas en que 

el trabajo asalariado predomina sobre el f~mlli~r. [~t~~ 

haciendas van desapareciendo para ser sust t tufd~s por el 
latifundio, basado principalmente en la gran ~r.umulac Ión 
de tierra; se podría decir que el latifundio es una uni, 
dad de producri6n en la que se abren paso las relaciones 

de trabajo asalariado, propiamrnte copltallsta, 

El equilibrio qui', en un momento dado, había r.xtslfdo e!l_ 

tre la hacirnda y los pobladores tndlgena>, hMif.i sido· 

transformado por las leyes de reforma (1855-57); la t9lg 
sia había sido despojada de! sus propf(•d,1d1•s, las cuales, 

a su vez, se convtrttrron en el núclc~o dl' l~s grandes h~. 

ciendas privadas, que surgieron a con~ectwnc la de 1.1s -
confiscaciones y a ellas se aíladieron, las ttvrras comu

nales de las aldeas indl~enas, 

~ste perfodo se caracteriza porque las soluciones que se 

presentan por 1 a crisis econ6rni ca y dernoqráf ica, 110 so 1 u. 

cionan el problema sino que lo transforrn,1n, dándose r.n • 

dicha transfoll0aci6n, un proceso de monopolización de 

tierras, esto es las llamadas haciendas. 

Este tipo de manera de producir, no se puede definir co
mo un modo de producción feudal, más bien es una rnezcla

de características del modo de producción feudal-precapt 

talista, es decir, no existe una dualidad dl' producción, 

unos estiln en otros, prt)dominando el más fuerte. En ese· 

sentido, las c¡ra11des haciendas mexicanas fueron una for

ma particular dr.l desarrollo del capitalismo en la agrl· 
cultura, con un lento proceso de transformación de las • 

grandes unidades de producción orrc.1pitallsta 1 contcnie!! 

do una doble función: J,1 de servir. por un lado, como u

na nunldad para J,1 autosuficiencia del ma!z y como pro • 
ductor.1 rnrrcantt l, por otro. 

También se caracterlz6 este pc,rfodo por un estancaniiento 

econ6mico qencral. a lo cual contribuyeron dos factores: 

el primero fué, lo destructivo de las guerras mismas, • 
que pr5ct1camentc dcstruycrnn J,1 Industria minera, base· 

de la cconom!a colonial, ya que sr. provocó un' fuga de· 

cnpitales en qrondes proporciones; el segundo factor fue 

la prolonq,11J.1 etapa de fnest,1bllidad 11olllica que acomp~ 
fid n la lnde11rndt'nCIJ, Con freruencla, v.1rtos grupos a· 
flrmnhan slrmrltánramr.ntr que posrlan el control d~l go • 

btcrno v esas il1sput<1s por In <¡Pneral dahtlll corno resultª 
do rrbel tones o gol res dr Pstado. Mem,ís dr las luchas • 

Internas, dos 11ucrras con franela y otra con lo~ Estados 
Unidos, se aqrrq.iron ,1 la caótica vida polftlc,1 de la é· 

poc~ y por lo tnnto en esas condtctones, era Inevitable· 

que la Influencia del ststrma polftlco sobre el desarro

llo económico furra nrgotiva. 

Otro 1111pr.dtrnento rara un crecimiento econ6m1co, con ca • 

racter!slicas nacionales, era la estructura del slstema
ftscal mexicano; Jos escazas fondos que se destinaban a

gas tos de t n fracs true tura, con frecuencia i han a parar a 

los bolsillos de la burocracia gubernamental o de los c~ 

ciques locales. Los gastos que hacia el gobierno dificil 
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mente podrfan hacer que fuera óptimo el crecimiento eco· 

nómico, la forma en que recababan los ingresos era verd~ 

deramente desalentadora. 

Durante esas primeras d6cadas de la independencfa, la e· 

levada protección arancelaria y otras formas de ayuda f!'. 

deral y estatal, impulsaron a los 'empresarios' mexfca • 

nos y extranjeros a reconstruir y ampliar la industrfa · 

textil, es decir sólo en este sector manofacturero hub8· 

síntomas de vitalidad económica. De manera que para t•l • 

impulso de este mercado interno, era ur~ente un slste11a· 

de transportes, ya que la i nea pac i dad del goll i rrno pai'd • 

proporcionar una adecuada red de caminos, lení.i al pals· 

fragmentado en miles dP comunidades aislad,15 y pequcíl,15 1 

todas con un número de habitantes que variab.1 1•ntre Vi'fn 

te y mil personas. Por otro lado, la tas,1 dt• producción 

agrfcola no se elevó con mayor rapidez que la polllacldn, 

que aumentó de unos 7 mi llont•s 1'11 1820 a 9 rni l lones para 

1857. 

Al nacer México como un estado independiente, trat.ir.l de 

resolver sus problemas agrarios aplicando una polftica • 

de colonización, tanto con la participación dP mexic,1nos 

corno con la emigración de extranjeros, o hiPn, mixta y· 

basada sobre terrenos de la nación. Los gobernantes In • 

slstieron pensar en la colonización por parte dr los rx

tranjeros, expidiendo ordenamientos, como las li',yes de • 

colonización de 1875 y 1883, en que se autori16 la acción 

de la compañias particulares encargadas ele deslindar y • 

fraccionar los terrenos baldíos, propicios a colonizar y 

establecer a los colonos, quedándose, en compensación -

por los gastos realizados, con la tercera parte de los -

terrenos o el valor de los mismos. 

En 1096, las cmnpaílfos citadas, al no haber realizado la 

inmigración y la colonización, se deduce en consecuencia 

que las empresas des 11 ndadoras se concretaron a des lin • 

dar y a cobrar la tercera parte de los terrenos, postura 

que guardaron hasta el año de 1906 en que fueron dfsuel· 

tas. La referida ley de colonización, guardo ampl la rel~ 

cidn con la ley de baldfos (de 1894), que autorizaba a· 
baldlos, de111as!.1s y excedencias, sin llrnfte de extensión 

Esto propic!O la concentración territorial y el despojo. 

de lc1s cornunldades lndlgenas, hasta que fueron suspendi· 

dos sus cfrctos, por decreto rn 1909, 

Los illtlmos ~l'j .iílns dt' ese siglo, 11barcaron una etapa de 

lento pero sostenido cr!'clmlento, años que presenciaron· 

el drsrnvolvlmlrntn de la producción comercial (agrlco • 

la), tanto pM·a 1•1 rnerc,1do nc1cjonal como para el extran· 

Jero; la desap.irlción paulatina del artesano frente a la 

rornpetencla di' 1.1 f.lbrir,1¡ la creciente dlversiflcacf6n· 

de las rxportaclonrs y la Importación de bienes de pro· 

duccl6n en proporciones cada v1•z mayores. Tres factores· 

ayudan ,1 Pxpl 1r,1r rstr. crecfmiPnto; primero Ja cstab1l 1· 

dad polltlca, d1•spu6s, p) pals se vió inund~do por la i! 

versión extranJl'ra, ,1trafdo por los recursos de México y 

por la sei¡urldad dl' la paz porflrlana¡ esta segundara· 

zdn propició otro factor, es decir, la inversión extran

jrra provocó el dpsarrollo dr los sistemas de transporte 

y con rllos lntci¡ri1 la rconomfa mexicana tanto en senti· 
do interno corno externo. 

Es indudahlc uue la base del crccimi1?nto económico de e~ 



te periodo, fue el sistema polltico porfiri~ta, dchido íl 

' la estrategia que optaron para el desarrollo. Adem,ís de-
estos 'logros', el régimen de Zlaz fue capaz de consoli
dar su deuda externa y de aumentar los Ingresos guherna· 
menta 1 es, has ta cubrir, tanto 1 os desembo 1 sos de cuenta· 
corriente, como algunos gastas de Infraestructura h&slca, 

El desarrollo econ6mlco orientado hacia lo Interno habl~ 
traido varias.dificultades, entre las cuales estaba la• 
del crecimiento de la población en relación a las oport¡~ 

nldades de empleo, es decjr, la fuerza de tr~baJo se ha· 
bfa reducido, por ejemplo, en el sector agrlcola ernp1e6· 
en 1895 el 67% de la fuerza de trabajo y en 1900, la el· 
fra correspondl6 al 66%, El alza de salarlos no se m¡¡nt!! 
vo paralela a la elevaci6n de los precios, sólo los IN• 

bajadores mineros parecen haber evitado esa reduccldn, ' 
que fue partjculannente severa en la agricultura, 

Por otro lado, ]o que estaba sucediendo era una creclen• 
te concentrac16n de la propiedad de l~ tierra, por su • 
puesto que esa tendenc1a habia em¡iezado con 111 conqujst~ 

española, lo que era nuevo y signlfic~ttvo era 1~\j/fft;Q'> 
y las consecuencias resultan tes, Mra más de la mitad de 

la mencionada población mexicana. 

En esta época,•en el Norte, se desarrol 1.i extraordinari~ 
mente la ganaderfa y es donde aparecen ]as mejores ha • 
ciencias, al contrario del centro y del sur, que es donde 
se estaba dando la crisis, que se reflejarla en la revo· 
luci6n de 1910. Es en el norte donde aparece el pconajc
por endeudamiento, absorbiendo la hacienda, la fuerza de 
trabajo en forma de servicios; es ahi donde se empiezan· 

a dar, ciertas formas de Industrialización, transformando 
tambl6n en cierta medida las fonnas de trabajo agrtcola. 

El esquem.1 porflrista de desarrollo económico Implicaba -
-en sfntesls- las siguientes condiciones: 
a) el campesinado mantiene una posición cautiva, ya que· 
cst& sujeto a las condiciones del sistema. 
b) se r.rnplcz,1 a generar y a desarrollar un proceso de prQ 

letarlzaclón del campesino: 

c) el estado g,1ra11tlza generar las condlclones mlnlmas de 
subsistencia, que pcnn1tan la rcpro~ucclón de estas rela
ciones de producción, 

~n5 condiciones en que se cncqntrlbM 101 peones de 1as • 
haciendas, rue campo propfcfo para el desorrollo de 1~ ll! 
cha aro~da {polftlca/soc!al), provocada en sr~n parte por 
la s1tuact6n existente en el H6xfco que antes analizamos, 

la cual se prec1pltn en cstn revolucf6n, al f1nal1zar 1~

primera d6cada de este s1glo, con la personalidad de Fran 
cisco 1, Madero, que lo!1ra polartzar la Inconformidad na· 

clona]. 

Durante los aílos de lucha revoluclonar1a, el pals sufrl6· 
una d~strucclón !ndescrtpt1ble, en todos los sentidos, • 
terminada la cua 1, comienza un reparto de tierras, como • 
conseet1enci.i directa de· la prcsldn de los campcslnos para 
tener su rnrrcla. Los grupos que se disputaban el poder· 
pol ltlco tuvieron que hacer concesiones de tierra para e· 
vitar nuevo~ levantamientos y asegurar la estab1lldad n~ 

cjonal. 

El gran capital qur afieja el estado mexjc~no, después de-
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la revolución, va encaminado a fomentar obras de Infraes

tructura industrial, es decir, las polfticas del estado -

van encaminadas a fomentar un proceso de industrializa -
ción del pafs, más que a la resolución de los grandes pr.Q_ 
blemas agrarios, de la época. Es claro que en nuestro pa
fs, el poder polltico se ejerce en el centro, que es don

de evidentemente se concentra el desarrollo industrial, • 
de manera que es ~s te el sector m6s favorcc 1dQ 1 dejandQ • 

que la producción agrfcola seo dirigida medjnntc la crea
ción de una secretarla: la S.R,A. (secretaria de recur¡os 

agrfcolas), que es la encargada de legalizar y dotar eJI· 
dos (por tanto de tierras) a los campesinos, por medio de 

la reforma agraria. 

La repartición de tierras durante el perfodQ en la prc5I· 

dencia de Carranza fue 01lntma y respondió o la presión de 
los campesinos, que amenazaban con nuevos levantamientos. 

y a 1 hecho de que 1 a burgues fa no pod !a gobcrMr so 1a 1 ya 
que la oligarquía tradicion~l, era, todavfa, lo suflclcn· 

temente poderosa para contrarestar, con cierta rrlcacfa,. 

las medidas que le parecjan molestas. la cuestión del ca

rácter provisional o definitivo de las dotaciones de tie

rra, es un fiel reflejo de esta situación. De 1915 a 1920, 

Carranza repartió 381 mil 962 has. que beneficiaron a 77-

203 campesinos, sin embargo, el 2.5~ de esas tierras eran 

de riego, 42.8% de temporal y 54.n no laborables. (1). 

Fue durante el periodo de Obregón cuando se tomaron las -

primeras medidas legales para el desarrollo del capital is_ 
mo en la agricultura; se estableció el sistema de dota -
ción provisional y se crearon las procuradurias de los -

pueblos, para 'ayudar' a los campPsinos a ohtenPr ]a res-

tltuclón de sus tlerras; se ,1celera el reparto de tierras, 

sólo en su primer año de mandato se reparten nl<ls tierras

que en lodo e 1 periodo de Carranza, es decir, de 1921 a -

1924 entregó un millón 720 mil 606 has., de las que 3.1 % 

eran de riego, 27.4 de temporal y 68.5 no laborables. (1) 

Para Obregón, el ejido, con las protecciones de que esta
ba rodeado debla de ser una escuela de donde, con el tie!!! 
po, sa 1 drf an ej ida tar 1 os capaces de transformarse en ej 1-

datnrt os propietarios. Asf, vemos como confronta las nec~ 
stdades de mantener la paz polftlca, a trav6s del reparto 

de tierras, y asegurar los intereses de los terratenien -
tes, defr.ndlendo la propiedad privada. Oe cualquier forma 

las peticiones de tierras se acumulaba y la tensión aume!!_ 
taba en el carn¡io, agregfodose a esto, la amenaza que gra

vitaba sobre los campesinos de tener que pagar una indem
nización por las tierras recobradas. 

En ese contexto, Calles asume la presidencia en 1924, el
cual desde un principio refuerza las bases Jurfdlcas so • 
brc las que sr Iba a desarrollar, unos anos después, la -
pequeíla propiedad privada; para lo cual promulga leyes SQ. 

brc el patrimonio ejidal, en las que sr plante~ la di vi -

slón obligatoria de los rjldos en parcelas Individuales y 

se señala el Inicio de la intervención estatal en la vida 

Interna de éstos, con el objeto de lograr la establliza -
c16n polftlca y social de los trabajadores agrlcolas, es

decir, se rrrsrgufan bislcamrnte dos objetivos: 

a) transformar rl poder de las autoridades ejidales, su -
bordlnlndolas al poder central; éstas se convirtieron, -
asf, en un instrumento dr dominación del 1¡oblerno sobre -

111 COl'lllnldad. 



b) establecer las bases para el futuro surgimiento de la 

propiedad privada en el seno mismo del ejido, mr.rllanle • 

su parcelación individual. 

La primera ley de colonización la expid1! el general Ca -

lles, en 1926, derogando la de 1893, con la que busca la 

colonización por parte de nacionales; declarfodola de u

tilidad pública sobre terrenos, tanto particulares como· 

nacionales, en )os que se realizaban obras de Irrigación 

y contando con la autorización de la Secrell1rfa de A!Jrl

cultura y Fomento. 

Es tas ti erras debfan de acond le lonarse previamente con • 

obras de Infraestructura y riego, para luego fraccionar

se en lotes que se sujetaban a la venta. Las consecucn -

cias de esta ley fue, la colonización de varios dlstrl -

tos de riego. 

El creciente descontento en el campo, oblig6 a Calles, a 

esar de su reticencia, a entregar a los campesinos poco

m.1s de tres millones de hect~reas de tierras, de las que 

3,2% eran de riego, 27,2 de temporal y 69.6% no labora • 

bles. Pero como buen. partidario de la concepción latifu!! 

dista del desarrollo del capitalismo se las arregló para 

no distribuir la tierra a los campesinos, en función de· 

disponibilidades reales, sino segOn 1nonnas 1 que hacfan

de los ejidatarlos, minifundistas camino a la semiprole· 

tarlzaclón. 

Los P.osteriores régimenes se caracterizaron por una poll 

tica similar a la de Calles, sólo que, en cuanto a entre 

ga de tierras se refiera, ~stos distribuyeron menos tie

rras, ya que se distribuyó un promedio de dos n1illones • 

de has. por perfodo (fueron tres después de Calles), has· 

la 1934·40, fase que se caracteriza por el fomento del r_!!_ 

parto ejidal¡ aparecen los primeros ejidos colectivos con 

una fuerte intervención estatal en todos los aspectos: a.e!_ 

mlnlstralivo, t~cnico y financiero. De 700 a 800 coopera· 

tlvas de producción se pusieron en marcha en la segunda -

mitad de 1,1 década de los 30'. Las invcrs iones en maquina 

ria eran mínimas y cst.1ban en relación al valor de la tlg_ 

rra; la Influencia dP la Industria en la agricultura va a 

Ir definiendo el tipo de cultivos, los cuales se antepo • 

nen a la producci611 de a 1 lllicnt.os bSs leos. En esos momen

tos el estado favorl'cl.i 1.1 .1llanl.1 con el sector caplta -

1 Isla roonopol isla Internacional. 

Entre el régimen de Cfrdenas y el de Calles no existen d.!_ 

fercnclas sustanciales, las 1¡randes propiedades prlvadas

s lguen s i1•11do de unos cuantos y las propiedades colecti • 

vas son cscas!slmas. La polltlca de C6rdenas encuentra su 

sustentación corno clase, b8siramente en su declaración CQ. 

mo estado, es decir corno regulador de las posiciones eco

nómicas, ahora bien, su dependencia del partido es cada -

vez mayor, por lo que éste toma mayor importancia. Por • 

otro lado, planteó orientar la reforma agraria en base a

las siguientes metas: 
a) lograr la dhtrjbuclón de las tierras para el campesl· 

no pobre, de manera eJjda1. 
bl convertir a los peones en sujetos de derecho agrarjo,· 

acabando asf, con la mano de obra semi-servil de los lat.!. 

fundfos. 
e) considerar al ejido como la base del desarrollo nacio· 

nal, otorg6ndole créditos .Y apoyos para Incrementar el • 

mercado interno¡ ademas del inicio de la organizacl6n de

los ejidos colectivos. 
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d) acabar con las forll'kls feudales de explotación, trans

formándolas en capitalistas. 
e) fomento a las obras de irrigación. 

Por otro lado, Cárdenas respetó la pequeíla propiedad prl 
vada, pero no la fomentó; cuando se llevaron a cabo las· 

expropiaciones, concedió al hacendado escoger 150 has. y 
elegir sus mecanismos de explotación, lo que penn1ti6 • 

que las haciendas se transfonnaran en unidades de produ~ 

ción capitalistas. 

Durante este tiempo se distrihuycron más de 20 millones· 

de has,, de las cuales 4,9% eran de rtego, 21. IZ de tem· 

poral y 74X no laborables, quP 1bl!ncficiaro111 a m~s de· 

tres cuartos de millón de camp!!slnos, oenerando asf, la
paz social y una clase media c.1mpesina poseedora del usu 

fructo pero no de la tierra ~ue trabajaha. 

~nte el desarrollo de la industrialización, r.l cardenls· 

mo planteaba el desarrollo de la industria manofocturera, 
con el objeto de evitar las importanciones y para plan -

tear la posibilfdad de una hegr.rnonla pol!tlca, de con 

trol político, etc., por medio del partido (PRI). ali • 

neando a las masas en ese sentido. 

El desarrollo de las fuerzas productivas va a tener un • 

impulso notable, por la importa~ión de maqulnarla~ 1 ¡ior· 

lo que la producción aumentó consiMrab]emente. 

En 1938 nació la Confederación Nacional Cal'1pesina (CNC), 

debido en gran parte a la pugna existente entre Calles~ 
Cárdenas, el cual reagrupó las organizaciones ejidales • 

que hablan sido fragmentadas por Calles, asf, se dieron· 

las bases para el surgimiento de la CNC, que se convertl 

rh en el mícleo del sector agrario y formará parte del· 
partido oficial. 

Al concluir el régimen cardenlsta, siguen existiendo los 

mfnffundlos -Inclusive en los ejidos· y éstos constitu!an 

las mayores propiedades del pa!s. La irrigación que en • 
México habla con~nzado en lnfi, rnmo ley declaraba ernprQ_ 
sas de servicio púhl1co, las tierras de empresas priva· 

das que cuenten con este servicio. !lasta 1940 se contaba 
con ?.70 000 has. de reqadfo, de l,1s cuales correspondfan 
al90 m5s de 111 mitad, a los ejtdatarios, aunque esta prf!_ 

porción fue disminuyendo h11sta 1951. 

Tanto r.n el periodo de Avtla Camacl10 como en el de Miguel 
AlemBn, se refuerza a los proµtr.tarlos privados: Alemán

introdujo dos modificaciones importantes: primero, que • 

cualquier tnvrrstón para meJorar la productividad de las 

tterrns las volvla fn,11 lneables, aun~tie excedieran en tª

maño estipulado por la ley y segundo, introdujo el recui: 

so dL' amp11ro en materia a11rarla, obstaculizando as! el • 
rrparto dr. tierras, Las consecuenctas de estas medidas • 

son que, por un l~do, sr consolida el latifundio en base 

al aparato jurldlro-pol ftico, sólo que ya no un latifun

dismo prrrevoluclonarlo, sino cap1 tal is ta dedicado al CQ 

mercio d(' la e~portactón, y por otro lado, paralelamente 

aumenta el numero dr campesinos desposeldos, 

La segunda lry de rolonizacjón, de 1946, sigu16 el con • 

CPpto dr su 11ntpcesora. en el sentido de que la coloniz~ 

e Ión tmpl lrdba la distribución de suprrficirs vlr~enes -



·en manos de particulares, procurando la inversión de é~. 

tos en dichas zonas y brindándoles la propiedad de sus · 
lotes y sus beneficios de riego con su respectiva infra
estructura. Conjuntamente a esta ley, se crea la comi · 
si6n nacional de Colonización, encargada de promoverla y 
dependiente de la Secretarla de Agricultura. 

A partir de la década de 1950 se advierte una clara ten
dencia a dotar a un número mucho mayor de personas de e~ 
tensiones mucho'menores y a menudo de baja calidad; en -
relación indudablemente, con un crecim1ento demográfico· 
de los m&s r8p1dos de la t1erra1 esta tendencia agudjza
tensiones, Este giro de la polftlca agraria, tjene !nt1· 
ma relaci6n con la meta que el estado mexicano se habfa· 
fijado al terminar la segunda guerra mund1nl: la 1ndu1 • 
.tria11zaci0n del paTs, Las obras de r1ego y la gran hc,1. 
lidad de obtener crédito fueron factores cruc1nles en la 
dlnamizac16n del producto agrfcola¡ el ,0.5X de los pro· 
ductores-prop1etarlos pr1V~dos de in~s de 5 has, (por lo· 
general irr1gadas) aportaban el 54% del valor de la pro· 
ducc16n, en 1950, 

M1entras tanto, la tierra ejidal habla disminuido en po· 
co m~s de 8% y la mecanización tenia lugar en los pre -
dios no ejidales mayores de 5 has, No es casual que el -
problema de invasiones agrarias por parte de campesinos· 
sin tierras, tiende a recrudecerse a finales de la déca
da de los cincuentas, 

La administración de 'LBpez Mateas señald un cambio en la 
pol1tica agraria con respecto a los regfmenes anteriores. 
Se dej6 de conceder certificados de inafectabilfdad y se 

revitalizó el reparto ejidal, lo c¡ue es explicable dada
la gran presión ejercida por los campesinos y asalaria -
dos del campo, para ohtenrr 1·espectiv,1rnente tierras y s~ 
1 arios más altos. Aunque, aparen temen te se persegu la una 
mejor distribución de las riquezas, nunca se trat6 de su_ 
primir los latifundios, en muchos casos, las protestas -
campesinas fu~ron reprimidas brutalmente y finalmente, -
las tierras distribuidas a los campesinos, constltufan -
tierras de productividad media, por lo que necesitaban -
de fuertes Inversiones de capital para hacerlas productl 
vas. 

En el sexenio de L6pez H., desaparece la· ley federal de· 
colonización de 1946, derogSndola y adicionando el art,· 
58 del c6dlgo agrario de 42, a partir del cual, la ac • 
ciOn de colonlzaclOn se bas6 exclusivamente en la dlrec· 
ct6n·y creaci6n de Nuevos Centros de Población EJldal. 

Durante el mandato de Dfaz Ordaz, se declara por primera 
vez, que en algunos estados de la república ya no hay · 
t1erra para repartir y q1.1e en otros no alcanzan a cubr1r 
sino el 10% de las so11cttudes, El reparto de la t1erra· 
hasta entonces una solucf6n vjable a las crhh en el • 
campo, empieza a revelarse como una panacea, cuyos l!m1· 
tes están marcados por los intereses del cap1tal1smo. De 
1965 a 1970 entregó 25 millones 75 636 has, ·C1fra mayor 
~n la htstorfa., de las cuales 0,5% eran de riego, 8.3%· 
de temporal y 91,3% no laborables. 

En ]971, el panorama agrario en México se enr1quece con· 
]a vigencia de la ley federal de Reforma Agraria, que d~ 
tennina las instttuctones de derecho agrario mexicano. 
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As!, en el renglón de la colonización declara de inter~s 

público la elaboraci6n y ejecución de planes regionales
para la creación de nuevos centros de población con fi -

nanciamientos del gobierno federal o estatal y contando
con la participación de las dependencias gubernamentales 

necesarias, con el objeto de incorporar a la producci6n
del pafs, nuevas arcas marginadas y vfrgenes¡ as!, a paE_ 

tir de la crisis. de hegemonla pal !tica que coexiste con

la crisis económica que se viene gestando en estos afios
y que provienen sobre todo por la inadecuación entre las 

relaciones de clase (que se han desílrrollado en la soci~ 

dad civil) y aquellas presentes en el bloque en el poder 

(subyacentes a 1 a forma de es lado), que s l n poner en • 
cuestionamiento el orden social, se demanda una apertura 

democrática al sistema, con objeto de nr.r¡oclar las posi

ciones e intereses. Sin embargo, la reaccifin rstatal ti~ 

ne un doble efecto: en principio, la oposición total por 

medio de la represt6n violenta (que habfo tenido su <lllt~~ 

cedente mediato en la rnatanza de Tl,1trlolco-l96C) y drs

pu~s el reconocimiento de la élite diric¡ente de ]11 ur9rn 

cia de una reforma polftlca, articulada a una rectifica

ción del modelb de acumulación, que hiciera posible su -

continuación en las nuevas condiciones internas y exter
nas. 

En ese contexto, el desarrollo que ha tenido la produr -

clón ha sido djvers fflcado, en los últ Irnos dlrz años, s11 

friendo modificaciones en su compos i e i 6n y en clondt• r 1 -

ritmo de crecimiento ha sido más bien lr.nto. La produc -

ci6n agropecuaria se ha visto sometida a altibajos, so -
bre todo por el avance industrial, que g1rnera un porcen

taje mayor del producto nacional bruto, mientras que las 

" 

actividades agropecuarias, a pesar de ocupar el 30% del -

PEA, sólo generan e 1 B. 5X de 1 Plm. La misma producción -
agrlcola, que en ios 60's se Impulsó con nuevas tierras -

de riego y riejores técnicas e hizo creer en una posible -
autosuficiencia, no ha crecido a un ritmo satisfactorio y 

su composición exhibe fuertes desplazamientos y desigual· 

dad es. Como ya 1 o habf amos n1encl o nado, una de es tas des i
gualdades, han sido las mayores Inversiones canalizadas a 

la Industria y en general a las actividades 'urbanas'. 

También, cuando se habla de desigualdad, se refiere a que 
en términos de producción, disminuyen los granos y otros

alimentos consumidos por las capas populares, mientras -

que, a11111ent.111 los productos para el mercado exterior y P! 
ra la clase social qur ostentn los productos para el mer

cado exterior y para la clase social que ostenta el poder 

y la riqueza, es decir, se han abierto nuevas lineas a la 

producción, debido al mayor cons11mo de carne, lácteos y -
productos avlcolas, en las clases medias y altas, por !o

que t,1111hlén se le ha dado prioridad a la producción de fQ. 

rr.1Jes, o liten, a su exportación. Lo caractcrlstico de es 

te desarrollo ha sido, los grandes avances de las mayores 

empresas ganaderas, no as! a las pcqueílas explotaciones,· 
cuya i1qportancia es cada vez mayor. 

En a11os recientes se h,1 descuidado tanto la producción a

c¡ropec1rnria -sobre todo la estatal- que la producción del 

malz .V dr.1 frijol, si bien, en algunos momentos, han tenl 

do alzas productivas considerables, por lo general, han -
sido deficientes v ~uy bajos. 

La industria r1uestra los ca111bios rnás importantes en los • 

1llt imos ailos. sohrr todo en fllateria de energéticos, en el 



cual la expansi6n. petrolera ha sido sin duda, extraordi· 
naria, casi del 15% anual en aílos recientes. Las indus. 
trias ligeras de bienes de consumo: textiles de fibras . 
naturales y alimenticias, siguen tropezando con dificul
tades y creciendo lenta e inestablcmente. La industria . 
de la construcci6n tuvo un gan impulso en 197íl-79, lo -
cual repercutió en un alza del PID, debido a la importa!! 
c1a e influencia que ejerce en la economla; entre los . 
factores que i111Pulsaron este desarrollo destacan: las ma 

yores inversiones, tanto pQblicas como privadas, crédi 
tlls y el rSpldo crecimiento de las ciudades. 

El desarrollo de los medios de producción de la industria 
ha sido mucho mayor comparada con la anterior actividad,· 
sjn embargo ésta, en su conjunto deja ver todavla el bajo 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, tal es a
sf que en lo relativo a las importaciones de bienes lnter 
nied1os y de bienes de capital han aumentado en los últi • 
mas ª"os. 

De una poblaclBn total de aprox1madamrnte 70 Millones de· 
h~b1tantes, se calcula en 19 millones el PEA, de los cua
les 1.2 millones son patrones y empresarios de muy diver· 
sa magnitud, cerca de 4,5 m. ·Incluyendo ej1datarfos- . 
son pequeílos productores y unos 13 m, son trabajadores .v· 
empleados: 8,4 en las ciudades y 4,5 son Jornaleros (tra· 
bajadores agricolas). 

La actividad a9ropecuaria observa todavla una proporción· 
alta de fuerza de trabajo, lo que en parte explica la ba
ja productividad y el Insuficiente desarrollo de 1.ls fuer 
zas productivas, ya sea porque la preparación de la furr· 
za de traba.Jo es muy desigual y en términos generillPs to-

davla muy baja. 

Los últimos aílos han significado una agudizacl6n de la crJ. 
sis del campo; en la siguiente parte examinamos los meca· 
nismos que el sistema ha utilizado para controlar la s1tu~ 
cldn, tanto a nivel económico, como polltfco y social, pa
ra lo~rar su prrpetuación. 
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cual la expansión- petrolera ha sido sln duda, e~traordl

narla, casi del 15% anual en cílos recientes, Las lndus -
trias ligeras de bienes de consumo: textiles de fibras -
naturales y alimenticias, siguen tropezando con dificul
tades y creciendo lenta e inestablemente. La industria -
de la construcción tuvo un gan impulso en 1978-79, lo -
cual repercutió en un alza del P!O, debido a la importa~ 

cla e Influencia que ejerce en la economla; entre los -
factores que Impulsaron este desarrollo destacan: las ma 
yores inversiones, tanto pOblicas·como privadas, crédi -
tos y el rápido crecimiento de las ciudades, 

El desarrollo de los medios de pt iducc16n de la industria 
ha sido mucho mayor comparada con la anterior actlvldad,
sjn embargo ~sta, en su conjunto deja ver todavfa el bajo 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, tal es a
sf que en lo relativo a las ln1portaciones de bienes lntcr 
medios y de bienes de capital han aumentado en los últl -
mos a~os. 

Oe una poblacf6n total de aprox1madamente 70 mil Iones de
h~b1tantes, se calcula en 19 millones el PEA, de los cua
les 1.2 m1llohes son patrones y empresarios de muy diver
sa magn1tud, cerca de 4,5 m, -incluyendo ejidatarlos- -
son pequeílos productores y unos 13 m, son trabajadores .v
empleados: 8,4 en las ciudades y 4,5 son jornaleros (tra
bajadores agrfcolas). 

La act1v1dad a~ropecuarla observa todavla una proporción· 
alta de fuerza de trabajo, lo que en parte explica la ba
ja productividad y el insuficiente desarrollo de las fuer -
zas product1vas, ya sea porque la preparación de la furr· 
za de trabajo es muy desigual .V en términos generalPs to-

davfa muy baja, 

Los Gltimos aílos han significado una agudización de la crl 
sis del canipo; en la siguiente parte examinamos los meca -
nlsmos que el sistema ha utilizado para controlar la situ.~ 

cidn, tanto a nivel económico, como polftico y social, pa

ra 109r.1r su prrpetu11ci6n. 
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02·6-2 DESARROLLO CAPITALISTA EN LA AGRICULTURA. 

Es propósito del siguiente an5lisis el poner de man1fie~ 

to la estructura capitalista resultante del proceso his

tórico mencionado, por lo que en ocas iones nos referire

mos a las realizaciones resultantes del proceso revolu -

cionario mexicano, que se consideran básicas dentro del

desarrollo del capitalismo en nuestro país. Ya que ,11 P!! 
recer, muchos estudios en donde se analiza el desarrollo 

histórico del capitalismo en la agriculturn mexic1na, -

coinciden en que el desarrollo económico de fines del si 

glo pasado, seguía los carninos dr li1 .1cumulación ori<Jin~ 

ria de 1 ca pita 1 , pero és tp PS drs!!qu i l i orado por, 1 as re-

1 aciones de dependencia con los países imperialista>, -

que algunos autorrs consideran como la c,111sa profunda de 

la revolución mexicana. 

Específicamente y a ralz de la ley de desamortización de 

1856, que expropiaba los bienes d1• la i~l1!;ia dr, J,1s CO· 

muni da des i rid ! gen as, y que pn• tend 1 a crear pc•q111>ilos 1HJr.i_ 

cultores propietarios, provocó de liPcho una concr>ntra -

ci6n latifundista y, sobre todo, lanzó la tif'rrtl ,11 mer· 

cado capitalista por medio dr! la actividad dr. las ro~1pa

ñías deslindadoras .Y las guerra1 contra ltls comunldades

indfgenas, sin embargo, estP prowso d1• acumulación CtlP.i. 

talista estaba frenado por circunstancias determinantes: 

el predominio drl capital r.xtranjero y la debilidad di' -

concentrar ca pita 1 monetario nac 1 ona l. De ta 1 forma qur

a l desposeer al trabajador de sus medios para producir y 

al no acumular suficiente capital para rr.invf'rtir, rl dr 

sarrollo agrfcola era muy lento, de tal forma que sP ere 

aron inmensos latifundios con bajas i11v1~rsiones de capi

tal; la composición orgánica de capital agrlcola seguía

permaneciendo muy baja, así los hacPndados prefirieron -

sobreexpl otar la mano de obra, que rea 1 izar inversiones

product ivas con las gan,111cias, condenando a "muerte" con 

ello, la posibilidad de un desarrollo agrlcola basado en 

la llamarla vfa junl:er. 

Este mismo esquema, que en su versión porfiriana, también 

se caracterizó por el predomino de una economía terrate

niente en la forma dr. r1r,rndr.s latifundios ligados a un -

sistema de explotación de una mano de obra semi servil, • 

se vi6 truncado por la revolución de 1910-1917, y sobre· 

todo por 1,1s forr11t1s qur orir¡inó m,is tarde en la década -

de los 30' s, en donde SI' rJ,i paso ,11 rles,1rro 11 o de las pe 

queílas l1t1cie11rl,1s c.1111pesinas, cxpn•sarJo éste, en el naci

miento de los ejidos y de 1,1s peq11cri,1s propiedades (vfa

farmer en la aqricul tura). 

El proyPcto de reforma tH¡rarid 1:1exicana, respondió más a 

la necesi<lad de repi1rtir 1,1 tierra, que ,1 la de organi • 

zar la producción y es asf que como proceso productivo • 

di 1trib11t ivo li.J experimentado varias etapas en donde se

lla vrn ido con f armando 1 a situación ac tu,1 l cn e 1 agro me· 

xicano. Sin Pmliarqn, co11:0 una consecuencia principal de

esc rep,1rto, se pueden decir que en el desarrollo del C!!, 

pital ismo en la aq1·inilt11ra mr•xicana coexisten diferen -

trs tipos de tenencia de la tierra; d,1do que la concep -

ción de lo'> primeros gobiernos revolucionarios era la de 

privilegiar la propirrlarl 11rivada, aunque existía el com

promiso institucional de distribuir la tierra, debido a

que en este pr·owso de reforma agraria aparecen mezcla -

dos y a 1 ternado1 , 1n1 pro ye e to 1ibrra1 burgués, que se ba 

~a en la peq11cñ,1 propiPdad y el proyecto campesino revo

lucionario, ut6pico, como objetivo aislado de reconstru~ 



ción del ejido indfgena; a pesar de ello, la Idea cen -

tral del grupo dominante era la de capacitar previamente 

a los campesinos, con el fin de que pudieran asumir el -

papel de propietarios privados más adelante. Tal es así, 

que en el reglamento agrario de lg22 se seílalaba, con • 

claridad, que no toda la tierra pod!a ser afectada para

la dotaci6n de ejidos, es decir, se da cabida legal a la 

pequeíla propiedad, la cual se desarrollarla efectivamen

te con el tiempo. 

Al haber sido lento el primer reparto de tierras y debi

do a cambios significativos en la composición social de

la sociedad mexicana, la entrega de t icrras viene a con.~. 

tituir un elemento importante como mediador en el con • 

fllcto que segufa latente corno consecuencia de la revol!J_ 

c16n; es dectr, esto hace que se distribuya la tierra n~. 

s1vamente entre 1934 y 1940 y es as! como nace el ejido, 

concebido de dos maneras: como dotado de una mr.rn fun • 

ct6n auxiliar en una agricultura capitalista y co1110 for· 

.ma de produccl6n agraria en donde el disfrute de las par 

celas puede ser individual, o, de acuerdo al cadcte1· -

Qel ejido, colectivo. El carácter particular que tendrían 

estos ejidos, en cuanto a la propiedad, estarla deterni

nado por el carkter mercantil de la producción, r.s de • 

cfr, el ejido está en una economla de mercado, donde la

ganancla condiciona las relaciones sociales, por lo que

se consideró que el ejidatario prosperar!a si trab,1jaha

su parcela individualmente, s6lo que además, en este ti

po de tenencia, la propiedad es inallneable, o se,1, qur

el ejidatario no puede ni vender, ni emhar~ar, ni 1>n te!>_ 

rf a rentar su ti erra, de ta 1 forma que no puede .1cumu I ar 

capital, además, debido a la falta de medios para produ· 

cir, la w11la calidad de las tierras y a las dimensiones • 

tan pequeílas dr. sus wlielaeles, entre otras cosas, por lo -

que, 111 tlerr11 ejldal queelaba prácticamente fuera del mer_ 

cado capit.11llsta, y en ese caso viene a constituir un obi 

táculo considerable ,11 proceso ele descarnpesinización, y -

por lo tanto, un muro ele contención al desarrollo del ca

p!lallsmo en la ai¡ricultura; por lo que la producción que 

se genera en rl ejido, es rn5s hirn considerada como un r_!!, 

curso para subsistir que para enriquecerse. 

ín relación a lo anterior, encontran:os la propiedad parcg_ 

111ria o 111lnlfundlo, que, como vimos, puede darse dentro -

del ejfdo con sus p11rtlcularidades y que, sin embargo, es 

una fonna de producción no capital Isla en sf, pero que ha 

cumplido varias funciones drntro dr. los distintos modos -

de producción, Esta propiedad ¡Ji11·celari11, coexiste con el 

modo de producción capitalista que le asic¡nó determinada

lmportnncla, dentro del cap1t,1l ls1110 dependiente mexicano, 

de ta 1 manera que se podrf ,1 dec 1 r que ha tenido un dob 1 e

papel: por un lado, rl de producir excedentes agrfcolas a 

bajos precios y 11s! abaratar los productos del campo,per

mltlcndo la calela del valor de la fuerza de trabajo no a

grfcola. Es asl co~o este tipo de tenencia se concibe en

el desarrollo del capitalismo, c¡r.1cias a 111 continua 

transmisión que constituye su superexplotación. Sin embar 

go, debido a que en Mc\xico existe un proceso de concentr! 

clón y centralización del capital, provoca una situación

de es tn1c tura n;onopóil i ca, por 1 o que es te tipo de ten en -

cla de la tlrrra, tambirn constituye un obstáculo para la 

llbrr inversión de capital. 

Por otra parir, otro tipo de propiedad, el latifundio, es 
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básicamente la expresión de un modo de producción capit~ 

lista deformado, en donde su peculiaridad consiste en u

na importante concentración de tierra con una baja inver_ 

sión de capital, de tal manera que, para el sector capi

talista desarrollado, este tipo de propiedad viene a con~ 

tituir un sector ineficiente, que provoca crisis agr!co

las, como las que ya ha vivido el pa!s en diferentes et~_ 

pas, es·decir, que la concentrac!an de la tierra con ca· 

rácter de hacienda, impide el desarrollo agr!cola capit~-

1 is ta. 

Con respecto a las propiedades comunales, hasta 1%0 sr

contaban 1915, que ocupaban una extensión de R 700 Oílíl -

has., este total que parece consldPrablr., est5 conslftu~ 

do en su mayor parte por zonas bosr.osils y pastos lhlt11ra

les, en realidad son pocas las tierras rnltiv,1bles que -

contienen; de hecho, seg1ín Rodolfo StdvP11ha~en, las com~ 

nidades ind!genas están en plena desintegración y la ti~ 

rra en ellas tiende cada vez más a la prtv,1tización so -

bre todo cuando es laborable; en rllas sr dá un lnterca~1 

b1o d~ mercancías, pero no existe un excedPnte dr capl -

tal, ni plusvalfa sino un consumo de valores de uso. 

Como hablamos analizado ya anteriormente, es rn el rrnl

n1en de Cárdenas, donde so conso 11 da 1 a po 1 lt i ca nac lona-

1 is ta y es a partir de aquf que el gobierno mPxicano se· 

cuida de consolidar el procPso de dPsarrollo y acumula -

cj6n c11pitalista en la agricultura, tanto de la rP¡H·oduc 

ci6n de las relaciones económicas (mercado Interno, pro

letarización del campesino, etc.), rnmo de las rrlaclo -

nes sociales, pollticas (estructura dr clases, estructu

ra de clasrs, estructura de podrr), qur serán analizadas 

posteriormente y que permiten la reproducción del sistema 

capitalista en nuestro pais; basado en uno sola estructu

ra, cuyas partes sólo se explican en su conjunto y cuyo -

proceso est~ determinado por un desarrollo desigual y com 

binado, estas partes constituyen, por un lado, el sector

capitalista y por otro, el sector no capitalista, que son 

en real !dad dos modos de producción, que conforman juntos 

una sola formación socio-económica, la cual está determi

nadd por sus relaciones de dependencia. 

Por lo anterior, s 1 partirnos del hecho de que en el agro

mexicano coexisten estas dos formas de producción prlnci

p.1l111entr. y qw~ se manifiestan por una determinada rela -

clón, en torno al proceso productivo y a la ocupar.Ión del 

e~.p.1clo económico, es decir, 1•11 relación a los medios de

producción y sin olvidar quP aün las formas menos desarr2 

liadas de la agricultura están articuladas y sometidas al 

modo de produccl ón do11li nante, si en do en es te caso la for

ma rconómica capital lsta la que impone sus reglas al res

to de la sociedad. lPndr1~n:os, por tanto.que definir los -

rasgos bJslcos distintivos de cada forma, haciendo refe -

rPncia a sus car.1ct1~r!stlcas internas especificas, las -

cuales hacen que su vinculación al sistema capitalista se 

realize dl' distinta 111111er,1, modificándose y por consiguie 

te lo' mPcMlismos y la magnitud d11 la extracción de exce

dent1~s. 

En pri111er lugar, podríamos caracterizar al modo de produ~ 

ctón 1:a¡1italista rn la agricultura, precisamente por su -

producción, ya que rsta 1•s esencialmente para un mercado, 

es drctr, qlH' sr dedica ,1 obtener valores de cambio. si -

hi Pn también produrP va lores dr uso es en mínima propor -



ción y no en forma sfgnlf1cat1va. Por otro lado, las re

laciones sociales de producción se basan predom1nanteme!l 
te en el trabajo asalariado, donde emplea fuerza de tra
bajo, ya sea totalmente desposefda de sus medios de pro
ducción, o campesinos semlproletarios (que pose en algOn 

medio de producción). Adem§s, al ser un tipo de ex¡>lota
ción que se dedfca a producir valores de cambio, bajo la 
forma de mercancfa, su forma de circulncf6n caracterfstl 
ca es la de: dinero-rnercancfa-dinero, a trav~s del cual, 
la rnercanc(a producida es la material 1zacf6n de un trab~ 

Jo aportado, cuyo valor se concreta en el trabajo social 
o~nte necesario para producfrlo¡ este trabajo es sfernpre 

remunerado por debajo de su valor real, de manera que el 
propietario de los medios de produccf6n se posesiona de 
dinero, es decjr, de un sobretrabajo que no le pertene -
ce, esto es, la plusval!a. 

En el proceso de 1ntercamb1o de productes .V transferen -
~las de Vll.lor en el mercado, se tiene por base la ex1s -
tcncja de salarlos m§s bajos en las zonas "atrasadas" -

(cuotas altas de plusvalfa)¡ es evidente l)u~ este 1nter
camb1o social es desigual, debido a que el salarlo de -
los carnpes 1nos os 111enor que el de otros sectores de asa-
1ar1ados. En ese caso, el salarlo se constjtuyc como ca
tegorla determ1nante en el proceso de acumulacldn de ca

pital, es decir, el salarlo es factor determinante para
establecer la diferenciación entre los asalariados que • 
perciben mayores ingresos y los asalariados del campo • 

que reducen sus necesidades a un n1vel mfnimo que el de
los obreros asalariados y se esfuerzan en hacer una Jor

nad~ de trabajo de más horas que los mismos obreros. 

Es necesario aclarar que, las relaciones sociales capft~ 
lfstas no se basan primordialmente en la compra-venta de 
fuerza de trabajo, sino del trabajo en sf¡ las variacio
nes en el salarlo se presentan como cambios en el precio 
de la mercanc!a y tiempo de traba.lo, o la cantidad de -

trabajo realizado, cambia en sentido estricto el sala -
r1o; las modal ldadr.s en que se presenta el salarlo son : 
por tiempo y a destajo, es esta la fonna más frecuente -
de rcmunerac 1 ón en el modo de produce 1 ón e apita 1 is ta, -
porque de al~una maner,1, rec¡ul11 la cal ldad del producto
y adem~s pres lona en e u,1n to a 1 a 1 n te ns 1 dad y cant 1 dad -
del producto, todo lo cual propicia la competencia entre 
los campesinos, lo que trae como consecuencia la dism1n!J. 
c16n del precio normal del trabajo, se dá también una m!!_ 
yor absorción de cantidad de tr.1bajo, garantizando al c~ 
p1ta11sta 111 ohtenc1ón de una tasa de plusvalla más uni

forme, Y prec f samcnte en 1 a a9r1 cultura, es donde e 1 sa-
1 arfo a dest11,lo adquiere un peso decisivo, ya que se da
un constante crecimiento de obreros agrlcolas emigrantes 
en relnc16n a los y,1 existentes y con el aumento de un -
ejfc1to de reserva qt1e determina la acumulación de capi
tal , ya que por un 1 ado es una 'reserva' s f empre di spues 
ta para las necesidades de expansión del capital y por -
otro lado, es un freno para el ejército proletario en af_ 

t1vo, en cuanto a sus exigencias y reforzando su explot~ 
cfón, En slntesls, esta población garantiza el manteni -
miento del nfvrl de salarios al mlnimo posible y es una-
11mltanle pr1 r.l desarrollo de las fuerzas productivas. 

Por otro lado, podernos definir algunos rasgos esenciales 

que caracterizan la llamada econornia campesina o econo -
mfa mercantil simple; rn primer lugar, son pequeílas ex -
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plotlc1one$ de exten,16n 111uy var1able, lo que confonna • 

una de las contradicciones internas más importantes de • 

este modo de producci6n, ya que se manifiesta en una alQ 

mizaci6n en millones de unidades de producción¡ esta CO!! 

tradicc16n determina los altos costos de producción de • 

las mercanc!a y surge, por consiguiente, la relacl6n de

intercambio desigual; este intercambio que es provoc,1do

por el mecanismo de precios, es sólo una transferencia -

de valor entre dos sectores, pero el hecho es de que se

produce coino una imposición del modo de producción domi

nante y por lo tanto nos pe1111tte afir1:1ar que sr. trat.1 de 

una forma de exp 1otac16n. 

En e 1 trabajo que se rea 11 za, no se rmp 1 e,1 mano rle ol11·a -

asalariada o la emplea en proporciones mínimas, en algu

nos casos y en forma 1m1y secundarla, por lo q111! ese tra

bajo es fundamentalmente hecho por ~1 productor y su fa

m11 ia, por lo que el producto que se obtiene sr. destina

esencialmente a la reproducción d¡: la familia y sólo 1111a 

parte del mismo es utilizado para adquirir valorps de -

uso necesarios a la familia, 111edl1111lt1 su v11nta, sólo qur 

esto Oltimo casi no ocurrl'S, es decir, las Vl'ntds sólo -

pretenden cubrir las nrcesidades monetarias de la fami 

lia, para reponer los bienes de f!qulpos drs9ast.11los r1r 

d1ante el proceso productivo. 

A diferencia de las explotaciones capitdl islas, la agri

cultura es campesina se reproduce haciendo frente a los

gastos de producción, para reponer lo consumido, pero -

sin ~cumular capital; el valor de su trabajo es n111111nera 

do a través del mercado, pero casi sirmpre en situar.i6n

de intercambio desigual, como ya se hah!a menr.ion.1do, es 

decir, en una situación desfavorable, hasta el punto en

que ni siquiera se remunera su trabajo necesario. Sin e!!l_ 

bargo, cuando a través de ese mismo mercado no hay ven • 

tas suficientes para cubrir las necesidades monetarias • 

de la familia campesina, éstos tienen que recurrir al -

trabajo asalariado temporal en la agricultura capitalis· 

ta m~s desarrollada, es decir, se proletariza, por lo -

tanto podemos hablar de una cada vei mayor penetración -

del capital en la economfa campesina, mediante los meca

nismos que lwr1os .mal Izado, as! la descampesinización -

pur.de darse por expulsión o despojo o venta de la tierra 

de los campesinos, es en si una 1rancra paulatina de des

componer 1,1 economfo campesln,i. Este fenómeno se debe al 

des,1Jusl1! entre f!I incremento demográfico y las posibil! 

dadrs de ahsorclón de esa 1nano de obra de la propia cco

nomf,1 campl'slna, de t11l 111anera que )~etarl!_aci6n -

~.<l!'.!.V¿l_l_e_:~_U21._JlLº.c.!!.s_Q __ d_r:2_í'J~~!~~J§n de 1 os trabajadores· 
~~.~.11.s_!11rd_l_o_s __ d_r._11.1~0_1~1E_c_i§!1, a través de la venta de su
fu11rz.1 df' t1-.11iajo, mpdlante la cual se les extrae un 

plusvalor. [sir qrado de proletarizaclón depende del ri! 

r10 de acumulación de capital y concentración de los me· 

dios de producción. as! como de las posibilidades de re

sistrncia por parte de las unidades de producción campe

sina. Otro factor, que anteriormente esbozamos, es la -

tendenc 1 a que ti ene 1 a rconomí a campes 1 na a producir pér 

didas en dinero, es dpcir, no sólo no reciben completo -

t'I valor di' su trahajo, sino qtll! adrniiÍs aportan una can

lid,1d dt> dinero par.i producir tasas de ganancia, cosa • 

que no sucrdl', su t>cono111!a va a estar apoyada básica~en

tr por otras activid.ides que sostengan esa producción a-

11ricol.1 f.1111iliar, que es corno una forma de adquirir ali

n:rntos a b.i.ins prrcios. por lo que los 111ie111hros de la f~ 



mll ia se ven obligados, también, a vender su fuerza de • 
trabajo como empleados, o sirvientas en las ciudades. 

Esta venta de fuerza de trabajo, representa un factor 
tanto o más importante que la venta de productos agrlco· 
las para la ampliación del mercado interno capitalista,
el cual se amplia independientemente del bienestar de la 
población campesipa {y casi siempre en detrimento de la
.misma), sin embargo, el mantenimiento de esta situación· 
restringe este mercado interno a la larga y ocasiona en· 
alguna etapa enormes inversiones de capital en 1nfraes • 
tructura, con objeto de capjtaljzar al sector atrsado, 

En este desarrollo desjgual que se dá en la agr1cullura
mex1cana, donde por un lado tenemos un sector poderoso • 
d~ agricultores cap1talistas y por otro lado, un sector· 
de campes1nos sem1proletar1os y pauper1zados ln gran ma
yorfa y jornaleros s1n trabajo¡ en esas cond1c1oncs el • 
desarrollo de un mercado interno ha resultado ser un faf 
tor sumamente importante, no s6lo para comprender ln d1· 
nSm1ca de la agricultura mexjcana, sjno también, para eD, 
tender su art1cUlac16n con el crecimiento y expansi6n de 
la 1ndustr1a capitaljsta, Este mercado agrfcola represe!]_ 
ta, de alguna manera, el valor de los productos vend1dos 
y el total de los jngres~s obtenidos por el trabajo asa
lariado. En M@x1co este aspecto se desarrolló principal
mente por ]as polft1cas agraristas de Avjla Camacho y Mi 
guel Alemán, lo que trajo como consecuencia que cada vez 
se cultivaran menos productos b8s1cos para la econom!a • 
campesina y por el contrario, se cultivaran, cada vez en 
mayor nOmero, productos comerciales, es decir, productos 
que respondan m§s al consumo de las ciudades, o bien, a-

las necesidades de exportación de la época, esto se reflé 
ja más concretamente en los cambios en la productividad • 
por hectárea, de acuerdo a los tamaílos y tipos de tierra, 
es por tanto evidente seílalar que, en la economfa campesl 
na, la parte no vendida que se utiliza para subsistencia
n 1 genera mercado, ni puede ser base para un proceso de • 
acumulación, confirmando una vez más la afirmación de que 
ésta constituye un freno a 1 proceso de acumu 1 ación y des~ 

rrollo capitalista. 

Una vez p 1 anteadas 1 as caracterf s t leas de cada uno de es· 
tos modos de producción, podemos establecer la relación • 
estructural de la economfa campesina con la gran empresa
capita11sta y af1rnar que ésta conlleva a la desintegra • 
cl6n de la primera, lo cual se expresa rn~s concretamente· 
en el mercado de trabajo, por ejemplo, cuando se transfi~ 
re p]usvalfa cuando el campesino vende su fuerza de trab~ 
jo, cuando, t.iinbtén, el campesino semiproletarlo paga en· 
parte la reproducción de su fuerza de trabajo, por medio· 
del cult. ivo de su pequeíla parcela, por lo cual, al vender 
su fuerza de tr,1bajo a las grandes empresas, recibe un S! 

larlo fnf1mo¡ por último, la fuerza de trabajo mejor 'do· 
tada 1 es aceptada en los centros laborables capitalistas, 
ya sea agr!colas o industriales. 

Por otro lado, la r.conomfa campesina tiene una relación • 
con la agricultura capitalista cuando, la transferencia· 
de valor produc t do r.n forma de renta de li1 tierra, se dá· 
cuando la familia campesina trabaja la tierra bajo el si2_ 
terna de aparceria. Además la mayor composición orgánica • 
de capital, reflejado en la productividad por hectárea y
por tanto en Pl prr.cio en r.1 producto en el mercado, que· ,,.. 
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hace que los productos de empresas capitalistas, tenr¡an

precios más competitivos que los 1·r.allzados por las fami 

lias campesinas. 

La penetración del capital industrial, comercial y fina!'. 

c1ero de las empresas públ teas y privadas en la economfa 

campesina, extrae el excedente de las organizaciones ca!'! 

pesinas, toda vez que liquida la venta y la ganancia me

dia, asf como la transferencia del riesgo compartido, l.Q. 

do lo cual se agrava al consldr.rar la estruct1m1 oligop~ 

ljca de estas empresas comerciales al mayoreo .Y la alta· 

concentración de la industria alimentarla en poder dr 

las empresas transnactonales, 

TQdo lo anterior crea una distorsidn de los precios rcla 
' ' -

t1vos, lo cual va rn detrimento de los prrclos agrlcolas 

por lo que existe una lmposihll ldad de acumulación de c!1 

p1tal, debjdo a la falta de nportunidadrs .1 los carnprsl· 

nos, en otros sectores¡ ,1de1níls de la ya 111enclonada rxplQ 

s16n demogr.lfica .Y la relativa escazes de lirrra ru1tiva 

ble, lo que produce un estancamiento y descapitalización. 

Aunque los campesjnos sean en ap,1rir.ncia los rroductores 

prop1etarios y/o lrgítlmos usufr11ctu.1rtos dr 101 mrdios

de producción. 

En términos !Jenerales se han expuesto las c.iractcrlst i -

casque determinan el desarrollo de la rconomía campPsi

na en la a~r1cultura mexicana, tcnlt>ndo oue seiialar qur., 

aunque son la base esencial dr toda la estructura social 

del agro mexicano, estas características est.ín deternin~. 

das, también, por una relación dialéctica con las rela • 

clones socjales, que para rf[tctos de su anJlisis .Y di' 

nuestro enfoque, se estudian a partir de dos aspectos -

fundamentales: la estructura del poder y la estructura -

de clasps, que a continuación exponemos. 

Es necesario aclarar, en primer término, que paralelame!!_ 

te sobre una estructura económica, con un nivel determi

nado de desarrollo dr. las fuerzas oroductlvas, -entendi

das éstas wmo los medios de producción y la fuerza de -

tr,1ba.lo-, se conflnura y se desarrolla una estructura de 

podPr, oue aseq1wa a su vez, la reproducción de las rel!!_ 

cionrs sociales prrdomi.ir1tes en el sistema capitalista.

las rn.1l1•s no se 11111•dp11 r.,~lic.1r tan sólo en términos de 

la hase eco11ómlc,1, sino que es neces.1rio comprender el -

papr.l que juenan en 1111t1 superestructura, en lo edlol6gi

co-pol !tiro, r111p ,1 511 vez rs representad,1 por una estruf 

tura di' doninac16n ~1.ls ariplia, principal~ente en el sec

tor t1qrlcola; PS así que. como hemos analizado esta es -

tructura clr podrr. se ha caractr.rizMlo por una extrema -

concentración del 111is1110, así como por rasqos de partici

pación profond.rn1ente antidemocráticos .Y tal corr.o se dijo 

anteriorr1Pnt.1>, Psta rstrnctura que agrupa comunidades a

grarias y 1111111iripios. rstJ prrfectamrnte integrada a un

sistp111,1 político nocional v no l'S co111prrnsiblP sin ese -
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contexto. 

De tal manera que, ante la necesidad de investigar el • 
por qu~. cómo y de qué manera se dá dicha estructura, ha 
hecho que los estudiosos de este fenómeno, se pregunten

de antemano, lqul~n tiene el poder en el sector rural en 
México?, de cuya respuesta -de acuerdo a la posición 
ideológica- adqu.iere diversos enfoque o lineas de eslu • 
dfo acerca del an&llsis de esta problem5tfca. En ese se~ 
tldo, la lfnea que nos interesa seguir, para este an811· 
sis, es aquella que se enmarca en la lucha por la l ierra 
y por lo tanto, también, dentro del contexto de la lucha 
de clases, la estructura de ~stas y su expresl6n polftf· 
ca, que surgen de las relaciones entre los individuos, • 
dentro del marco predominante del sistema cnpitalisla de 

produce! 6n. 

~sta estructura econ6mlca, en su relaci6n dfal~clfca con 
la estructura del poder, se ha manffestado princfpalmen· 
te en el campo del desarrollo de las fuerzas producti • 
vas, que se dan en parte por la Reforma Agraria y tam -
bj~n por el tipo de tenencia ~e la tierra, que se clS cle
acuerdo al modo de producc16n; en ese sentido, los lati
fundios que en determinado tiempo, producfan para un me!'. 
cado, pero con caracter!sticas feudales, les permttfa ex 

plotar a las masas campes fnds, bajo esas condiciones se
trataba de aumentar las superficies dedicadas a los cul
tivos de mercado y acelerar la pauperización de los cam

pesinos. 

Dentro del sistema capitalista, con carácter transitorio 
se manifiesta una lucha de clases, entre la oligarqula • 

agraria, que pretendió un ''desarrollo capitalista" en el

fünbito de una estructura feudal y por otro lado la frac -
ción de la burguesla agraria, deseosa de establecer la -
gran explotación capitalista, liquidando las formas fcud~ 

1 es; a 1 i ada en esos momentos con 1 os campesinos despoja -
dos, que aspiraban vo 1 ver a la independencia econórni ca. 

Esa alianza logró derrotar a la fracción feudal de la oll 
garqula agraria (los latifundistas), procediendo a un nu~ 
vo reparto de las tierras, no con ello impidiendo el des~ 
rrollo del modo de producción capitalista, ni suprimiendo 
la dominación del productor por el mercado, ni el cark • 
ter mercantil de la producción, es decir, el reparto no -

bast6 para transformar líls relaciones sociales de produc
ción. Por otro lado, la burgues!a terrateniente logró im
poner ciertos principios, entre los cuales se destaca, el 
respeto a la propjedad privada de la tierra y el princi -
pio de la noma de suprrficie; los c11mpesinos a su vez no 

dieron respuesta ne9atfva debido'' su falta de organiza -
ci6n y desarrollo como masa trabajadora en el campo. 

La Refo1111<1 Agr,1ria que al generar un amplio sector ejidal 
estimu16 el modo de producción mercantil simple, consti • 
tuido por un gran número de productores independientes, • 
campesinos, parcelarlos y cuya ecnr.omla en unos casos se
encuentra orientada al autoconsumo y parcialmente a la c~ 
mPrcialización, -corro ya analizamos-, logró crear una mul 
tiplicldad de efectos en este mismo sistema ejidal, por· 
lo que se puede afirmar, que el capitalismo y el modo de
produccfón mercantil simple, han constituido un par dia -

léctico que ha caracterizado un movimiento importante de!! 
tro de la agricultura mexicana. 
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Por otra parte, se puede considerar que un elemento fun

damental que permitió el desarrollo de las fuerzas pro· 

ductivas en la agricultura, fue la relación que estable

ció el sector agricola con el Gector urbano, que se dis

tingue por una transferencia creciente de valores, del • 

sector agrfcola hacia la burguesfa comercial, financler·a 

e industrial, que descansa fundamentalmente en la explo· 

tación que en su conjunto rea11za y que en un 6mbito lo· 

ca 1 se expresa por e 1 poder po 11t1 co y econ6m1 co quü 1 O· 

gra ésta, 

Ahora bien, si es cierto que la estructura del podür es

tá determinada, principalmente, por el sistema económico 

predominante y sus trans formacl ones, lamb ién es cierto • 

que, dicha estructura de poder tf ene su di nárni r.a prop 1 a, 

en donde se articulan los distintos sistemas er.onómlcos

que se dan en una formación socja 1, históricamente dr.tr.r 

minada, es decir, esto no implica que rada slstrma econ~ 

mjco tenga su sistema polltico P idrolóqico, sino que e~ 

ta formación social está dominada por un sistema polfli· 

CO-ldeológico, que corresponde al sistema económico imp_I'. 

rante. 

De acuerdo a 1 o anterior y para efectos de nues ll'O aná 1 _1_ 

sis es necesario precisar algunos conceptos que son sum~ 

mente importantes dentro de esta estructura de domina -

cl6n y que de acuerdo a Rogel' ílartra 1e podrlan definir

por lo siguiente: El concepto de Estado se podr!a dr.fi • 

nir como el órgano de dominación de una detel'minada cla

se social, mientras que la estructul'a de poder, r.s la -

forma en que la clase dominante (que no es tan sólo un -

agregado dü individuos, sino que t•fectivarnentc? l'S 1111<1 P.:;_ 

tructura organizada), se organiza para controlar la eco -

nomla, la polftica y la administración representando ade

más en la correlación de fuerrns, que sü manifiesta en la 

participación polltica que existe en un 111omento dado, en

tre las distintas clases sociales y sus relaciones, que • 

por su naturaleza Implican la dominación de una clase por 

la otra, manifestándose en dos estructuras polfticas dif.Q. 

rentes, que so cobijan en dicha estructura dE poder. Una

de ellas se dS mediante el poder directo de la burguesfa, 

m,rnifeslado éste en el podt•r económico de la burguesfa a
qrarla (en nuestro caso) que manipula resortes oficiales

y privados para desarrollarse. Esta burguesfa basa supo

der y su estructuración mediante 4 puntos fundamentales: 

a) el control dü los medios de producción y distribución 

b) el control de los r:iedlos politices y represivos. 

c) el control d~ los medios dü comunicación e ideologicos 

d) el control de los medios o canales rJe influencia so • 

c fa 1. 

Sin ernb,1rc¡o cst,1 cJ,1s!' no se puede considerar como una • 

clase to ta lmenle homoc¡énea, debido a las tendencias de • 

las distintas frcJcciones que la constituyen, de tal mane

ra que 1111<1s sr. rnc11entran· ligadas directamente al proceso 

produrt1vo y otras se mur.ven en el campo clt~ Ja cornerciali 

zaci6n de los productos agrlcolas (maquinarias, fertili • 

z<111 lrs, Ptc.) ·. rn ese srn ti do es la d 1 nár~i ca de 1 a es truc

tur,1 de podrr que provoca una división r.n la burguesfa r!! 

ral, t.ienclt> por una parte, a que un sector de ésta, procu 

rr lcl liquidación clr•l rjido y trate de frenar los timidos 

Impulsos de Id reforma ag1'<1ria, prro por otro lado, otro

sr.ctor di' ésta. drfiPndt> a Ja reforma agraria .Y se decla

rc1 por 11na coexistencia r.ntrr• t>l sector privado y el sec

tor r..1idal. [I primrro, 11oco hílbil, trata de impulsar las 



formas directas de dominación y el segundo, entiende la
necesidad de la mediación, siendo en realidad que el de
sarrollo del capitalismo choca abiertamente con las for
mas de propiedad existentes (ejido, minifundio, etc.) y 

es precisamente esta forma de mediacidn la que Bartra e~ 
plica de la siguiente manera: "Tanto la necesidad polftJ_ 
ca de las clases dominantes de apoyarse en las masas ru

rales, como la tradición fuertemente enraizada de parti
cipación en el poder, por parte de las masas campesinas, 

han creado lo que denominamos estructura de n1edlaclón ... 
la participación objetiva de las clases populares se ha
transformado en un sistema burocratizado, que capta en -

cierta medida el apoyo forzado o espontáneo de las cla -
ses desposeídas y manipula este poder en función de los-
1ntereses de las clases que tienen, en detenn1nado momen. 
to, ese mismo poder", 

Esta estructura de rnedi~cian, se manifiesta como forma -
de represi6n en contra de las luchas agrarias y esto se
debe princfpalrnente a la necesidad de cambiar las follllas 
d1rectas de represión, por formas más fndlrectas, como -
la participación en la "apertura democrHica" o ''refonna 
polftica•, etc., por la necesidad imperiosa de tener una 

v~lvula de escape en las luchas campesinas, lo cual se -
ocasiona por una estructura de poder, que opera rechaza!!_ 

do sisternHicamente toda oposición y todo intento de or
ganizacidn pol!tica independiente, y oue conslf tuye un -
ejemplo de la política que ha imperado a nivel nacional, 
durt1nte muchos años y teniendo, todavía, mucho peso a p~ 

sar de las pugnas entre las fracciones burguesas que ti~ 

nen o tratan de tener el poder. 

Sin embargo, el sistema ha constituido organizaciones e-

instituciones que 'defienden' al campesino, como son: la
confcderación nacional campesina, la liga del C.A., el O. 
A.A.e., que tienen su origen en la consol idaclón del par
tido oficial, realizada por el presidente Calles y en la
institucionalización de la participación popular y campe
s f na en e 1 es ta do, asegurada por Cárdenas y que man i pu 1 an 

y reprimen las dcmi111das reales del campesino debido al a
traso ideol611lco .Y pol flfco del 111ismo. Además estas orga
nizaciones crearon las condiciones p.ira que la burguesfa
se desarrollara y por consic¡uienle, desarrollara una cla
se obrera determinada, Esto se logró con instituciones -
ton representativas como la rnr., qué a su vez se dividió
en federaciones que actdan en los estados y en asociacio
nes que actOan en los municipios y otras que el estado va 
ab~orbicnclo liast,1 tener la mayorf,1 en una organización de 
pend1ente del mismo estado, para asegurar su cstabfl idad. 

En polftfcas de acción direct.1, el Estado ha formado cfer. 

to nílmcro de lnstltucfones y ha formulado leyes destina -
das a limitar la especulación de los productos agrlcolas, 
sfn embargo, se trata en lo esencial de una polltica de -
acoplo rje los productos drl campo, oue son comprados a • 
precios lopr -garantizados por el estado- y vendidos a -
precios que freníln las alzas; tal es asl que, a partir de 
1961, con la creación de la A.N.P.S.A y la CO~ASUPO, que

son sociedades anónimas, cuyo capital cst.1 suscrito por -
hi111cos y otroi; organis111os estatales, el estado pretende -
con ello, g,1rantizar y orc¡ílnizar, de alguna for111a, lo di

cho anterfor111ente, no obstante eso los campesinos no tie
n~n la ohl ipación de vender sus cosechas a estas institu
ciones, pero sí estíln su.lelos a la ley de la oferta y la
dcmanda, 
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A pesar de estas transformaciones en la estruclura de p9_ 
der, las movilizaciones campesinas se han multlpllcado,
la CNC y otras organizaciones de este tipo, as! como el
poder directo de los caciques, empiezan a dejar de cum -
plir con sus objetivos de mantener desmovilizados y bajo 

su control a los campesinos y las soluciones represivas y 
utorltarias se perfilan cada vez mSs como el camino que
h burguesla adoptada frente a las manifestaciones de -
descontento popular, a pesor de la polltlca de 'apertura 
democrática', Justamente este es el proceso que Onrtra -
ha llamado como crisis en la estructura de medlaci8n o -
~s claramente en tales hechos se manifiesta esta crisis 

Es necesario aclarar, tambi~n, que este dr.bllf tamfento -
de los mecanismos de control, tiene un origen no tan sd
lo en mecanismos polfticos, sino tamblen, en procesos e
con6micos, de tal manera que la crisis en la estructura
de mediación, estS en funcldn de la estructura econBmlca 
del agro mexicano, reflejSndose concretamente en que a -
medida en que el desarrollo de las fuerzas productivas -
avanza y el campesino se transforma en proletario o r.n -
tra en un proceso de pauperlzact6n constante, los·meca -
nlsmos de control antes definidos empiezan a perder efi
ciencia. Por otro lado, esta crisis en la estruclura de
mediacl6n, se refleja en la aparici6n de reformas y le -
yes que tratan de aniquilar las propiedades del sector -
ejldal, como la ley de Refonna Agraria que permite el a
rrendamiento de parcelas ejidales, lo cual significa la
introducci6n, sin mediaci6n, de un desarrollo capital Is
ta en ese sector ejidal mediante pequeñas propiedades, • 
lo que traerS como consecuencia un aumento de proleta -

rios y de expulsión de mano de obra, medida que a su vez 

02·6-3 ESTRUCTURA a;: CLASES. 

condenar& la estabilidad del sistema pol!tico en el agro
mex icano. 

Es necesario abordar, ahora, el análisis de la estructura 
de clases en el agro mexicano, que si bien se ha retomado 
en algunas cuestiones anteriormente, se hace preciso ex -
pllcar en foni1,1 directa algunos problemas teóricos de su
ma importancia, 

[1 principio teórico de una clase no puede ser entendido

sin estar Inserta en 11na estructura de clases, esto es, -
denlro de 11n campo de relaciones económicas, polltlcas y

socialcs con las dem~s clases¡ en donde la estructura de

clases, en la a~ricult11ra mexicana, estarla constituida -
fundamcnt.1lmcnte por tres clases, que ocupan posiciones -
especificas en el sistema productivo, manteniendo relaciQ. 
nes frente a los medios de produr.ción y que al mismo tie!!!_ 
po, detennlnan ciertos efectos sobre las dem~s instancias 
supcrestructurales, particularmente en la estructura poll 
tfca¡ estas clases sociales serian: la burguesfa agraria, 
!!) proletariado a~rícola y el campesinado, dentro de las
cua les se drsprPndr.n estratos o fracciones de clase que -
las conforman como ta 1 .v quP rstfo determinadas no sólo -
por la esfera di' J,1 actividad rn que sr mueven, sino tam-



bién por una· posici6n particular en el proceso econ6111ico 
y que están estructuralmente relacionadas, por lo que • 
son complementarias e implica una oposición en cuanto a· 
la aprop1ac16n por una de ellas (la ~urguesfa agraria) • 
del trabajo de las otras (los campes1nos y los jornale -

ros). 

El campes1n~do, s.lendo una clase explotada, crea un exc!!_ 
dente econ6mlco que no puede retener y que se transfiere 

~ la burguesta agrar1a, como resultado de la explotaciOn 
por lo que todo su conjunto de actividades estS determi· 
nado por la·obtenc16n de un nivel de subsistencia, En e· 
sa situacl6n existen campesinos acomodados que tienen en 
promedjo de B a 10 h~s., produciendo hSsicamente para el 
mercado, ut111zando mano de obra asalarlaun, combinada· 
con trabajo familiar¡ existen campesinos medios, que tie 
nen de 3 a 7 has,, y que producen cult 1 vos que no req1Jf !!. 
ren de grandes riesgos, debido a que no cuentan con los· 
medios de producción necesarios y cuando lo har.en rccu • 
rren a préstamos usurarios, otorgados por los comercian· 
tes más poderosos de 1 a reg i6n, Es ta c i rcuns tanc i a hace
que preferentemente arrenden sus tierras, ya que as f oh· 
t1enen más Ingresos. Por ült iino, los camres inos pobres • 
son aquellos que, aOn teniendo tierras (menos de 3 hrct! 

reas) se ven obligados a traba,Jarlas durante medio tlem· 
po, debido a la pobre calidad y cantidad de las mismas .v 

a la falta de recursos técnicos y credicticios, el resto 

de su tiempo lo emplean trabajando como Jornaleros en • 
las grandes explotaciones agrfcolas, por lo que se podrá 
decir que son semiproletarios, los que analizaremos miÍs· 
adelante, 

En el caso de la btirguesla agraria, no se puede cons1de· 

rar corno una c 1 ase lo ta lr:ien te homogénea, si no que una de 
las fracciones que la constituyen se encuentra directa • 
mente 1 igada a 1 proceso productivo y la otra se mueve en 
el campo de la comercialización de los productos agrfco-
1 as y es t.1 formad8 por un grupo de personas que de mane· 
rh directa o indirecta ocupan posiciones dominantes en • 
el mecanismo de la producc16n. Ahora bien, los cambios . 
en la estructura productiva se asocian o resultan del h2. 
cho que lo burgues!a agr!cola controla directamente la • 
producción en el campo, mientras que las empresas trans· 
n~cionales controlan, prácticamente, la agroindustria, • 
lo cual se acent11an por el hecho de que el capital mono· 
po11sta cada vez tiene nwyor peso y somete a los paises· 
1subdcsarrollados' a las condiciones generales de desa • 
rrollo de los paises 'avanzados', lo cual trae como con· 
~ccucncia, entre otras cosas, la concentraci6n de recur
sos en manos de unos cu.1ntos y para intereses bien espe· 
c!flcos y por otro lado el detrimonto de la cconomla fa. 

millar, los cultivos de temporal, etc., acrecent~ndose • 
las desigualdades sociales. 

lloy dla, la burguesla sr. ha afianzado en su dominación -
de las drm8s clases, oero ha creado una mayor dependen • 
eta del Estado, aprovechando una correlación Interna de· 
fuerzos, La oligarquf,1 monopolista. que se habla venido· 

consol ldando, fon11a11do drcrnas de nrupos industrial·co • 
inercial reorr,anizados por fllrdio de la banca privada, su
fre u1i.1 transfon•1ación que hoy está en pleno auge por la 

nacionalización de la banc.i; 1111a tr,1nsformación 1 concre· 
tamr.nte, rn las cuantiosas ganancias que venian obtenie~ 
do, apoyados ta111bi6n, en la f.imosa Aliar1za para la pro· 

ducr.ión, debido a que aumentan l,1s contradicciones inte!:_ 

capitalistas secundarias, tanto Lis derivadas de las re· 
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laciones internacionales, en torno a la contradfccfón n~ 

ci6n mexicana - imperialismo norteamericano, que se re -
flejan en las viscisitudes de la politica exterior y en

el avivamiento del nacionalismo burgu~s mexicano, como -
las propiamente internas, entre la oligarquia y las ca -

pas no monopolistas de la burgues la. 

Dentro de la estructura de clases en el campo, se ubica
el proletariado agrlcola, lo que los gobiernos burgueses 

han llamado "campesinos sin t"ierr.1", para ocultar la re~. 

lfdad sobre la explotaci6n por parte de el capital, que
conlleva un proceso de deslntegracidn de la economla ca~ 

pesina, a) mismo tlempo que con~uce a la forn;1cl6n de -

nuevas clases sociales dentro de Ja pohlación rural. Co· 

mQ ya hablamos mencionado, el proletariado agrlcola aba[_ 

ca a aque 11 os productores, sean o no dueílo~ de 1 a ti r.rra 
cuyQ produccf6n está financiada y organfzad,1 por una em
presa capftalfsta, generando un excedente, de cual se a

propia e] capjtalfsta, obteniendo estos asalariados una

cantidad remunerattva que les permite la reproduce i6n de 

su fuerza de trabajo, Gran parte del proletariado agrlc~ 

h que no estS desligado de sus medios de produccf6n, se 
debe a un plan fundamentalmente económico, ya que él in
sjste en su papel de productor, porque ve posibil fdades

de mejorar su condición y la de su fomfl ia, éstos son -

consjderados como semiprolelarios, es decir, la gran ma
sa de campesinos. 

En esas condiciones de protluccfón (de suhsistr.ncfa), es

casean las relaciones entre los campesinos, que rstán -

aislados unos de otros, impidiendo una articulación ore¡~ 

11jca entre ellos, es decir, enfrentan serlas y 1¡raves l.~ 

rnftaciones que prnvienr.n t.rnto de las meditlas en su con -
tra, del enemigo principal, como de su origen social y -

condiciones estructurales. Una de las más Importantes, es 

que casi la mlt.HI de los proletarios agricolas, tienen un 
carácter mf9ratorlo y siempre estfo dispersos; es objeti

vamente uno de los eslabones más Importantes del sistema
de contradicciones más importantes en el ámbito rural, SQ. 

hre todo por la rrpercución de su ejemplo en las demás -
clases en el canfo. 

L,1 clase irr.dla también experimenta cambios propulsados -
por las mismas f11erz,1s del capitalismo; tienden a coblJar 
se regional y 11,1clon.1l~iente bajo el manto de las m~s pod~ 

rosas fracciones burguesas. Existe una clara polarización 

de las posiciones de la pequeíla burguesfa, ante los pro -

blC1nas agrarios, por un lado, ante el temor de las inva -

slones campesinas y 1.1 polltfca agraria del régimen, adol!. 
ta las posiciones de la burguesla en el enfrentamiento de 

ésta con los campesinos y el Estado; por otro lado su prQ_ 

plo proceso de descomposición la acerca a posiciones -no 
a los organismos- del movimiento campesino. 

L.1s relaciones que sr ha generado entra todas estas cla -
ses, se ha11 manifestado en una lucha de clases, que se ha 
manifestado 1Pás r.specfficamente en la lucha por el con -

trol de la tierra y donde la burguesla ha tomado ese con
trol, por varias fonnas qur. ya anal izamos, mientras que -

los proletarios y semiprolelarios se han enfrentado a sus 

despojadores m~s en cal !dad dr terratenientes que explota 
dores de 111a110 de ohra, !'sto rs qur., las luchas agrarias -
han tenido un contPnido p1ás rampesi110 que proletario, es

dec 1 r, 111,ís por c:onSP!Jll ir o rr.cupernr ti erras, que por me-



' 

jorar las condiciones laborables, lo cual se debe funda· 
mentalmente, al carácter mismo del desarrollo capital is· 
ta regional, que no ha proletar1zado -totalmente· a la • 
masa de campesinos, ni requiere de mano de obra permane!l 
te, por lo que predominan los trabajadores semiprolcta • 
r1os. 

A mediados de 1977, se opera un cambio en la lucha de 
clases en el campo, que fnicfa la presencia activa, s1 • 
bien mfn1ma, de los obreros y jornaleros, sin embargo p~ 
se al s11encfam1ento de las mov111zaciones y demandas • 
campesinas, por los medios de d1fus16n, la lucha sigue. 
en el orden del dfa y su persistencia ha determinado di· 
versos cambios en todos los planos de la lucha de clases 
en el campo, cambios que van configurando nuevos 1J111rcos 

· de referenc1a, 

:_:"-:'' 
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02 •7 HIPOTESIS GENERALES 

Hemos ya mencionado algunos aspectos d!'I desurrollo del

capitalfsmo mexicano -en la agricultura· Jesde uníl pers-
• 

pectfva propiamente hist6rfca, reparn11<10 en cfor10, cuando 
y de quli forma se vuelve dominante este 1110\l\1 de pruduc • 
c16n, evi den temen te sin esc¡¡pa rsc a 1 a tón i c.1 de Ml'ASO• 

y dependencia del contexto latinoamericano, 

~hor~ bjen, de$de nue~trQ punt<! de vista, nos par~ce 1111. 

portante dejar claro algunas perspectivas (¡uc se (lcrivi111 
de tal sjtuac16n, es dec1r, ~np1jzar las tendenGias quc

ha generado el mismo siste111<1 1 sQbr~ tQ~o en el clesarrQ • 
llo agrlcola, con el ob.jeto de 9cncrar ~l9un~s h1p0tcs1s 

de carácter general, que son imprescindibles p~r~ 10~ 1.t 
neam1e'ntos de es te trabajo, 

De acuerdo a eso es necesario aclarar, también que, al -
parecer son fundamenta 1 mente dos 1 as µos i e 1 ones que, con 
frecuencia, impiden comprender las fo1111as concretas que· 
adopta el capitalismo, la fase que recorre, l~s contra. • 
d1ccfones que le son caracterfst1cas y la direcctón en • 
que se desenvuelve y l~s cuales no auvlcrten los can1biQs 

que sobre tQdo en la.psos cortQs ~fect~. al ?rQces~ socl~l 

y en suponer que las cosas son fun~a.ment~lmcnte 1~s mis
mas, o que en todo caso sus .alteNc1ones son menore~ y • 
poco stgnlflcattvas, L~ pr1mer~ de ellas conctbe el ca[>¡ 
talismo mexicano co1no r.l 1nis1110 de sjc111pre, qepend1ente,· 

con sus cr1sis iguales ~ h~ ~nteriorcs, etc" pos1ci0n· 
rtg1da y dogm8tlca, que en el plano teórico empobrece e1 
anS11sls y en la pract1c~ vuelve d1f1~11 dcscubr1r los • 
elementos de la rea11d~d concret~, que perr11tt~n forJar -
uno táctica flexible y revolucíonilria que rcspond~ en -
fonna oportuno a l~s exigencjas de una 1ucha de cl~se~. 

la otra por el contrario casi siempre lleva a pos1c1ones
rcformistas o revisionistas de tnspiraci6n burguesa, que
hacen de ciertas contradicciones secundarias, el centro -
del debate ideológico y pollt1co, de,J,1ndo a un lado los -

problema~ de fondo. Son los que presentan al México ac -
tual como Pn pleno recuperación y hacia un crecimiento ali_ 

tuso',tenldo y acelerado¡ >in mlMr~10 1 mientras entonces -
sr• h11blalia de unn rr.0110111fa 111cxlc.iirn en el marco de un\~. 

delo de d•:s<1rr·ollo L'ítílhtlizador", en que la imlustri~1i

Ziicl011 sust!tutivíl de Importaciones ac~ntúaba la depende~ 

el~ fjnanctera y rnultiplicali,1 los desequilibrios Interno~. 

y externos, hoy rige un nuevo modelo parD la rroducción,
en el que 1a anarqufa hD sido sustituida, supuestamente,
por un conjunto de planes que se lnte9rt111 y sintetizan ~n 

e1 p1an n~ctonal de desarrollo, con el <¡uc, in,]usi\•c, s~ 

~segurn un descnvolvjmlcntv d·~ nuestra econo111la, n1~s ra -
cfonal 1 Odem~S de que, en el ambitO polftiCO hClllOS pa1~~ü 

a un sistcl'la "pluralista" con el que la reforma pollti·~

''garantjza'' a l~s corrientes y organizaciones "minorita -
rlas" su debida reprc>L·ntación en las ~ámaras, 

Obvlaincntc no profund1zar~111os sobre el a11álisis de a11,;1J!.· 

posiciones, con5cientcs de las dificultades que conll<'Vil
Y de que nuestro esfuerzo adolecer,) de laguna> y fallas-

que de inomento no está a nuestro alcance superar, por lQ .. 

que nos 11mttaremos a examjnar 1<1s cambios 1116s importJn -
tes que sufre el proceso capitalist,1 111exicanc1, en el mar 
co de desarrollo de las fuerzas productivas y las rel;ci(~ 

nes de rroducción, en su fase actual 1 es dt'cir, (011 un en 
foque que perJ11i tn cntc11iler el cn1·,ítt1:i-, 1.1, forrna1 de ex

presión y la cambiante i.11.ensld.id dt' ],¡ co11\ri1dicc1ón fu~ 

damcntal del sistern, .'/<1 que al comprenderse· la di11ániica-
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1nterna de esta contradjcc16n, es pos ihlc tratar de reso.~ 

ver los problemas actuales de la sociedad mexicana. 

El proceso histórico que ana11zamos h~ dcniostrftdo que el· 

desarrollo de la agricultur~ en nuestro p~!s, hi\ trM~dO• 

de surgir en base de la propiedad privad~ de 1os rned1Qs • 
de producc16n, debido ~ 1~ ausc11ct~ \le 1111 esqueir1a lle dcsA 

rrollo para la sociedad en su conjunto, por lo que tuvo • 
que resolverse, progrc~1va1ncnte, en favQr d~ un~ ~gricuJ. 

tura sobre bases capHol1stas, es dcctr t1,,r.findosc en 1~ • 
pequeña propiedad, que de acuerdo a. la rn(idcrn1rnc10n que· 
se planteaba, tendrfo que h~cerse ~Ad~ vez 111e11os pcqucíla, 

Esta conformación del "nuevo latifundio", como !~111presa e.u. 

pitalista íllOderna, dá lugar a unil distribuc16n dP funcio
nes entre ambos sectores (la propjedad privadn y el ejj -

do), que se refleja en la compos1c1ón re~1 de 1¡1 produc • 

c16n: en la empresa capttal1st~ se concentra la produc • 
ci6n de cultivos m~s altamente co111crciíllizíldos y de expo¡: 
tac16n y en las explotacloncs CMpc~inns ~e concentr~n, • 

relativamente, l~s producciones de sub:;Jstcnc1~ ~ ~l9un~s 

para el mcrc~do interno. 

1,os ca.mbios en la estructura productiva se asocian y re -

sultan, adcrn~s. del hecho que la burguesfa agrlcola y o -
tros sectores de la oltgarqula controlan dlrecta!llen\e la· 
producc16n en e1 ca111po, mientras UNndes cnirrcsas extl'iln• 

jeras, en general asociadas con aqu~ll~s 1 ejercen crcc1en 

te influencia y aOn controlan 1a «cirojndustrjn, la que r.1 
pjdamente se convierte en el nuevo rJe de lil a.et 1VldAd ~· 

gropecuaria. Testimonios cualitativos djversos, 1nqjc~n • 
que la 1ndustria o.e lil alimcntacjOn y otr11s ut111zadONS" 
de los productos agrtccylM, son uno de los cnrn~o~ prtnch 

pales de la inversión norteamericana en México y esta es· 

una corriente de control de la agricultura, el peso cada· 

vez mayor del Citpltal monopolista y en part1cular de es· 
tas transnacionales, en la agroindustrla, somete cada vez 
111§s a pafsr.s como el nuestro a l~ estrategia del 1mperia· 

1Jsmo y acentúa la d!!S1gualdad en el desarrollo rur¡¡l. 

f'ilra los Ciipjt~lb\ils ~uc forman p3rt1! del cstablec1111íen· 

to agr1col' corpo1~tlvo, estrechamente llgíldo e los intc· 
reses ¡•xtr~nJeros, su ,1ccr.so a los recursos del !IOhicrno· 

¡>ir• el dcsprrollo agrfcol~ -Inclusive lo~ servicios de· 

r.xtt•ns1ón 09rícol~. 1 foctltdadcs crcdictic1~s, capít~l fi· 
Jo, etc,- es rnf\s irn¡iort~ntc en ]il detcrr11j1rnción del in91'9. 
50 1 por lo que el Estndo no sólo los protege sino que los . 
a)lent11por1112dto de 1~ inversión de fuerte~ sumas <Je ca

pital y ~l establccl111lrnl0 d~ ln~ condiciones 9enera]cs • 

pa1~ su reproducctfin. Se djcc por ello que la part1cipa • 

cl611 dul Est~do en los procesos product1vos y por consi • 
9ujcntc en el prvccso dP ~cu111ul~ct611 de ca,p1 t~l es c~dil. • 

vez mayor, tanto ps 1 qur su pape 1 se cons 1der~ de pr1r1cr· 
orden¡ infis i1ú11 ~llora con la naclon~ljzactón do la banca,• 
se afirma que en no pocas j¡·eas su p~pel rs dcc1s1vo. 

[11 tf11111in05 ~1enerale5, su t~~a dr 1nvcr>1ón lla sjdo rcl~· 

t¡van1cntr rr1iis 11lta que l'll aiio~ anteriores, no 01Jstantc, • 

1111a parte de esa jnvc·rsi<in se dc»\ina a reponer el cap1 • 

t~l ga~tndo en el prore~o procluctivo, lo que reduce la ÍJ! 

versión net¡1 y el crccj111lcnto rral de las fuerzas produc· 

t1vas, Po11 otro lado, estos c,1mbjo> rec1cntes en la cstruf 

tura del~. producción serian incxplicabl<!s sin una fuerte 

1nvers10n c¡1paz de movilizar .v hacer crecer el potencial· 
product1vc•, por lo que para financiar l~ form~ci6n de e~· 



!tal se logra, por un lado, con recursos de los procesos 
roduct1vos internos y por otro lado, principalmente, con 
os préstamos del exterior, o sea, mediante un déficit en 
as cuentas 1nternac1onales del pals. Esto es muy impor -

tante, ya que desde pr1ncjpfos de los aílos 70 1s aumentó • 
1 déf1c1t en la balanza de pagos al exterior, por lo que 
~ra cubrirlos, el Estado y en 111eno1• medfd11 las CfllPl'~SílS· 

r1vadas, contraen una 'cuantjosa 1lcuda. con el exterior, , 
ue tan sólo hasta el año de 198?. llc9abíl a m~s de ochcn

t11 m1l millones de d6lares, lo cual repercute 1óg\c~111cnte 

n l~s 1nversiones de ambos sectores, 

~ra capt~r y mov111zar las gNndes sumas de dinero que • 
equ1erc el fjnanci~micnto de l~ 1nvers10n, tanto la ban· 
a como el mcrca.~o de valores, deben arnp1 forsc r&p¡damen. 

e y contar con instrumentos más adecuados. En ese senti
o, la estrategia que siguió el gobierno fue la de profu.!1. 
Izar y extender el desarrollo capitn11sta interno (arn • 
liac16n del mercado 1nterno) mediante una acc\611 de gran 
nvergadura destinada a. red1str1buir el ingreso y a~lli" 
ar la economf a, med1Mte un~. serje de rcforn1~s 1 con e 1 -
in de 1oipQner a la. burgues~a una rclaciOn de fuerzas su. 
icientc que perm1t1era d.es~rroll~r. posterior111ente, el , 
delo econfimico hacia el exterior, pero bajo el contro1-

el Estado, que tr~ta.ria de obtener 1a mejor posición po-
1ble en la nueva dependencia, ~.si como de asegurar el rn! 
1mo equilibrio interno de 1~ formación social, por a1 l'E, 

resentada, lo cual es, sin duda, otrc¡ de los s19nos mas
mportantes de los cambios que sufre el cap1talls110 fllCXI· 
ano actua.lmente, 

oncretamente, los informes oficiales indican que la ma -

yor parte de los recursos serán canaliz&dos, prioritaria
mente, hacia las actividades agropecuarias y el comercio 
y reduciéndose el gasto rOblico; actualmente se conceden· 
mfls de 130 000 millones entre créditos y fide1com1sos pa· 
ra 1~ s lenibr11 de B 500 000 has, que representan la mitad· 
del« supr.1•f1cie cultivada en el r•1ls; asf mhmo se infor. 
ria que se· hM• duplicado los cr~dltos para la siembra del· 
matz, ncicm.ís de que, debido a que los campesjnos han res
p0ndido al "csíuerzo gubern11menta1", se otorgHán tréd1 • 
\o~ a las reg1oncs mfis remotas mediante el Uanrur~l ¡ de • 

igu,1] formc1 se dar,'n créditos par,1 el rchahilitamiento y

refocc1ones de los i11strun:c11tos dr trabajo por un monto • 
de más de ochenta m11 nr11loncs, Se garairtizará, ademh, • 
la compra de todas las coscchns de rnafz, frjjol y sorgo • 
que ofrc!car1 los car1pes111os 1 por rnedjo de 1a COMSUPO, al 
1qj$mo t jernpo que se podr8 dH crédito n los campesinos • 
que vendan su~ cosecha1, de tnl manera que no se aumentan 
los precios de garantfa, 

El discurso estatal aHQde que, si bien el cr~dito hastdo· 
trndicjon~ lr:ente "escazo y caro", es t~ s1tuac16n dcber8 • 
camblftr ahor~ .:on h bMca nnc lona 11 z~da, de ta 1 m~nera • 
~uc, m1mcnta sus tanela lrncnte la. prQporc1ón de recursos • 
que rDedjantl' 1nvcrs16n p0b1icíl, f1nanciam1ento y tr~d1to
sr dedica al "bicnestnr social" y al fomento de las att1· 
vldadcs ogropecüarins product1vas, comparat1vamcnte con • 
los que se nsjgnen ~otros sectores.de la cconornla, 

Sin eo1bnr90 1 il tr~v~s de 1~ ¡•xprricnc1a histarica, se ha

co111probado líl irnpos1h111dad de efectlWI' reformas estruct!!_ 
rales \ir.sde el [stadn, sin uno reorqdnjrnción profunda de 
los jntcrcscs SQCj~lcs presente~ en el bloque social en • 



el poder. l.o que ha tra!do co111¡¡ consrr:111 cia un desarro
llo inestable, anfrquico y desigual dr lns fuerzas pro· 
ductivas y donde la inversión se ha elevado, efectlvame,ri_ 
te, m~s en unas ramas que en otras ya que, por ejcmplo,
la producción de alimentos agrfcolas de amplio consumo· 
se ha rezagado y, por otra parte, aOn los relativamente· 
altos niveles de inversión implican enipleo improductivo, 
enorme desperdicio y dllapación de una parte s111tanc1a1· 
del excedente, que se expresan en el consumo sunttrnrlo,. 
en e1 sostenirriiento de un ap~ratQ comercJal que fofllcnta• 
el consumisw~ en los estratos de Ingresos medios y ~1 • 
tos; ademas de que, en el empleo improductivo del exce • 
dente no se queda atras el 111f s1110 Esta1lo, cuya costosíl Y" 
burocrSt1c~ ~dm1nistrac16n y no dcleznublc corrupc10n r,e. 
clama enormes recursos que en otr~s cond1cloncs podrf M' 
destinarse a forta leccr 1 a. es truc\uN pl'QQllC t IY~, 

Aún en actividades en que no existe un crecimiento con -
especial celeridad, suele haber desperdicio, incluso crQ 

nlco de capa el dad insta 1 ada, continuos desajustes entre
unas ramas y otras y serlos problemas de transporte, al· 
macenamiento y realizac16n de lo ya producido. 

Los aspectos f!slcos y financforos de la acumulación dr.
capltal entran frecuentemente en conflicto y lo mismo • 
ocurre con la acci6n privada y lu estatal y la del capi
tal extranjero y naciona 1. La competencia monopolista ha 
acentúado la desigualdad del desarrollo, ha promovido la 
inflación y ha extremado la inestabllidad social, contrj_ 
buyendo o divorciar la oferta y la demanda de la fuerza
de trabajo, ademh de intensificar la explotaci611 de la· 
misma y hacer más inequitativo el reparto del ingreso y-

más deforme la estructura productiva. 

En estos últimos aílos en que se ha acelerado el proceso -
de ncumulnc16n de capital 111onopol1sta, continúa elevado a 
ritmo el proceso de prolctarjzac18n (niás de 4 millones de 
jornaleros ngrlcolíls), no obstante la m~s elevada composi 
cjdn or98.11jc11 de c~pital y l~ consiguiente 111~yor product1 
vJdad de lns empresas 111onopo11stas, el número de obreros
explotndos en estas crece a 111ayor velocjdad que en las no 
monopolistas, lo cun1 a pesar de que en el periodo 1979 -
l9f.O sr d16 l~. mdy~r t~Síl de incremento del empleo, no • 
c~ncc1a el nOincro ~bso]uto del jncrcinento tic subocupíldos
y desocupado$ en campo y e 1 udad, 

f.s ta s 1tu~c1ón se rcfleJn en un proce$Q que se viene dan
do desde h~ce tiempo r.n los ejidos, en el que se d& una • 
<11fr.rcnc\ac16n y descornpos1ci6n social, que introduce re
lacJoncs sAlar1n1cs entre los e.11datarios, lo que reperc.\!, 
te, obvjamente, en sus form<1s de organjzac16n y de lo • 
cual hablaremos mas adelante. Se agrega, ade1115s, ~ e~te • 
hecho la preparilc16n o capacitac16n de esta fuerza de tr1 
bajo deb 1 do a que es muy des 1gua1 y en términos genera 1 es 
todavfa muy baja, por lo que constantemente se ven expue1 
tos a el retiro de cr~ditos y a la exprop1aci6n (por di • 

• 
versos mHodos que Yíl ~na 11 zamos) de sus ti erras, 

Otro problern.1 consiste en que nOn ~o e~ aprovech~da debi· 
dílmcnte tod« líl poblac16n apta para trabajar "1ncluyendo 
la c~pílcldad de la mujer- y otro más es la constante m1 • 
grac16n hacia rl extranjero de rni les de cnmpcsinos e 1n • 
el uso profes ionistas, técnicos y olrVi trabajadores ca1 i· 
ficados. Crcer11os que e11 esos problemas h~ influhlo -entre 



otras cos¡¡s- una política defectuosa d·: selecci6n de t(~ 

nicas (aunque en ella se expresa 1íl contradicción princl 

pal), que a menudo sin que se justifique, limita la de -
mand¡¡. de mano de obra y establece un régimen de salario> 
que a su vez resulta de muy altas tasas de explotacjon y 
de ganancia y que al restringir !?l fon1!0 de s~larjos ~ • 

fecta dc5fayorablemente el crrcj~liento de c1crtn$ actl\~ 

dades y, por otro lado, acentúa en la practica los g.is ' 

tos de consumo y demuestra, en todo caso, que la mayor!'. 

cumulaci6n de ca pi ta 1 descansa fun<lamenta.lrnente en l~s • 
tQSa$ de cxplotaci6n y en 1as transferencias de in~rcsos 

de los trabajadores más productivos .i 1a burgues!a y a • 

1a o1 iga.rqu¡p, 
Esta contN~icc i6n que se qxpres~ en el desemp lqo 1 que • 

rcstrlta del proceso de "mo~er~1z~c10n tecnológica", es -

sin dudíl muy profunda y rsto se observa '1ararnente en M.~

xico en donde ]a consolidación y el desarrollo del capi, 
tallsmo monopoli1t~ de f;stado ~n lQS 01iirl0'.• aílos, junto 

a signo'.. d1. 1~vid¡~11tr. 1nodernizaci6n y crecimiento del ~o· 

tencial productivo, muestra una fuerza laboral que t•n -

grandes proporciones sigue integrada por trabajadores p~ 

bres, poco calificados, desnutridos (el 50~ de 1~ pobl6· 

ción rur~l tiene una alimentación deficiente y defectuo· 

sa), a menudo carentes de organización y con baja con 
ciencia de su papel en el proceso productivo. 

Lo ya expuesto revela cJmhios en el marco de contradic • 
ciones en el agro, impulsados por la persistencia de la· 

crisis agrlcola y agraria; y la acción del Estado; no se 
trata de solamente citar las fallas administrativas, si
no tamb1én y de manera fundamental, reorientar el rumho

y atacar 1,1 base de las causas q1¡c han or1!Jinado los de· 

sa.iustes que distinguen al sector rural. Debemos entcn -

der que la crisis que viven los campesinos pone de mani

fiesto la polarización de la estructura agraria mexica -
na, que se ha visto respaldada por la política económica 
hacia el campo (la irri!1aci6n, los créditos, precio~, -

rte.) !'11 beneficio de la clase doi:::::ante. 

Durante los (11timos ilfios esta politica se ha reflejado -
en un interr•s cilda vez mayor, por parte del Estado, en -

c5tilblccrr ílllanzas ¡1ara producir, lo cuíll tiene su ante 

cedPnte lii~.t6rlco inmedi¡¡to en la creación del Sistema· 

Al lrncntarjo Mexicano, que aparece no solilmentc como una

respul'st11 il un problcm,1 de abastecimiento de alimcntos,

sino que r.c dió en un 111011irnto en que el país sufria una

crisis de prod11cci611 que se agudizabil por la cnonne bre

cha que rxistc entre el apnrato productivo 1~specto a -
]i15 nect•1id<1tles ~ociales d¡•l pueblo n:cxic,1110 ,Y cuyo pro· 

p(1s1to srr\a ''res\111artlar la sQl<cra11!a nacional con laª.!!. 
tosufjcjcnci,1 en ~r~nos b(isjcos, a111:1enlar los ingresos -

de los ca111pcslnos y el nivel de vida de toda la pobla -
cjón"; ~co111paílado de una ley de fomento agropecuario, -

quP sobrevive como !Jarantfa legal para entregar el dcst_i_ 

no de] cninpo ¡¡ las tr~n~n~c101rnles y a la burgucsia agr~ 

ria, n costa del cmpohrecim!cnto y prolctarizaci6n de -

1 os campesinos. 

~in cmb~r~o, ante e1 fracaso de ambas, sumaao a ,~ cr1 • 

sjs r.con6rnica 1 se advierte una dramát!c~ c~tdn ~el dc$~

rro11o del agro y sería un error asegurar q11e se ha ca.111· 

h1ado totalmente de estrategia, debido ~ que el nuevQ 9.Q. 

hierno tiene •ante s 1 rl reto dP proyectór una polltic~ -

agropecuaria que eleve 1a producción, al ni1smo t1crnPo -

H' 
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que rémedie el problema social de dislrJ:¡•1ci6n de la ti!!_ 

rra, En principio es congruente con sus ohjet i vos al l i -
quidar al SAM, que a final de cuentas fue un proyecto -
productivista que representaba cierta posibilidad de ali 
mentar a los campesinos, pero hoy es i noperantc dentro • 
de las actuales perspectivas, debido a que era fundamen
tal, para. financiar el plan, las divisas del petróleo, • 

las cuales nunca llegaron porque ,f' quedaron en manos de 

los corruptos. 

Con 1~. le~ ele fomento agropecuario ha sucedido algo s 1ml 

lar -a pesar de no haber desaparecido-, a fin de cuentas 
son muy pocos y dif~ciles de conocer los resultndos con
cretos de la aplicac16n de la ley, ya que de hecho no se 
fundaron asocjaciones de producción mixta entre prop!r.t~ 

rios y ejidatarios; tampoco se convierticron en agr!co -
las 1 os extensos 1 at if undi os gaMderos con t forras cu ltl 
Vables, ni pasaron las tierras ociosas, por litigio, al· 
control \le los empresarios; por otra parte, tampoco se • 

Sa,be \le latifundistas expropiadBS por dedicar sus· t te • 
rras a explotaciones contrarias a su vocaci6n, Algunas • 
~e l~s l'i\Zoncs eran previsibles de nnternano, ya que este 
t1po ~e asociaciones no tenfan ninguna ventaja para los
c~p1ta11stas del campo (en esta polftica de desarrollo -
P,gropecuar1o es mejor inversión la ganadcda que la agrl 
cultura, es dec1r, mientras se tenga mucha t1c1Tit no trny 

fllejor negocio que 1 a ganador! a extens l va), 

En el fondo este t1po de alianzas para producir tenla un 
prop6sjto bien concreto: conseguir legitimidad para las
propiedades de los grandes 1atifund1stas, obtener sem1r]. 
dad por parte del gobierno para continuar con su saqueo-

y manr.10 !legal de los recurs.os naturales. En efecto una 
de las fallas fundamentales de esos proyectos, consistj6 
en que se dejó 1nc01ume la e'tructura de 1a tenenc1a de· 
la tierra, de lo que se deduce que los diseñadores de e1 
tos proyectos, pretendfnn alca.nzar las metas defioid~s ·• 
sin hacer transformaciones en el actu~l sistelllil de con • 
trol de la tierra, En la estr~tcgi¡1 econ6m1ca del a.ctu~l 

Plan Nacional de Desílrrollo, en lo referente al sector • 
rural, se drJa ver claro ctrn1 es la postura del nuevo 9Q. 
b!erno, al respecto¡ ",,, Otornur seguridad jurld1ca. ~ • 
la~ diversa~ fo1·11ias de tenencia de la tierra.,," (es ne
cesario 1n<'nclonnr que en 6B Qílos de rcp~rto agrario, se
entregnron alrededor de 110 n1111oncs Uc has, ~ 3 millo • 

' ncs de campesinos, lo cual equivale~ mSs del 50~ de la· 
superficir. nacional 1 ¡iero solo estfo regularizadas 35 mi 
llones de has, 1 por 10 ~ue, problemas de 1ndef1nic16n en 
la tenencia de la tierra, despojo, simulaci6n, ab~ndono
y otros predominan en el ~gro nacjona1 ), 

Poi· otro lado, lo~ d1r1!1entcs de los organismos siodic~· 
les señalan que".,, en la presente adrn!n1stracj6n se pon. 
dra énfasis en la organización de los productores, en la 
planeaci~n de actividades productivas y en los scrv1c1os · 
de ascsorja técnjca para incrementar la producc16ii~, Se
clice que va a haber productos b~sicos, pero no ~órno se • 

van n conseuuf r y lo grave del asunto e~ que el régimen
actual no ha hecho ningún planteam1ento concreto sobre • 
el asunto, Ahora parece claro que el gobierno se compro· 
metió en una alianza equivocada, ya que reco11ocjó a los
grandes propietarios como una fuerza decisiva para resol 
ver la crists del ca.inpo, cuestión qu:.· ,,urK~ han c11111plido 

y no ~d1o est• sjno qu~ vale la pcnn rc~vrdar que el CO$tO 



de esa alianza no recay6 solo sobre el gohil!rno sino so

bre todo el pa!s. 

La razón más ev1dente para el retir1> o el fracaso en líl• 
apl1cac16n de tales med1das es h incapacidad del ap~ra· 

to burocrático para organ1za1· los servicio5 neccsqrjos, 
La burocracia agropecuar1a nuncíl expidió norw1s cl~NS y 
aplicables, nt se crearon instrumentos l911es y cfcct1 • 
vos para convertir en acciones l~s intencio11cs, que se -
quedaron sólo en eso y la buena voluntad no es suflcjcn~ 

te para modif 1 car la rea 1 idad, de es ta. ~1a11cra, es tos pr9. 
gectos se toparon constantemente con obst(iculos hjst6rj

cos y sociales, 
El reconoc1m1ento,,~e la. cf1c1en~1a de l~ 9rM prop1cdad-
1mp11caba, con c1a.r1dad que 1 lo$ CílllS~ntes de la crh1s
Y de la insuf1c1encla alimentarla cr~n los c~mpesinos P.~ 

bres y su ineficiencia, plantc~da esta como ca.usa. y no • 
co1110 consecucnci~ de la injust~ dhtrjb11c16n de la t1e • 

rra y los recursos productivos. Se optará por eso, por • 
impulsar al campo basándose en los empresarios del agro; 
la austeridad encausará el poco dinero que existe, a em
presarios "verdaderamente eficientes" y habr~ mayor di -
sc1p11na con el otorgamiento de créditos. 

. La autosuficiencia alimentarla, por otro lado, seguir~· 
siendo una necesidad, pero el intento de buscarla consi~ 
tlrá en desarrollar la prcductividad con empresas monopo 
listas, porque lograrla a través de la economía campesi
na· es utópico (el problema no estfi en la llusoria nlter
natjva de desarrollo no capita11sta en los 1~arcos del C!!_ 

p1ta11smo mexicano, sino en la forja de condiciones para 
transfonnar radicalmente nuestra soctednd), Por rso se -

impulsar~ la agricultura "tradicional", la que cstd en -
manos de transnacionales y de la burguesfa agraria naci.Q. 
nal. 

Ahf se advierte otra perspectiva preocupante y que tiende 

a soslayarse: las compaílfas transnacionales; de persistir. 
se en el error de no establecer una rectorfa estatal so -
bre las empresas extranjer.1s, se profundizaría su poder y 

se incrementarla la importación de alimentos. Sin embar -
go, la reciente determinación pubernamental de importar • 
alimentos, es contraria al principio de autosuficiencia y 

de una menor dependencia hacia el exterior, pues lodos sa 
bcmos que estos productos que se importaran, 111uy bien pu· 
dieron producirse en el pafs, Esto adquiere más importan
cia, pues ~11entr115 se habla de lograr l~. ~utosufic1enc1a· 

~11ment~r1•, se h~cc todo para. no alcanzarla; todo da a. -
entender que en los programas gubernamentales, un~ meta -
priorltor1a (aunque oculta) consi5te en ganadcriz~r más -

~l sector ílgnipecuarlo, sin importar el costo soc1al, ec.Q. 
n6ni1co y polftico que ello s1gnif1que, 

M1entras el pafs ded1ca v~rio¡ 111ilcs de millones p~ra ad· 
qu1r1r productos básjcos en el extcrfor (en 1983, hast~ • 
la mitad del ano, se han Importado 5.7 millones de tonel! 
das en granos y otros productos bás leos) y ~sf 9i\rant1zar 

el nbasto 1nterno, los esfuerzos para alentar su cultivo 
en amplias zonas y ev1tar importarlos, son oébile¡ y de· 

sart1cu1ados, Por el contr~rlo, sucede algo muy djstjnto· 
con la 9anader1n, act1vtdad que cuenta con nurncro$Q$ re -
cursos gubcrnanientale5 y guc ha pesar tle su 1nef1cienc1~ 1 
i\ nivel nac1on~l. h~ ~1\IO prQteg1da¡ por ese ca.mino no es 
posible alcanzar la autosufjcjencia, ya que el proceso de 
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ganaderización implica, por principio, pr~ferencia en líls 

polHicas de cultivos {forrajes, etc.) pMa el alimento -
de animales, desplazando sostenidanir.ntc al malz, nuestro
cultivo m~s importante y base de la economla campesina. 
Cuando se dice que no hay que conceder crcdi tos a los Cft!Il 
pesinos que cultivon tierNs poco apt~s Pílr<I real izar un~ 

actividad productiva ventajos~, lo Onico que se trncc es -
reconocer esa discriminac16n en aras de una cficiencii\ -
mal entendida; hoy se quiere exigir 6pt1rnos resultados a

los campesinos que las pollticas de gobierno h~n rnftr9in~

do por la desigual distribución de in~uinos, e11 tMto se· 

elogia la productividad de los que cuent~n con crcdlto sg_ 
guro, inercado favorable, buena tierra, etc,. sjn c1~linrgo 1 
no se dice que est~ eficiencia esta basada en altos cos • 

tos de producción, desde la encrg1a que se requiere par~
producir una unidad de proteína anfo1íll, pasando por los • 
costos de infraestructura, hílsta el constante au1nento de· 
los prec1os de los insumos que demanda, ~ 1~ P•'r de los· 
productos que de ella resultM, m1~mo~ 9uc son cad~ vez • 

menos accesibles a la mayoda de la pobhc16n, 

El modelo tecnol6gico que privilegia más a la ganadería -
' l., 

que a lo que consume la mayoría, también pone en entredi-

cho las declaraciones of1ci~1es en e1 sent1do de entre -

9~r 1 toda 1~ t1erN legalmente disponible a quienes carQ_ 
ceri de e1111. 

Se trat~ ev1dentemente de un problema soctal, cuyn solu

c1~n debe ~bordarse antes de que las posibil1dades deª!!. 
tosuf1c1enc1a se pierdan definitivamente, No se debe ol
vidar, sobre todo, que dentro del control efect1vo sobre 
los recursos y los procesos product1vos de las tierras,· 

la exclusión de los cfünpesinos no ha sido accidental y -

eatuvo presente en los programas mencionados, es decfi',
ésta es la vla burocrática-autoritaria que pennite la S!!. 

bordinaci6n de estos a los aparatos del Estado y que es
la rnh ineficiente, pero la más adecuada para las tende!! 
cias estatales. 

Por otro lado, si la nueva administración desecha algunas 
de las estrategias de anteriores proyectos -por ejemplo, 
elevar los precios de garantla de malz y de frijol- se -

vislumbran graves déficit de estos productos, su alta i!!! 
porta e i6n{ como ya es t~ ocurriendo) y la cons 1 gui ente fu

ga de divisas y mayor carestfo-. Tan sólo la CIOAC consi
dera que el incrcllll!nto de los precios de garantla debe -
ser mlnimamenle del 125X, cosa que no ocurre, por lo que 
esto ya se refleja en la disminución de la producción; -
lo mismo ocurre con los créditos, que han disminuido 20% 
en relación al aiio anterior. 

En este marco de lir~itaclones rigurosas y acentuadas, -
los campesinos han realizado "el milagroº de mantener su 
producc16n, sin embargo, su falta de participación efec-. 
t1va en todo el proceso productivo es una razón para su
cada vez mayor desconfianza. 

lloy dfn se están produciendo cambios muy considerables ~ 

en las relaciones internacionales, que afectan obviamen
te, al proceso mexicano actual, por lo que habrla que -

preguntarse hasta donde somos conscientes de la inser -
c16n objetiva de la econornla nacional en la econom!a ex
tranjera, segón sus nuevas reglas, ya que como hemos ob

servado, 1a crisis que vive nuestro pa!s no es solamente 



la revelación de la transferenciíl al cxtru11jcro del capj_ 
tal pr1mar1o acumulado, ni tampoco un producto de la e • 
quivocada administración del gobierno, sino que esta si
tuac16n ha creado condiciones, tanto en la división in -
ternacional del trabajo, como a lo interno al estrangu -
lar el proceso global de acumulación de capital. 

Existe un amplio reconocimiento de que las condicionan -
tes fundamentales de la grave problemHica agraria se en 
cuentran en las caracterfsticas monopolistas del proceso 
de acumulacl6n de capital y en consecuencia de la tic -
rra; esto es unn clara expresi6n de que la monopoliza -
ci6n es el cam1no históricamente detenninado de la clase 
dominante, asT miSITJO de las graves contradicciones que -
devienen de los cambios que experimenta la división 1n • 
ternac1onal, ante los cuales es cada vez más sensible y
yulnerable la estructura de capital, de la tenencia de -
la t1erra y de la producción agropecuaria. 

Concreta.mente se trata de una cr1s1s de reproducc16n en
la 111ectlda en que afectar fundamentalmente al sector de
l~ agr1cultur~ campes1n~. distorsiona, sobre todo, los -
111ecan1smos presentes en e1 sistema ej1dal y minifund1sta 
qye permiten la reproducción y el mantenhniento de la -
fuerza de t1•abajo de origen campesino, La relación es -
tructural entre los dos sectores de la agricultura mexi
cana, prop1c16 que esa crisis de reproducción se amplia
~ a. una cris1s de producc16n (corno ya anal Izamos), la -
que s1gn1f1c~ una mayor dificultad para la unidad de prg_ 

. ducción campesina, como respuesta se ha accntOado la mi
gración y el resto de los miembros de la familia cont1 • 
nOa produciendo para el autoconsumo (los ejidos se han -

convertido en una reserva de desempleados). 

El deterioro de estas condiciones n~teriales de vida van 
consolidando un movimiento campesino general izado, que -
cuestiona permanentemente la propiedad capitalista, debl 
do al amplio conocimiento de quienes son los que realmen 
te detentan el control de las mejores tierras y cuentan
con el capital para producir, contrarcstando el esfuerzo 
del Estado por crear las condiciones ideológicas y polf· 
ti cas que pennltan dec 1 arar f 1 n1 quitado e 1 reparto agra
rio, No obstante qur existe una creciente desmitifica -
ciBn de la tenencia de la tierra, considerada como ún1ca 
o exclusiva soluct6n a la situación de miseria y opresi-
8n del cnmpcsinndo y asf mls1no el rcconocim1ento de la· 
producción como clc1ncnto centrnl para dcfin1r objct1v~ • 
mente el problema de la distr1buc16n de los bcncf1c1os
gencrados por el trabajo de los campesinos y los proletA 
rios, 

Ante esta perspectiva se ha dcs~tadQ una. serte de orga • 
nhmos para la prQducc16n, en aras del contrQJ de la m11 
ma; por un lado, la que pretende el capital monopolista· 
nacional y extranjero y por otro, para la defensa genu1· 
na del campesinado desposefdo, que busca condjcjones pa· 
ra trabajar con car8cter 1auto¡1est1onario1 como base pa· 
ra proteger sus intereses econ6m1cos 1nmed1atos, en sus
relaciones con aquellos, De acuerdo con esto se han gen! 
rado dos importan tes tendencl as de organ1zaci6n campes I • 
na independiente, que abarcan no solo la defensa de 1nts_ 
reses económicos, sino tambtcn polfticos; de un lado la· 
de los frentes de lucha locales e incluso regiona.1es, • 
que Intentar mantener su autonomfa orgánica en 1~. 111ovi1j_ 
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zaci6n, el estudio y la discusión de su~ problemas, para 

presionar por la consecución de demandas concretas o de
nuncias y protestas por múltiples atropellos, y por otro 
• lado, la de los esfuerzos·de los organismos polfticos de 

izquierda. 

Este tipo de movimientos han tenido repercusiones impor
tantes en los últimos aílos, tanto en las acciones por ln 
demanda de tierra, que cobraron una dimensi6n nacional,. 

ha~ta llegar a un enfrentamiento sin precedentes entre • 

el Estado y la burguwsfa rural; hasta las luchas inter • 
burguesas vinculadas a la definición de la polHfcn en • 
tre e 1 Estado y entre 1 as burgues fas ( rura 1, comercia 1 , 
industrial, etc.) cuando el prohlcma de alimentos y pre
cios de las materias primas agrfcolas, se el'fge en obst! 
culo para el proceso de acumulación de capiln l, Podc1~os· 

aventurar que estanxis en vfsperíls de ver fisuras en el • 
tradicional pacto social de las clases 1lominantes, 

Evidentemente, salir de 1il crisis debilitando gr~ves Y· 
seriamente a las fuerzas sociales, puede ser un rjesgo • 

lrés grave y peligroso que la misma crisis; si se olvida
la dfmensi6n polttica de la. cr1sfs, es decjr, s1 se per· 
petOa los Mb1tos de. desconocer las retvfnd!cacfones ·s~ 
c1a,1es, se acrecentará en la, tecnoestructura el despre • 

c1o de los mov1mientos de la sociedad, 1o que significa. 
r~, finalmente, un deb111tamiento real del Estado, 

En la pract1ca, esto configura ya, otro de los cambios • 
oi«s 1JJJportantes que el movimiento campesino la imprh~e a 
la luch~ de c1~ses en el campo: el claro y creciente de· 
ter!oro de la autor1dad de ]as centrales oficiales, Han-

surgido las condiciones para el aglutinamiento de orga • 
nismos hasta ahora dispersos y con experiencias muy het~ 
rogéneas, pues se van unificando criterios e interes'es a 
partir del mantenimiento de su independencia respecto a
las mencionadas centrales. 

No debernos soslayar, por lo tanto, oue la crisis, la in

flación, las elevadas tasas de ganancia monopolis·ta y la 
polltica del Estado significan, efectivamente, una mayor 

explotación del proletariado mexicano, pero tambi6n su· 
lucha se intensifica y tiende a manifestarse en el terr~ 

no polftfco e ideolónico que acompaíla a 1il necesidad de
dcma ndas ccon6mi cas mayores. Por e 11 o es que 1 a conducta 
de lcis sindlcatos y las or!1an1zaciones agrarias tienen • 
una importancia decisiva para el desenlace de la crisis. 

Son muchos los obstBculos que los campesinos y los asali 
riados del campo debcrSn vencer para lograr no s61o orgg, 
nlzarse sobre bases de lndependencf~ org~nica, s1no ~1 • 
canzar autonomfa polftlca e 1deol6g1ca, Esta posibilidad 

es, a1 mismo tiempo, un reto para la 1zquierda fndepen • 
diente ~~x1cana, debido a que en los Olt1mos aílos se han 
desanollado luchas y movimientos generalmente ~1sl~dos
Y paralelamente se han formado centenares de cuadros que 

forman parte de la izquf erdA independiente en su acepcf 6n 
mBs amplia, por lo que e1 mayor problema de ésta, es orgil. 

nizar una acc10n capaz de canalizar el descontento y e • 
sas 1 uchas al s 1 a das por mejoras econ6m1 cas y democrac1~~ 
en las organizaciones sociales, en un sentido program8t1 
co más preciso. Para ello es necesAr1o una actitud res • 
ponsable, unitaria, independiente, del gobierno y los Pil. 
trones, no incorporadas a ningún partido polftico, en -



síntesis por un nuevo d•'..<1111'1 'o OL 1 ."1¡•1i ,,,:. rlr· 1:1<1 ·"· 

a lil illtura de la acluol · it11;1c .í1" p1,J 

sis económica que es real1:1e11t1 1"·of1111·'. 

1 • ( r· 1 

Ante esta situación, 111 clase dominante '..r· ... ,.,,; obli•1<1•l,1 

a virilr a una posición tróric,1, ideol6~¡ic11, rr1l itir:a :· -

económica en torno a las principale1 cur~tionc'.· tjcticd\ 

y estratégicas que involucran al ¡•1·otile111,J, C1·1'l'IV,, i''''· 

lo tanto, que la altrri1aliv<1 actt1i1i r<1di1,1 t:n c.1,01·q.i1 " 

los campesinos li11 facilid,1d1·'.· d1· he111'fiu:r\1 u111 1,1 11 

queza qul' producen, cito PI 1111•di¡111t1: ¡,, "' i11r:1H. ¡,, •t•· í!PP 

yo gubernamental ,, los procl11ctorc1, pri11cj¡,;1l1:,.·n\1· tt111 · 

créditos .Y obras de infraestructura y 111edli111\r l'i fort,1· 

lecimiento de ),E, orqani1ilcio11c'.; ca1:1111•;i11<1'.· v )¡1 rnow.· 

titución dPl r.iido y la'.. co111uni<ladL·,, pcr111ititfolt1 óU c•r 

(Janizución i11dr~p1•1HlienV>, <le rnu11rro 1111r éstil ,,, .1 1,1 ·1i<1· 

dr.mocrática por la que opten los car.1pe!.111110, 
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02·8 EL PROCES.O DE URBANIZACION EN MEXICO. 

Como una consecuencia del desarrollo Cillli talista, México 

atraviesa por un acelerado proceso de urbílnización, en -

el que la r4pida expansión de los servicios y equipamie.!:! 

tos necesarios al Estado y a las empresas, se ve apoyad¡¡ 
por una tecnologfa dependiente que está dirigida más a -
la ganancia capital is ta, que a la creación de l!lnpleo y -

que se concentra en grandes ciudades, lo que trar. cono • 
consecuencia un nivel de organización espacial, tal que, 

se profundizan los desequilibrios regionales y se acen • 

tlia el desfase entre el aparato productivo y la produc • 

ci6n y distribución de los medios colectivos de consun:o, 

Al no asumir el capital los costos de urbanización y a1-
ser éstos excesivos para el nivel de salarlos obtenido· 
por la mayorTa de los trabajadores, se produce un de\e -

riro de las condiciones colectivas (le la vida cot1dia.11a, 

es de cir, este proceso de urbanjzación crea upa dcterl,Q. 

ración cada vez mayor de las condiciones de v\da, par~" 

ser una expresión de lil contri1.dicc16n entre la socia1·1z~. 

ci6n creciente de los eq11ipiln1je11tos h~sjcos 1le la vill~ " 
cotidiana, la pauperización paulatina de la 111ayorf11 qc • 

la población y el car~cter cap1til1istil do111lnanle en la " 
producción de bienes y servicios. 

Los efectos de esta situación recaen sobre todo en las -
clases populares, pero de hecho afectan a 1 conjunto de • 

la población, a través de una crisis 11rofunda e indivjs_t 
ble del sistema urbano, por consiguiente, los conflictos 

las alianzas y compromisos entre las clases y fracciones 

definidas en un proceso histórico, van a requil'ir, como

ya se mencion6, de una 1ntervenct6n profunda del aparato 
estatal, no como regulador, si no como una ex pres i 611 po 1 ! 

tica, precisamente de las relaciones r.ntre las clases SQ 

ciales, por lo que su capacidad de intervención va a de

pender de la asignilci6n de recursos a distintos objeti • 

vos en función de la tralllil de intereses que expresa, En· 

el an5lisis de la organización del espacio se ~equiere • 
del estudio d¡o 1,1s politicas que ha .seguido ese Estado -

al respecto, y,1 que en el caso de fL,ico es bastante sin 

gular, por el hecho de ser un estado nacido de una revo

lución que, con las 1110diflcílciones conocidas, ha manteni 
do su' ins ti tucione~ •. 

La tasa de crecimiento económico ha coincidido con el • 

mantenimiento de un fuerte grado de dependencia económi

ca, lo que '1~ permitido examinar el impacto sobre lapo

l!tica urhana, de las condiciones de la nueva estructura 
de dcpendr.ncia. Sin embargo, para situarl.1 y entenderla· 

trataremos de ubicarla en relación a algunos rasgos gene 
rales de las pol !t1cas de vivienda, para despues trazar

la evolución de la pol!tica urbana del Estado mexicano. 

1.n vista de que no es nuestro objetivo demostrar la evo

luci6n histórico dr lo'.. procesos de urbanización, trata

remos de detect;11· y plantear ciertos mecanismos que pue 

dan expl Jcar su orfentac16n en términos 9eneralcs; de m.il_ 
ncr11 que este trahajo constituya tm intento de reflexión 

tc6rtca, que pe11nita plantear nuevas hipótesis. 

Trataremos de cxpl !carla en base a diversos estudios que 

coinciden en distinguir cuatro grandes etapas de la poli 
tica urbana del Estado mexicano. 

Etapa Postrcvolucionaria hasta 1940: 

La polltica urbana y re!1ional fundamentalmente est~ enc'ª

rninada al desarrollo de obras púhl icas de infraestructu-
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ra, que sirvan de base al desarrollo indu;tr1al y a la.

creaci6n ae una red de comunicaciones, sobre todo en el-
. .. 

periodo de la presidenc1a de Cárdenas. La vivienda públ.! 
ca apenas existe y las iniciativas se limitan a algunos-

•programas destinados a los empleados del gobierno. As! -
pues, hasta el inicio de la guerra mundial, la pol!tica
del Estado trata, primeramente, de consolidar el aparato 

administrativo; después, de concentrar los recurso'.. pÍI -

blicos en la organización empleados del gobierno. As! -
pues, hasta el inicio de la guerra mundial, la polftica
del Estado trata, primeramente, de consolidar el aparato 
administrativo; después, de concentrar los recursos pO -
bl icos en h organi zaci6n de la base productiva y de 

transportes, esencial al crecimiento industrial del pDls. 
h~.s acc1 ones con respecto a 1 a tenencia de 1 a ti erra sc
centran fundamentalment~ a la ap1 icación de la Heforma 
Agrar1a -con las especlficacioncs que ya hemos ana1 jzado 
en otro c~pjtulo de este trabajo-. Las ciudades aparecen 

~un como sede de func1ones d1recclona1es y los problemas 
urb~nos como po lf ti camente secundarios. 

Etapa entre 1940 y. 1963: 
hQ guerra mundial y la ~ase productjva representada por

las rac1ona11zac1ones efectuadas por Cárdenas penn1ten -
qbord~.r un proceso de sustituc16n de importaciones y de
desarrollo de la industrializaci6n. La inversi6n pOblica 

en v1v1enda es estimulada a la ·1ez como polftica de des"ª
rro11o del c1c1o econ6m1co y como forma de responder a -

la crisis de vivienda, consecuente a la concentración de 
empleo industrial en las grandes ciudades. 

Con el fin de evjtar la especulac16n inmobiliaria se es-

tablecen leyes de con9elac16n de rentas, lo cual afecta

fuertemente la inversión privada en la producción de vi
viendas de alquiler. Esta polftica de congelact6n lleva
da impl!cita una mayor iniciativa pública en la vivienda 
pero de hecho tal iniciativa continúa siendo muy limita
da. Sin embargo, la concentración dP mano de obra indus
trial y de servicios y las presiones de los funcionarios 

rstatales conducen a algunas inicinfivas institucionales 
en este teneno. 

En general, el conjunto de la acción fue muy reducida -
cuantitativamente y rcfl ej6 m6s que nada, 1 a pues ta en -
marcha de instituciones que, por su presencia, simboliz! 
ban el reconocimiento de la necesidad de tratar el pro -
blema a través del Estado; sin que éste tuviese, por el
momento, la capacidad pol !tica y económica para tratar -
el problema, 

Etapa entre 1963 y 1970: 
La d~cada de los sesenta representa una doble evolución; 
por un lpdo, agravac16n de las condiciones de vivienda -
pnra el sector popular, debido al incremento de la urba
nizaci6n y a la inatención estatal con respecto al pro -
blema; ·por otro lado, dinamizaci6n de la construcción, -
en gran parte gracias a la capacidad del Estado para ge
nerar grandes programas que permiten una consolidac16n -
de las empresas de construcci6n y del capital financiero 
en el sector inmob111ario, 

Ahora bien, el éxito de la intervención del Estado, que
por primera vez consigue incidir significativamente en -
la producción de vivienda, proviene sobre todo de su ca-



pac1dad para articular los recursos públicos, económicos 
e institucionales, la Banca Privada y los créditos inter. 
nacionales concedidos por el BID y la AJO en la coyuntu
ra de la'alianza para el progreso'. 

las caractertsticas del programa en términos financieros 
e institucionales, determinan sus propios límites. Las -
construcciones que se realizan son para la venta y en cu 

ya producción y comercialización el capital privado debe 
obtenar una alta tasa de ganancia; son dirigidas a fanii-
11as de ingresos 'medios' y se concentran escnciíllmentc
en la ciudad de México. 

En re~lidad, el Impulso dado a los programas de vivienda 
por el Estado en esta etapa aparece más bien corno un im

pulso a la. acumulación de capital, tanto financiero cor110 
1nmob1liario, y a la forrnac16n de un mercado solvente -
~s que con relación a la reproducción de fuerza de tra
b~Jo, 

~~S poltt1c's de vivienda que se desarrollan hasta 1970· 
son sl1stent~.d~~. por llll hdo, por la propaganda 1deol6gi 
e~ que ~.cornp~ña las escazas realizaciones en este ámbito 
y por otro l'do, en la'toleranc1a de los asentamientos -
humanos 'ilegales' y de los fraccionamiento especulati • 
vos a cambio de un control po1ftico de los cac1ques loc!I_ 
les part1c1pantes en la operac16n, 

As~ pues, durantr. m~s de cincuenta años, la polftica ur· 
b~na y regional G'el Estado mexicano oscila entre la pr1.Q. 

r1d~d absoluta ~ los mcd1os de producción e intercambio
y el favorec1mien-:~o preferencial de la acumulación capi
talista. 

Etapa de 1970 

Esta etapa viene representando una transformación cual it! 
tlva profunda en las pollticas regionales y urbanas del -
Estado; cabe mencionar que dichas pollticas no rompen el
marco estructural de las relaciones sociales capitalistas 
sin embarno, es necesario explicar las diferencias entre
las distintas pol ític,1s urhanas posibles, tanto porrazo

nes tc6ri cas, corw por razon1:s prácticas (diferencias en
los niveles y modo de vida de las masas, as! como las táf_ 

tfcas pol!llc~s por partu de estas fuel'zas sociales). 

Lns principales expresiones en las que se ha venido dando 
este carnbio, n que nos refer1nios son lc1s siguientes: 

+la apar1ci6n de un programa pfiblico de amplias di

mensiones, de vivienda para los trabajadores. 
t uni1 polltica de l'C!Jltlarizaci6n de la tenencia ile-

9il del suelo urbano. 
+ una polltica de descentralización regional y des -

concentracl6n urbana, 
t desarrollo de un nuevo aparato de decisión polfti

ca y de control técnico. 
t intento de creación de un marco jurfdico global, -

capaz de ~ustcntar legalmente las iniciativas reformistas 
en materia de polftfca del territorio. 

Ante las cri s j s que se ven! a dando desde fina les de los -
años sesenta, e 1 Es ta do t~exica no ten! a que tomar alterna
t l vas -dentro de los marcos del capitalismo dcpendiente
que corno ya anal i za111os tamh 1 ~n, tendf an a prof1mdi zar Y -
íllnplinr el mercado capitalista interno con el objeto de -
mejorar su pos ic f 6n en ese marco de dependencia, aseguran_ 

do el cqu1librfo interno del sistema, todo lo cual impli
caba combinar la movilización social, las reformas neces! 
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rlas para la reactivación del capitalis1110 y la dinamiza -

c16n de ese mercado capitalista. Las medidas políticas -
urbanas mencionadas anterionnente, encajan perfectamcnte
en este esquema. 

Y han venido a afinnar en el desarrollo urbano, la prima

cfa del Estado y, por lo tanto la necesidad para el capi
talismo monopolista internacional y n~cional de pasar por 
una negociación con los agentes representantivos del sis
tema. polftico. 

S1n embargo, este intento fu6 y sigue siendo combatido -

por el capital monopol1sta nacional e internacional, que-

1ntenta.n retomar esos elementos para transformar en el f!!_ 
turo las necesidades populares en mercancfa rentable, pr_Q. 
fundizándose la explotación a escala del conjunto del de

$~rrollo urbano. 

En este proceso, el Estado ha jmpulsado aOn míls sus pro • 
gramas, de ~es~rrollo rural y regional, es dr!cir, ha rec.Q_ 

nocido la necesidad de tales programas porque el desarro
llo.del cap1tal1smo crea desigualdactes, que son resultado 
del~ 1nversi6n y reinversión de utilidades (acu111u]aci6n
i.\fllP11ada) que son determinantes para explicar la manera -
en que 1os ingresos llegan a concentrarse cada vez mfis, -

ti.\nto a nivel personal como regional, de manera que estas 
inversiones son un ~x1to en materia de integraci6n cap1ti!_ 
lista y un fracaso en t@nnino de redistribución. 

Es cl~ro que las polftjcas estatales son un producto de • 

. 1~ lucha de clases y por lo tanto ca111biantes y espec?fi -
cas a cada cQyuntura histórica es por eso que se dan va -

riaciones en la politi~a urbana y regional, nsi como con

flictos desencadenados por su orientación. Asf a través -
de la crisis estructural del capitalismo monopolista y la 
crisis de legitimidad del Estado centralizado se plantea
la necesidad y 11 posibilidad de nuevas instituciones y -

de nuevas fornid~ de gestión. En ese '·entido, las institu

ciones que han creado el capitalismo se rel~cionan obvia
mente con las clases.sociales y con la organlzación del -
Estado, en la medida en que expresan contradicciones - en 
este caso-, producidas por el proceso de urbanización. 

Ahora bien, es necesario situar en la coyuntura hist6rica 
el significado de este tipo de administración en su nivel 

local, es decir, en un Smb1to territorial de menor dimen
si6n, con sus caracterlsticas especificas. El municipio es 
la institución de gobierno correspondiente al fünbito te -
rritorial de rnenor dimensión en el que su especif1dad va
a depender de la fonna particular en que se relacionan -
las caracterfsticas de un Estado concreto con los atribu

tos socjoculturales, econ6rnicos y flsicos del territorio
en q11r sr circunscribe el municipio. 

La actual divisi6n polltico-administrativa de México es -
un producto hl5t6rico que ha venido recogiendo elementos
dc diversa fndole, en al~unos casos han sido los factores 
o hechos naturales los que han servido como Hmites entre 
los estados y los municipios, en otros, han sido, desde -
luc~o los demogrHicos-hist6ricos y por último, los fact.Q_ 
res econ6m1cos han sido los fundamentales. Es decir, que, 
en el pals se han realizado diversos estudios de este ti
po con Ja finalidad bfisicarnente, de un mejor conocimiento 

de la d1str1buci6n dcrnonrH1ca, económica y de recursos -



en general, que sirva deba~~ paríl e!E! tipo de ~1vis1Q 
nes y plílneac1ones, dentro de cada co11rlic16n especifica. 

Consecuencia de lo anterior es que los estudios que se • 
realizan para poder 'planfflcar' el pa!s tienen como pu!l_ 

to de partida las grandes unidades re~io11ales constitui
das por 1 as entidades federa ti vas de 1 pi1 is o por agrupa
ciones de ellas, lo cual constituye una li111itaci6n pnra
cierto tipo de análisis, debido a la gran heterogenidad
que ellas mismas presentan. Diversos estudins socloecon6 
micos que se han hecho para diagno~ticar o onal Izar las

d1ferencias regionales del pa!s, presentan dicho problc-
111a lcu61 es 1a razón de ésto? principalmente que, un ám
bito territorial no es s6lo un esp~clo gcogrlfic~mentr • 
Qetenninado, sino que expresa unas relac Iones de produc
ción e~pecfficas, una forma de apllcacl6n de lil lccnolo
~I~. a la naturalezn, 1111;, tra 1Jiclón culturnl, una estruc
tura de poder, un~ histol'iil, y una pr~ci ic¡¡ cotidiana. 

A~!, aunque el 11111nicipio se ha venido constituyendo his
~aricamcnte como la FQ1'l11a 1nst1tuciona1 sobre la que se

h~ const1tufdo el. Estado moderno, socialmente, hoy dfa,
es e1 nJvel central del Estado como expresf6n de las re-
1~c1one$ de poder dominantes en el conjunto de la socic
d«d, el que configura e1 territorio de cada municipio, 

~~s funcjones del municipio han variado en el proceso -

del d.es~rrollo histórico, pero existe una caractcrlstica 
fund~111ental que se h~ mantenida a lo largo del mismo y • 

. es que la relación estado central·mt1nfcipio es el indlc.Q_ 
cior más claro de las relaciones generales entre el esta
do y la sociedad civil ya que, supuestamente, el munici-

p1o pasa a ser el canal de representación que maximiza la 
expresión de la voluntad popular. Esta cond1c16n ha permJ. 
tido que las clases dominantes desarrollen con respecto a 
los ayuntamientos, toda una serle de estrategias polftica 
para su control -como ya hemos analizado en otros capftu-
1 os-

La cuestl6n municipal estl ligada a la crisis urbana de. 
la ~uc se caracteriza el capitalismo monopolista. Las fo.r_ 
mas y rHmos de esa crisis urliitna son elementos fundamen
tplcs en ]a defln1cl6n de la política municipal, si consj_ 
dcrmnos q1w la administración loc,11 es un resorte decisi

vo en líl producción y ncstión de los medios de consumo co . -
1Pctivo5, Las rnzones para dicha especialización de los -
1nuntcipios e11 la !ICSt!6n de los servicios públicos tiene, 
tlcsdc lut'!JO, rafee~ lilstóricas, los municipios se consti
tuyen cop;o lo~ 6r!1i1110:; de rontrol del Estado sobre la po

bl~ci6n de un tr1·rltorlo a partir de la admi11istraci6n • 
del conjunto dP su vida cotidiíllia. Adew.ls, debido a que, 

de alguna manera, el Estado tlrne que asc911rar la ayuda a 
h acun1u]¡1ción dr capital, fo administración local trata

rñ de corrcnlr lo~ defectos de fllncionamiento mediante el 
conocimtcnto y c(1ntrol de las distintas situaciones partj_ 
culHes, 

Es por lo que la admf nistrac16n actual trata de fortale -
cer al munici¡•io mediante más atribuciones y recursos, P! 
ra Integrarlo a los diferentes programas de desarrollo, y 

sobre todo, parft alc~nzar el objetivo de descentraliza • 
ci6n. S1n embargo, aunque es probable que este fortalcci
r:iiento representa en los ayuntamientos (se garantiza, por 
lo menos, constjtt1cio11al111ente algunos ingresos), queda en 
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en general, que s1rva de ba~,1· para e~.P tipo de div1si2_ 

nes y p 1 aneaci ones, dentro de cada co11di ci ón especf f ica. 

Consecuencia de lo anterior es que los estudios que 5e -
realizan para poder 'planificar' el pa!s tienen como purr 
to de partida las grandes unidades regionalf; constitui
das por las entidades federativas del oafs o pnr agrupa
ciones de ellas, lo cual constituye una limitación para
cierto tipo de anál1s1s, debido a la gran heterogenidad
que ellas mjsmas presentan, Diversos estudios socioecon~ 
micos que se han hecho para diagnosticar o ttnalízar las

d1ferencias regionales del paTs, presentan dir.ho problc· 
ina lcuál es 1a razón de flsto? ¡irinctpalmentr. que, un 6rn· 

bjto territor1al no es sfilo un espacio geo9r6fic~mente • 
lleterm1nado, sino que expresa unas reliiclones dP produc
ción r.specfficas, una form.1 de apl icacian de la tecnolo· 
~i~. a la 11aturaleza, un~ tra•Jic1ón ¡:ul tural, una estruc

tura de poder, un~ hls toria, y una prácticü cot id1an~. 

As1, aunque el 1nunir.1pio se ha venido constituyendo hfs

t6r1carneílte como la fQrma 1nst1\ucional sobre la que se

h~ con~titujcio el. Estado moderno, socialmente, hoy dfa,-. ' 

es e1 nivel central del Estado como expres16n de las re-
1~.cjones de poder dominantes en el conjunto de la socie
dad, e1 que configura el territorio de cada mun1c1pf o, 

~as func1ones del mun1cfp1o han variado en el proceso • 
oel Q.esa.rro11o h1st6r1co, pero existe una caracter!stica 
fund~rnental que se h~ mantenido a lo 1argo de1 mismo y • 

es que la rel~c16n estado central-munfctpio es el 1ndlc! 
dor más claro oe las relaciones generales entre el esta· 
do y 1a sociedad civil ya que, supuestamente, el munfci-

pio pasa a ser el canal de representación que maximiza la 

expresión de la voluntad popular. Esta condición ha perml 
t1do que las clases dominantes desarrollen con respecto a 
los ayuntamientos, toda una serle de estrategias polfttca 
pnra su control -como ya hemos analizado en otros capftu
los .. 

La cuestión municipal cstl ligada a la crisis urbana de • 
la ~ue se Cilracteriza el r.,1pitalisrno monopolista. Las fo!, 

ma5 y ritmos de esa crisis urbilr1c1 son elementos fundamen
líllcs rn la dcfin1ción dr ],1 polftica municipal, si consl 
dermnos que la adm1 nis trae i tin 1oca1 es un resorte deci si

vo en líl producción y 9esti611 de los medios de consuroo co . -
lectivos, Las rnzones parn dicha especialización de Jos • 
muntcip1os en la gesti6n de los servicios pílblicos tiene, 
desde 111cgo, ralees l1istórtcas, 105 municipios se consti· 
luyen co1~0 los 6n1ano5 de control del Estado sobre la po

b],1cj611 de un tcrr1lorlo a partir de la ad111inistraci6n -
del con,lunto de su vida r.olidtana. Además, debido a que, 
de alguna manera, el Estado tiene que asegurar la ayuda a 

la acu111ulaci6n de capital, la adininistracíón local trata
rá de corregir los defecto> de funcionamiento mediante el 
conocjmientQ y c(introl de las di~.tintas situaciones partj_ 
culares. 

Es por lo que la administración actual trata de fortale • 

cer al municipio mediante más atribuciones y recursos, P! 
ra 1ntegrnrlo a los diferentes programas de d~sarrollo, y 

sobre todo, paríl alcnnzar el objetivo de descentraliza • 
cf6n. Sin embargo, aunque es probable oue este fortaleci
miento rerre~enta en los ayuntamlcntos (se garantiza, por 
lo menos, cons t 1 tuc1ona ]mente• a 1 gunos ingresos), queda en 
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las manos de ellos el mejorar o no los sr.rvfcios públicos 

Dar atribuciones para la planeaci6n d!!l desarrollo urbano 
a los mun1cipios tiene, como aspecto positivo, que no d! 
penderán tanto de decisiones burocr8ticas; pero esta atri 

buci6n e~ige cualidades técnicas para ser ejercida y una

capac1dad que está por un lado. Ante esta situación los -

gobiernos municipales m§s "beneficiados" serán los de los 

mun1cipios más urbanizados, en los que los servicios pO -
blicos se generalizan, pero se puede estar seguro que en 

la medida en que los gob1ernos estatales 'pierdan' por -

conceptos de impuestos y otros ingresos con los munfci -

p1os, disminuirán, también, sus participaciones con éstos 

Cabe mencionar que, esperar que por rnedfo de una rr.fonna

econ6mlco-administrativa se loare una descentralizacl6n -
nacional, es prScticaniúnle utópico. Es como pensar qur., -

rnun1c1pios con mejores servicios, frente al objetivo de • 
descentralizn.r, radica en el supuesto de que ciudades con 

mayor eficiencia urban~ son motores de descentralfrnciOn, 

F.n los últ1J1JOS ~nos, el problema central del gobierno híl· 

s1 do h ctescentra 1iz~cf6n econ611Ji en 1 s 1n cons 1 derar que • 
~st& es sólo una. de las dimensiones del conflicto, ya que 

existen cuestiones tan profundas como h social y la poll 

tjca que no se han tomado en cuenta, llistciricamcnte, la • 

federac16n ha contro 1 ado pr8ct i e amente toda 1 a r.conomf a, -

~ejando a los estados y o los municip1os, la capacidad· 

~e gestion~r la realización de obra y la inversión mate -
r1~1 más costosas; la de los servicios pOblicos. ln ese -

sentido la centralización ha Ndicado en el poder de !1PS

t1ón, en el poder político de ~1obierno y r.n los rPcursos

p~ra ejercerlo, De igual manera, descentralizar no es so-

1 a riente cana 1 izar recursos económicos hacia Jos estados

Y los municipios, sin poder orientarlos a fovor del des!, 
rrollo reqfonal; esta polftica implica, también, recons· 

tituir el poder a escala local, con los recursos corres
pondientes, para que esos poderes locales puedan orien -
tarlos a los procesos de desarrollo regional. 

Por lo tanto, si se sigur. conservando la centralización· 

de la decisión polftica, será ilusorio el proceso de de· 
scentral ización, pues se seguirá negando a aceptar que -

el proceso radirn en la concentración del poder en el 9-º. 

bierno federal. 

Asf, la crisis estructural de la acumulación capitalista, 

se seguir~ reflejando en las crisis por la que atravie • 

san los municipios, las regiones, los territorios, a tr! 
vEs de la~ pollticas de austeridad que han sido utiliza
das para superarla, entendidas como crisis en los servi· 

cios públicos colecyivos, deterioro del medio ambiente,

fracaso de los planos de urbanismo, relaciones laborales 

caifo vez in.Is tensas, movimientos populares indcpendien -

tes, etc, 
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03 MARCO DE REFERENCIA 
O~· I INTRODUCCION 

Para introducirnos a la problemática concreta del proceso 

. , que vive la comunidad de ejidatarios, e11 Tasquillo, es n.rc 

cesarlo referirnos al marco que se establece a partir de

las relaciones 'entre los elementos de la estructura econ.Q. 

mica, polftica y social y el proceso de urbanización, asl 
corno de las prácticas que se deriviln de ello. 

El campo de este análisis se manifiesta en un marco reui.O. 

nal que desarrolla el trabajo en tres niveles principal • 

mente: el Estado de Hidalgo, el Valle del Mezquital y el

municip1o de Tasquillo; ante la necesidad de alcanzar un 

panorama global de la situaci611 en la reg16n, sacrifica· 

la profundidad de estudios en esos nivrles, sin emlrnrgo,

no se pretende un trabajo especial izado en cada una de • 

esas áreas, sino un trabajo que aplique los conocimientos 

generales del marco teórico, por lo que drhe entenderse -

que el orden de estos niveles, de la inveslignción misma, 

no es necesariamente el mismo de una exposici611 que res • 

ponde a una s1tuacj6n te6r1ca, de tal fonna que, nuestras 

11rn1ta.c1ones en lo que a métodos de investigación se re. 

fiere, deberán compensarse en el trabajo de anál fsis que

nas perniita coinprnder la problemática regional, sus arti
culaciones y su dinámica. 

Por lo tanto, fntentarernos concretizar nuestro problc111a -

en el an~lisis de las condiciones de expresión esp~cial • 

de la estructura social. Para lo cual sefrnlareinos, prime

ramente, algunos antecedentes hist6ri~os e hipótesis im • 

portantes en las relaciones de este fenómeno, en los niv.e. 
les ya mencionados, enfatiz§ndolos en la reglón denomina

da Vnlle del Mezquital, por considerar que ésta refleja -

ampliamente las condiciones generales del Estado de llidal 

03··2 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

qo y al mismo tiempo ·por todas sus condicionantes-, es

la referencia más importante para el municipio de Tasqu,i 

llo. A partir de esta primera fonnulación consideramos • 

un hecho importante, que gufa el análisis: la relación -

entre los procrsos productivos y 'is divisiones polftico 
-ad111inistr,1tivas, históricamente detenninadas. 

Podernos ,1fir111ar que desde tiempos prehisp<inicos hasta la 

época de independencia, las divisiones político-adminis

trativas han lPnido una correspondencia con las'divisio

nes' na t1wa 1 es ( 1~s tos lirnf tes eran constituidos por mon

taii11s, r!os, valles, etc., que el desarrollo de las fuer 
zas productivas no habfo podido dominar). En aquel tiem

po, a ra!z del derru111ba111i0nto de la cultura Tolteca ( en 

aquella re9i6n: Tilla ) surgc!n otros c¡rupos que se esta· 

hlecc11 en varias regiones drl Anlhuac, entre los que se

PncontraJi¡111 los otomíe;. [n esos lugares tuvieron que S.Q. 

portnr las ílgresione'. de otros 9rupos rn5s poderosos ·CO· 

molos aztecas- que los oblic¡aron a emigrar hacia el hoy 

denominado Valle del Mr.zquitíll, desde !Xmiquilpan hasta

/1.facuha. Sin duda, las tierras estériles del Valle y las 

l'Sc,1rp,1das rnonlaíl,1s al norte del mismo, constituyeron en 

su época, un lugar de refugio para aquellos !il'llpos indl

genas qur fupron dominados por los grupos más fuertes. 

Sin embargo, m5s al Norte del 111isn10 surgr. la cultura 

lluastcca, co11 ras!1os físicos y lingufsticos que los ide!l 

t.ificaron con los 9rupos mayas y que tuvieron gran in · 

fluencia sobre todos los Qru¡,os de la meseta central. 

En esas condiciones el ind!gena otomí se encuentra en • 

condiciones adversas pclra evolucionar en su modo de vida 

El tipo de trabajo que realiza, desde entonces, está con 
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tlicio:i.~do por lo;; 1·ec111:105 rwtur~le;; di• la l"~11r111; 11sí,

e•.; t1·iHlic¡rmal hi1sta hoy d!a, que la·. filrnll ias Sl' dedl . 

quena] tallado del maguey y la lecbur1uilla y ol tejido

dt? dich,1s fibras; lo mismo puede decit'se de su organiza

ción en torno a la producciiin, que fue de tipo farntliar .. 

(lwst¡¡ la fr.\11;1 lo es en su r:myor parte). 

L<: población quL' i1i1•,ta anti•\ del~ conquist,1 se dr.dlcnha 

.1 le caza, a la recolccci6n y a la ¡1rscrt, fur siendo cx

l:·rrnirrnda y clisp1;ro .. 1da en la medida 1;11 qué no •,r lntcgr~. 

bil a 1 11\H'VO 1::odo dr• producción, basado en la explotaci6n 

de :.11 fllenil de tr,1l"i,jo ,~n lns rn!nils y en la• .• haciendas, 

En Pse :.enlido, la función de ln lgli•s li1 f11c fllll.\' impor -

tante pnra rl desarrollo de este tipo de ex¡ilolectones -

en la re~1lón, hoy cmpobrec1dn y en do11d0 su:, poblndores· 

apenns vegetando logran sobrevivir, l.a exlrocclfin de oro 

y plata en grnndes cantidndes permitió pagar las misto -

nes rel i91osns y sus templos, 

En el V~l lc, la explotación de mtnns llió impulso a la e~ 

plotaci6n de la plantn dr.1 1~19ucy pílra obtener fibra y • 

pulque, ya que el el i111a era ÍilVorahlr. y pr.mit fo 01Jtp11cr 

este tipo de vegetación en ab1111di111c1n, lo que 110 suceúio 

con otras actividades agrlcolas, par lo que se npl6 por-

1ncrementar la ganaderfa, 

Posteriormente, cuando en todo el territorio se presentó 

el fen~meno ~e acumu1nc16n de grandes propiedades en ma

nos de unos cu~ntos, las comunidades lndfgenas fueron -

despojadas de sus tierras. Este hecho, aunado a la sobre 

explotac1tln que se hacía de los mineros, provocó hrotcs

de inconformidad que fueron reprimidos, pero que sin cm-

bar~¡o, plarrtearnn i111lrcede11tes a ·1a lucha de independen· 

e ia, 

Ante esta situación de atraso eco116111ico, principalme~te, 

la división polftica se hacía en base a enormes extensiQ_ 

nes de tierra que cstabíln ílrticulíldíls por una red de ca

minos, para el sostenimiento de la rni11Pria y otra> acti

vidades, como la íabricaci611 de cíil, que n•1p1Pl'Ía11 su cg_ 

merciallzación e11 la cd, de H6xico y otras villas. 

En oll',1;. zonas del Viille d1·1 Mczquit.íll ~;i.· d;:sarrolliibíl!I· 

otros tipos de procuc!ó11 de 11ct1f'rrlo ,1 su 11t1t.1:11cial ccol.~ 

r¡ico y convcnlenciil eco1101;íc:1: li1 reqil<ll s111·ocsl<' fue • 

dcstinílda a la oroducr:l611 d'' 1;-;tiz y t.ri90, junto con 11n

a11me11to ¡¡ líl r¡anildr.ríil; ]¡¡ rl'qi(in norte fue dPdicadil a· 

la producción 9a11ildera; al 51Jr('.$le prrdornimi el cultívo

de rorrajcs y cercílle:., así como tílmbíén la 9,111i1derí<1. 

Después de Ja 'consolid<ici611' de la imlPpendenciíl, s.: a!l. 

vierte una clara indccls1611 por pílrte dr los goberna11tes 

para establecer U11<1 1111r•v¡1 dlvi·;i6n polH!co-adrninistratl 

Vil, debido ;1 que 1;1 cstr11nura socio-f'conómica no cambió 

csr11cialnw11t1•. 1·n P~.il sit11i1ci611, la región de nuestro e~ 

so pr.rtr·11"t í6 al t•stado de Ml>xico, hilsta el aílo de 1069, 

tiempos r•11 qué solirevienr la 911l'1Ta dr. reforma Y el 

triunfo 1it·l libl'ral ismo y con ello se empiezan a generar 

cambios coyunturales en la estructura económica, con la· 

creación dl• líls gl'ílndes haciendas, provocadas por la na· 

clonalización de bienes de la iglesis y la desamortiza • 

e i ón y des l i ndc de los terrenos. Como resultado de es to, 

las llamadas comunidades ind!genas (grupos étnicos cuya· 

organización social se basó en la propiedad comunal de • 



las tierras) se integraron al desarrollo cap1tal1sta, d~ 

bido a la abolición de este tipo de propiedad, ~ 

Por otra parte, se integra el nuevo estado de'lli~algo, -
inicialmente con once distritos, que fueron aum~ntando -
hasta 1910 cuando se establece el municipio li•.,e, par -
lo que ahora el estado cuenta con 84 municipio~., 

Después del movimiento de 1910 y de la 'estabilización'· 
del país el proceso productivo y el proceso de urbaniza
ción responden pr1nc1palmente a condiciones económicas -
externas, por lo que se crea un divorcio entre estado y 

mun1c1p1o que sigue existiendo, prácticamente, hasta hoy 
corno ya .lo analizarnos-, en ese sentido se suscitan cam -
bios en las. actividades product.ivas en la reglón, cuando 
el hecho de .la gran pobreza 1natural 1 , es relegada del • 
1desarrollo 1 del resto del pafs, De esta manera, los 90-

blernos llamados de la revoluci6n, tratan n toda costa • 
de mantener dispersos a los grupos 1ndfgenas de la zona, 

no obstante que "rectificaron la polfticn liberal y con
cedieron a estos comunidades el derecho a la tierrfl'', la 

reill1di1d es que ei'1ndfgena h~ s1do obligado a refugiar
se en la.s regiones mas inhóspitas del pa!s y que subsis
te grac1~s a un~ producción de autoconsumo, que es con • 
trol~da y est~ articulada a una estructura de poder. 

En efecto, corno consecuencia del reparto de tierras he· 
cho por CarranzA, se refleja una po 1 ft i ca de contra 1 en

la reg16n, ~ través de los llamados caciques que, genera 
. -

dos corno lfdere~ del movimiento de 1910, controlan polf-

tic~ Y ccon~m1carnente l~ reglón del V~llc del Mezquital, 

Ajacuba fue, en principio, el centro de las operaciones
de los pol!ticos federales, por medio de un caciquisioo -
aplastante, garantizando, de esta manera, la centraliza

ción del poder pol!tico y la eliminación de la particip! 
ci6n popular en las decisiones. La situación en el Esta
do de Hidalgo en ese tie1npo, es fiel reflejo de lo que -
anteriormente planteado, y en la región de Tasquillo se

constituye como una de las más pobres. A causa de la es
cases de trabajo regiona 1 los habitantes, a veces, aban
donan la comarca y emigran a la capital, donde hay mayor 
demanda de mujeres para la servidumbre doméstica, 

Es a partir de los dlas de Cárdenas que el gobierno mex! 

cano heredero de dicha revolución se cuida de controlar
e] proceso de desarrollo del capltalisroo en la agricult!!, 
ra, En esta ~poca, el Estado de flldalgo, ocupa el 5° lu

gar en porcentaje de la superficie ejidal del pafs; don
de los municipios de Alfajayucan, Zimapfo y lluichapan -
tienen el mayor número de ejidos. El núniero de predios -
mayores de una hect1kea en la zona comprendida por los -
municipios Santa Maria Tepejl, Alfajayucan Actopan, Ixm! 
qu11pan, Santiago El 'Arenal. es aproximadamente de 5,500 
de cuya superficie se ocupan en explotaciones agrf colas
solamente 10,000 hectáreas de los cuales únicamente la -
tercera parte rinde productos. 

Los indfgenas completan su actividad agrfcola con manu • 
facturas, hilados y tejidos de fibras duras. Como luga • 

res de producción están; Maguey Blanco, Yolotepec, Xuch! 
tlán, Tepej1, Pueblo Nuevo, Dagandh6, Capula, San Juani· 
ca, Orizabita, Remedios, Cotzá, Esp!ritu Santo, Portezu! 
lo, El Alberto, Tasquillo, etc. En Ixmiquilpan y Tasqui-

llo se dan manufacturas de cesterfa, cuya producción se
* Se organizan dos tipos de asentamientos característicos de la región: 

llos indígenas y los de minifundistas, que agrupan altos fndices de población en condiciones de precaria subsistencia, ocupando- 73 
as tierras menos productivas o marginales a las grandes propiedades. 
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mana 1 aproximada e> de 600 canas tas. Sus form:1> rud lmP11· 

tarias de comercio son practicada~. principalmente en las .. 

cabeceras municipales. Se mantiene una situación de sub -

consumo, en cuanto a su alimentación, inrlurlX!ntaria y con

diciones de su habitación. 

Por otro lado, debido al aceler~do proceso ch~ urb,inlza 

ción de la Ciudad de MExico, a esta regl6n se le utiliza· 

como lugar para desaguar las aguns nen,ras de todo rl 'la -

lle de México; éstas so11 aprovechad11s pnra rr.9,1r l~ re -

gi6n, lo que repercute en un aumento en la productividad, 

que cada vez es 1111•; irnnortantP. 

La magnitud de las tjerras irr1!1adas adquieri• uran il'lpor

tanc1a por lo que se crea en 1951 el l'atrirrriJnlo lnil!gena

del Valle del Mezquital (PJVM} cuyos olijPt ivos c•r¡111 los -

de "atender a las demandas de la población fntl!qenil de la 

rcgfón, organ1z~rlos e incorporarlos a los procesos rro • 

duct1vos a nivel nacional", [s asf como se co11stltuyr una 

rcgJ6n productiva con caractcrfstlcas especificas (rl Ya· 
lle del Mezqult~l comprende 27 mun1c1pios del Estado, ca

racterizado por el predominio de poblaci6n !nd!gena y por 

la ~r1dez de la zona, que últirnílnrenle se híl modificado en 

algunas zonas por el riego} org<rn1zada y nd1a!nistradrl por 

una institución gubernamental muy pr.cullnr que trata de -

intro, cir una producción agrfcola principalmente IJ¡¡sada

en un mnrco de relación cap1talistíls de produr.c16n y en· 

un m~rco de relaciones dependfentr.s con lo5 pílfses impe -

r1a1istas. A portir de este organ1srno van apareciendo una 

ser1e de organizac1ones ofjcfales encaqradas de ejercer • 

el poder polftico, además de coordinar y dil'!gir liis act! 

Vldades comunales y ejecutar las re5oluc1ones de carácter 

.... ·-···· 

estatal, municipal y hasta 11acional que son: el organi 

re!)ional (ODR) y el 111ovirrrlento de unificación democr~t 

(MUO}. Estas son las tres organizaciones más 1mportnntr 

f¡ue se desenvuelvl'n en un enfrentamiento m~s que nada · 

dcolóplco ya que en (jltirna instancia las tres partes d1 

fienden intereses de d! frrentes fraccio1ies de la burgur 

sfíl. Sin L·mbar90, estas trr.s organizacione~. tiencn rrui 

dominio unas sobrl' otrcJ1, de acuerdo a 1 municipio o poi 

do en q1w se e11cur.11tren y a l,1s condiciones m.iteriales 

cJ] grado de dt•s,1rrollo de las fuerzas productivi1S en e! 

tos sitios¡ lo que en el Valle del Mt>zquitc1l se puede 

ejrmpliflci1r c•n tres municipios c¡ue de acuerdo a sus ci 

ln!sticas pueden r¡r.nerali1.1r la situación de esta regi 

¡·~.tos municipios ~.un Actop¡1n 1 lxmiquilpan y Zin11pan y e 

yos anlillsis 11111r.:;tra11 co11clusio11es importantes: lxmiqui 

pa11 rs un punto int1•111::dio Pnlre Aclopan y Jin1<1pfo. Es 

c,150 t•n el que ,1í1rr '.•trb~lsle el caciquismo como forma de 

poder y control que, sin e1r,bargo, cst~ en proceso dr~ de 

par1ci6n 9racic1s a un constunte deterioro que ha conduc 

do a 1il 1nod1fiqción de la estructura de poder !!ll 1,1 qu 

hnn aparecido nuevi1s fuerzas, tales co~IO el Organismo p 

ra la rendlci6n 111dí!1ena del Mezquital (OR!M) que los i 

tereses del r.nhif!rno Fr.deral en conflicto con los caci 

ques, y adi:más el movimiento Unificado de lxmiqullpan 

(MU!) que es un qrupo dirigido por maestros rurales y e 
nesino'.i acomodi11los, con una tendencia democrizante y pe 

queño burguesa, 

En cmrhio en Zirnapan, es donde rnás clara dá la estructµ 

"· ·ontrol encabezado por la figura del cacique. Tanto 

· .0 caso ··orno r11 Pl de lxmlquflpan llama la atenci6n q 

la opo~icit\11 w11t1·a el caciquismo ha sido captada y d!r 
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gida por la pequeíla burguesfa, Aunque el caso de Actopan 
el caciquismo ha cedido el paso a nuevas formas de con -
trol y en Ixmiquilpan está en proceso de desaparición, -
este sistema ha tenido siempre un peso importante y sigue 
teniéndolo en lugares.como Zimapán y en otras regiones -
de México, 

Como una de las caracterfsticas se observa una división
de los grupos entre dos tendencias: una tendencia que se 
~grupa en torno a caciques y que salvo en Actopan gozan
de poder hegemónico. Otra tendencia que se apoya (o tra
ta de apoyarseO ·en fonnas legales de gobierno y que com-

: b11t~ (o sea que se opone} a los caciques actunles, En ª!!! 
·. b«s tendencias, 111 bur9esta rural const1tuye el sector • 

predom1nante·, En la rcgl6n del Valle del Mezquital repr~ 

sent6 el l,6% de la población que posee tierras, donde· 

encontra11JOs dos es trotos: los agricultores cap1la 11 s tas
que _controlan todo el ciclo de producción, venta y el -
transporte y t1enen ·1as mayores extensiones de tierra y 
cuyo. acumulac16n de cap1tal se ha formado de ·una manera 

.. · pau1~t1na med1~nte la ganancia creada por la explotac16n 

de 1 os trabajadores asa l arlados¡ es ta si tune 16n les per-. . 
1111te estar 11gados al poder polftfco de la zona, 

Por otro lado, los agricultores capitalistas que tienen-
111enor extensión de ti erra que los anteriores, pero que -
no controlan la dfstribuci6n final de sus productos (bur_ 
guesf11 comercjal), Los funcionarios por lo general no -
presentan pos1c1ones propias sino que representan a gru
pos que detectan el poder econ6mlco, 

De las clases sociales que encontramos en el Valle, exii 

,. _____ ..... 
. -~~~-.......... -

ten fracciones de clase que cstfo detcnnfnadas por la PO· 

sición que tienen en el proceso productivo; por lo que se 
detecta que existe, en la mayorfa de estos·agricultores • 

capitalistas, un~ reciprocidad entre la acumulación de C!!_ 

pital y la fuerza polltica que tienen. Se pueden afirmar· 
que existe una ollgarqufa rural en el área de e_studio. 
Los caciques siempre se han opuesto a la instalac16n de -
fábricas u otro tipo de talleres porque de instalaciones
éstos pueden subir los salarios y entonces ellos tendrlan 
que elrvarlos tarnbi~n a costa de disminuir sus ganancias. 
A pesar de las divisiones el conjunto con fonna una sola 
estructura, la. tupida red de relaciones que une a todos • 
los integrantes de la estructura de poder demuestra que -
constituyen una unidad ante los grupos sociales desposef· 
dos. 

Sin embargo, como reflejo de la actual sftuaci6n nacional 
el Estado tiende a predominar cada vez más sobre los cac.t 
ques y los agentes productivos, determl~ando~ cuáles son
las estrategias a seguir en la lucha de clases. En ese -
swntido la acción gubernamental se· ha enfocado, sobre todo 
en la realización de obras de infraestructura, principal
mente, caml nos y rl ego, en una primera etapa y después Ci 
cuelas y agua potable. Siendo el aguo un elemento que de
termina las posibilidades de vida de una región, es lógi
co suponer que las obras de riego son 1as que mayor tra -
scendr.ncia que no cubre el PIVM han sido canal1zados en -
los llamados distritos de riego, los cuales.abarcan va -
rios munlcfpfos y son administrados por la SARll para el -
control productivo de las zonas. 

En el área de nuestro estudio, las principales 6reas es -
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t[,11 regudus actuulmente por el Distrito d1~ riPr¡o 03, q11r

cubre un total de 41 000 has., equivalentes al 5.Bl del
? 

área total del Valle, calculada en 8,094.6 km'·. 

A pesar de ser tan pequeílos y de que las posibilidades -

de ampliarlo son muy limitadas, la importancia que tiene 

este distrito se pone de manifiesto en las rnodifícac lo -

nes que se han suscitado en todos los aspectos de la vi

da en la zona y que analizaremos particularmente más ad~:. 

lante. No obstante, podernos plantear algunas conclusio .. 

nes que son fundamentales para el análisis posterior. 

Una de las peculiaridades del sistema polilico es la co~. 

fusa interrelaci6n de organismos sociales, federales y

parttdos pollticos, que le permiten al aparato estatal -
extender su radio de acción y decidir cuales de esos or

ganismos tienen posibilidad de participar y cuales que -

dan excluidas del marco de la part1c1paci6n y decisión -

de los problemas de la gente del Valle, Los organismos 

mun1ctpales no han tenido correspondencia con otras ins

tanctas de la admin1strac16n pOblica, de este n~do, el -

proceso se ha encerrado en el plano de las relaciones PP. 

ltt1cas y posee escasa expresión en el nivel de las rela 

ctones sociales globales, esto ha contribuido a profundl_ 

zar la divis16n entre sistema polltico y vida cotidiana

de la población. 

Por lo tanto, no se puede sostener que en 30 años el 

PIVM ha sjgntficado un apoyo sustancial il la soluci6n de 

los problemas de los habitantes del Valle y tampoco es -

ajeno el hecho de la casi nula participación <le las orga 

n1zac1ones campestnas existentes en él, por lo que se -

vurlve 111.ís urgP11l.e la necesidad de estructura más abierta 

que permita la participación colectiva de los habitantes· 

involucrados. 

Por otra parte esta situoción ha creado contradicciones • 

que se han reflejado en la organización del espacio y que, 

co11cretamenle se pueden observan en los limites físicos -

que tiene el distrito de rirgo en contraposición con los

llmites municipales (jur!dico-pol!ticos) que responden a

un tipo d1.• control fundamentalmente polltico y que cada· 

vez son mfts ajenos a los procesos productivos de la re -

gión, Se ha optado por reforzar y renovar la estructura -

de mediación para el mayor control polltico y separar el· 

eco116mico para 111,1yor ef i et enci a de los sectores. 

Evidentemente, la fisonomía del 'medio rural' es producto 

de un proceso histórico que ha condicionado las formas de 

explotación de los recursos naturales y las formas de ex

presión espacial de esas relaciones. En nuestro caso he • 
mos ya analiza do, en ese sen ti do, el prob l erna, observando 

de qué m.1nera han influido estas articulaciones en la con. 

centr,1ción o disperci6n de la población de acuerdo a los 

diferentes periodos históricos. Por lo que es necesario • 

distinnuir que rsta composición social del espacio puede· 

subsistir, pn el capitalismo actual formas y sistemas ur

banos de otras formaciones, que no necesariamente respon

dan u la~ acurn11laci6n capitalista. 

La especificación <le nuestro marco teórico general toma -

un:, :1ticlo míls preciso cuando, en una primera aproxima -

ciór ::b~rdemos los elementos' esenciales de la estructura· 

esp~cial 'en su actual realidad histórica. 
,. 
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Por 1 o anterior retomamos un p 1 ante ami en to ya ana 1 izado

en el contexto latinoamericano del capitalismo dependie_!! 

te que viven hoy nuestros paí~cs, en el sentido en que· 

éste influye en el proceso de urbanización: "El 'modelo · 

de desarrollo' ha impuesto la concentración de las acti

vidades industriales y comerciales, prfncipalmc11te, en • 

grandes zonas melropolilas y por otra parte, mantiene · 

dispersas las actividades agropecu,iri.1s sobre grundcs ex 

tensiones de territoriales, con escasos puntos de fntc • 

gración, lo que ha provocado un est.anc,1mir:nto y un dete

rioro en las condiciones de la vida de los trab~j,1dores

del campo". A partir de todas las premisas ya señalad.is, 

pretendemos realizar nuestro análisis del proceso de ur· 

banizac16n que se desarroll6 de las fuerzas productlvns· 

en los niveles ya citados, para postertonnentc concluir· 

en las formas de expresi6n espacial que se dan por las -
relaciones entre estos elementos, 

En una sociedad donde el modo de producc16n capital 1sta

es dominante, el sistema econ6m1co es fundamental en la

estructura social y por lo tanto, l~ producci6n es la b~ 
se de la organizaci6n del espacio, Sin embargo, al abor

dar el an~lisis de una situación concreta, llay que tener 

en cuenta las articulaciones entre el elemento produc • 

c16n y los otros elementos de la estructura social as! -

como de lus condiciones de expres16n espaciales de 1as • 
.mismas, 
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03•! SITUACION ACTUAL EN REGION DE ESTUDIO. 
03•3MI ESTADO .PE HIDALGO. 

Los siguientes datos observados, tanto deductiva C.Q. 

mo 1 nduct i vamonta, nos proporciona una v 1si611 g 1obn1 de· 

la s1tuac16n que vive la regi6n, de manera que nos perrnl 
tn hacer una relac16n (dfn16ct1ca), primeramente entre -

las condicionantes del meufo ffs.1co y las fuerzas produ_s 

tivas y a su vez con los aspectos superestructurales, -
·que son condicionados y condicionan la base econ6micíl-, 

todo ello a trav~s del análisis de cadH uno de los nive· 
les, esto es: el Estado de Hidalgo, el Valle del Mezqui· 

tal, el Distrito de Riego, hasta abordar el Municipio y

la localidad de Tasquillo como la referente principal de 
nuestra comunidad, para que a partir de ello se dernues·· 

tre cuales son las repercusiones de esto en las concen-

traciones o dispersiones de población, sus tendencias, -
etc., en los citados niveles, 
El Estado de Hidalgo situado en la zona central de la R!!_ 

pública abarca una extensión de 20,987 km2. que corrcs-

ponde a 1 l. 06% de la superficie total de 1 paf s, Por su

parte, el Valle del Mezquital se sitúa en la parte cen-

tro-poniente del estado, ~barcando cerca del 35% de la -

superficie del mismo, comprende diversos valles de la -
cuenca del río lula, una parte de la región montañosa .v
otra de la regi6n altiplana . Entre los limites m~s i!!! 
portantes de estas zonas destaca el del sur, que es el • 

de la cuenca del Valle de México; el Valle consta de 29-
municipios, entre los que se encuentra Tasquil lo que 5e

localiza ul este de la Sierra Madre y al sur del Valle • 

de Zimapfo, con una superficie de 16,700 llas. 

Al sur del Valle del Mezquital se localiza la región de

rlegcr, que or1glnalrnente se denominó Distrito 03 de Tula 

(39;000 Has.) y que desde el año de 1976 -por decreto- -

se n111p11a y se crea el Distrito de riego 110, Alfojayu·· 
can, con una superficie total de 28,870 Has. d1stribu1-· 

das con cinco zonas: Acayutlan, Tlnititlan, Chilcuautla, 

Alfajacucan, Xochitlán y Bojay, comprendidos en los mun1 
c1pios de lula, Tezontepec, Mixquihuala, Tepetitlán, Al
fajayucan, Chilcuautla, Ixmiquilpan y Tasquillo. 

El sistema orogrHico de la Entidad está constitufdo al

Este y lloroeste de la Sierra l'adre Oriental, al Sur por
las estribaciones y ramificaciones de la Sierra Volcáni· 

ca Tr.1nsversal y al Oeste y Sur por la .1lt1plan1cie cen

tral que rodea los valles desérticos de Apan y del Mez-· 
quital y la zona húmeda de la lluasteca. El estado dP. -

llidalgo está cruzado por los rios Tulas, San Juan, Amajac 
y Hetzititlán; predomina el clima seco, con humedad def! 
ciente en todas lí1s estaciones. La temperatura media • 

anual es ele 18ºC y la precipitación media 470 rrm., que -
aumenta a más de 1,500 rrin. en la zona de la lluasteca pa

ra reducirse a menos de 300 rrm. en la zona desértica. 

Esto ha repercutido en las diferentes regiones geográfi

cas y en los usos del suelo, en donde un 40X de la supe! 
ficie total del estado, son tierras de labor, en la que

prctlornina la a9ricultura de temporal y las superficies -
dedicadas al riego constituían en 1975, aprox1111.1aamente

el 45% básicamente en las planicies de la parte sur del· 
Pstado y los bosques y las selvas, al norte, en las IOOn· 

ta ñas y en Ja llu11 s teca, rcspect1 vamente. 

Por otro lado, podemos observar que del total de predios 

rer,u la riza dos , casi el 20% ( 16, 951 pred 1os) corresponde

ª las t icrras agrícolas con riego y 30% (27 ,002 predios) 

78 



¡; 1 d . 1 

en los que hasLa 1916 cun',lituí,1111:i I'.· ,¡, 1 UJli!l di· 

propiedades. 

llidal!JO históricamente ha tenido uni1 prod11cci6n fuml,11::¡·11 

talmente agrícola, hastil que rn f'Sle siglo incide en ,:1. 

(como en todo el país) un procrso de i11d11,trializiH itin 

y con el lo 1•111¡iic!za a transfon~1rs~ eslt1 act iv1dad, de w.J 

ner¡¡ que las producciones van a responder a las nt!cesiú~ 

des de consumo dr. la:. aglo111craciones del centro di'l país. 

Sin embargo ha sido más bien lento, por las condltiones

clinwtol6gicas rlesfill'Orables ¡ la erosión q11c· ¡1oulat ina-

mente ha destruido la capa edafológica dr: lo•, suelos pr!!_ 

ductivos, tiende lw terminar con wnas boscosas y con li1 

flora y fauna que se encuentra ahf¡ otro factor irnportíl!!_ 

le de este deterioro se debe il la co11ta111i11ilció11 del me-· 

dio ambiente, princi¡.•Jlí,Jcnte de agua residual qui' !>e for 

ma ele material orgánico y ele elesrr.lros de lc1 vivienda ur

bana, de este cle111e11lo el 9?..7n viene del D.r. y el 

O.%i.: lo transporta el rio Tula y viene de Pachuc.a¡ illlll· 

que en el ilspecto hidr'cíul ico no se visl11111iiran gri111de!. P.~ 

sibilid,1des de deshordinnientos pluviales, dest¡1ct1 el Jl('· 

li9ro q11r representar, las obras hldrául ica:, q1H! por .rntJ 

guedad o 111¡il 111a11te11i1i!i011to p111•d1!11 íallar ante la p1·1.•:.e11· 

cia de 1111 1•:,curri111ipn!o vHn1on;i11arin, í'or \11 partP,· 

101 Ci'lil.rc1. i11cl:1s1ri,.·¡, .• , l.Jiiil:i•!t: a1i;,;·:·c1•11 u11110 ill)!'nti•:, 
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las obras hidraúlicas que por antiguedad o mal manteni -

miento pueden fallar ante la presencia de un escurrimiei! 
to extraordinario. Por su parte, los centros industria -
les también aparecen como agentes contaminantes tanto de 

· la atm6sfera como de los suelos y lo grave es que cada -
dfa aumenta esta tendencia, especialmente en el agua, • 
por lo que existe el r1ego de intoxicaciones masivas y • 
epidemias, aunado al mal manejo de los desechos organi • 
cos. 

En este contexto de contr~diccjones que genera el desa • 

rrollo capitalista. y a la poca dispon1b111dQd de ~reas • 
de riego se explica que de 1963 al975, la superficie co
sechada s6lo halla aumentado 27%, es decir, en ese aílo • 
se ten1a una superficie cosechada de 255 has,, la que ª!! 
ment6 30% hasta 1980, predominando en superficie cosech_i! 
~a y en producci6n el cultivo de malz y la cebada, no a

sl en rendimiento por hectárea, donde el trigo en 1980 -
.obtuvo 3,182 toneladas por hectárea, En general los ren
dimientos f1sicos por un1dad de superf1c1e en la entidad 

· ~on bajos1 pr1~c1pa.lrnente, los obtenidos en cultivos de
ternpor~l torno el taso del rnaíL, Cl\YOS rendim1entos por • 
hectárea son 37% ~s bajos qt;e el promedjo nac1onal, en-

. el .fr1Jol 20% menores y en la cebada 35% por debajo del
promed1o • S1n embargo en estas superf1c1es cosechadas,· 
la zona de rtego constituy6 en 1975 aproximadamente el -
50% del total cosechado y en 1980 más del B2t, por lo -
que por la trascendencia de la obra hidraOlica para el -
desarrollo de la entidad, se or1entaron los esfuerzos a· 
la ejecuc16n de trabajos que sirv1eron para aumentar la

superf1c1e 1rr1g~da. Las re~l1zac1ones en este sector -
. tonst1tuyen un apoyo de capital importancia para estar • 

encamin.iuL> a 1a superación de la dependencia de las con
diciones climatológicas. 

Esta atenc16n a la 1rrigaci6n se explica en que, en tér • 
minos de ingreso, 1 ha. de riego equivale a 5 de temporal 
y de esta apreciaci6n surg16 un plan de fomento a la agr! 
cultura de temporal que estructura apoyos y servicios pa· 
ra superarla. No obstante, la realidad de agro hidalguen
se puede ser apreciado principalmente a través de la agr! 
cultura tempornlcra, ,va que, de las tierras de labor, cer. 
ca 1lc 600 m11 has. son tierras que carecen de riego. Por
cllo el apoyo gubernamental se ha orientado a fomentar la 
protlucc16n en ellns, a fin de lograr el m<lximo aprovecha
miento de esta superficie. Por otro lado, la Comisión Na

tlonal de Frut1cultur~, establcciO su Delegación en la C!!. 
lidad y ya elaboró el Plan Frutlcola del Estado. En basc
a sus directrices, est~ siendo promovida la producción y. 

distribución de árboles para transplante. Se cre6 también 
la empresa para estatal FERTlllGO, cuyo objetivo primor • 

dial es dar impulso a la fertilización coroo. factor tecno· 
16gico de producr,i6n. En los últimos dos años, el incre • 
mento obten1do en la fertil izaci6n, ascendió a 415% con • 
respecto ~ 1975, 

La v1!da, implantada en 1941, a la explotaci6n si.lvlcola y 
de recursos maderables fue levantada en 1974 y al ano si· 
guiente se reinicia su explotación, la superficie, con • 
clasificacf6n forestal de la entidad, es de 1'300,000 hef. 

t~reas, de las cuales se encuentran arboladas, quinientas 
mi1, de las cuales 108 mfl son aprovechadas de inmediato. 
En /.l!JO la producci6n se sextuplic6, habiendo llegado a • 
42,107 metros cüiiicns. 
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En general se han formado programas de 'apo.v~· a estas -
actividades, a rartir de los lineamientos qt1(· establecen .. 
los planes del gobierno federal, evidente111°nle, con el o)l_ 
jetivo de integrar el desarrollo de eot<ls tuerzas produc
tivas al sistema, bajo el control del Estacio . 

• 

Se fornenta un seguro agropecu~rio pQra la producc16n dcl
campesino que "en 1980 protegjO n 28734 jefes de familia" 
obviamente, esto se re1ac1ot1a con una estructura de cla • 
ses y con un deterinin~do proccs0 productivo que deben >t 

guir los nsegur~dos, es decir, 'que· no 1 c11~lquicr 1 campesJ 

no tiene acceso a e~to~ 1scguros 1• Se establecen planes 
. y co1111s1ones p~ra el aprovecharniento de los bo~ques y vi· 

veros, pr1nc1palrncnte de la Uuastcca; ~on el fin de ccn • 
trar, su producc16n hílC1a 1os principales focos lndustri!!. 
les y poblac1onalcs. !.os rn1srn~ sucedl' con los organismos
que son creados para impulsar los frutales, los cultivos
forraJeros y los productos agrlcolas de exportación, asi
corno aquellos elementos que son necesH1os para la niecnnj_ 

za.ci~n oe1 campo, Otros organjsmos se crean para capac1 • 

tar e induc1r al campesino hacia .nct1v1dades del sector • 
secundario, con el objeto de revcrt1r esto en los eJidos
y en 1~s peque~as propiedades pr1vadas y cvitnr el 'desep 

pleo rural 1
• 

Anter1orrnente ya habfamos ~nalizndo la 1mportanc1a que -
tiene la actividad ganadera, en el Bmb1to nacional, en la 
actu~l coyontura hjstoric~, el porqué en un mar de tlecln

rac1ones en pro de la a.utosuficienc1a al 1mentar1a, progr~_ 

mas ut6p1cos, etc,, esta act1v1dad se constituye tota]rnc!!_ 

te contradictoria para los 1ntereses y posibilidades de • 
la mayort~s populares, de las clases trabajadoras, agudi· 

zi\11duse esto en las grandes ciudades. Obyiamente esta si· 

tuaci6n repel'cutc, entre otras cosas, en la actividad an
teriormente descrita, principalmente a través del patr6n
de cultivos que se tiene programado por parte del gobier. 
no. En el Estado de llidalgo ·e$ bien claro todo este pro • 
blcma, si observamos que se tiene enfocada a la ganader!a 
en el orden de prioridades, como •rna condición indispens! 

ble al desarrollo. Las condiciones natur~les han sido'pro 
' -

picias, La región norte, por ejemplo, denominada lluastec~ 

reúne caracter!sticas sobresalientes para lograr mayor dt 
sarrollo agropecuario. A trovés del cumplimiento de las· 
funciones a$i9nndns al 9obierno estatal, el ejercicio del 
presupuesto, c~nn1 jzndo a trav6s del ·gasto pQbl ico,. perm.!_ 
te la ejccuc16n de los programas de trabajo correspondieJl 

te n1 sector pnra la mult1pl 1cac16n y aprovechamiento a.d,g_ 

cuado de 1ns e'pecjes" 

De hecho, el 19% del suelo hidalguensc, (400 mil hectíl • 
reas), esta cubierto de pastos naturples, tanto de.llanu

ra como de bosque. La población estimada de ganado vacuno 

es de 632.4 mil cabezas: la de ovino, 599.9 mil cabezas,
la de porcino 526.9 mil cabezas y la de caprino 351.7 mil 
En 1975, se desarrollaban O programas b~sicos de fomento
y Apoyo, Despu@s de evaluar las condiciones prevalccien -

tes en el sector, analizar y determinar las posibilidades 
de desarrollo, fueron dise~ados 4 nuevos programas que en. 
traron en operación en 1980. 

Esos programas son destinados al mejoramiento de las esp,g_ 
ejes y al impulso de otros, sin embargo a pesar de la apQ. 
rente 'espectacular1dad' de las siguientes cifras: 'la -
producción lechera registró un significativo incremento -



ill ascender de 326,400 litros diarios obtenidos en 197~

a 486, 300 litros diarios obtenidos en l 9BD, La diferen
cia representa un aumento en la productfvidíld del 49%¡ -

la def1nici6n de metas y la asignación de disponibllida
des di6 por resultado que 1 a producci 6n de carnes de bo
vinos, especies menores y aves numentara de 47, 909 tone· 
lad~s ~ 77,210 toneladQS, lo que representa un incremen
to del 61%. 

Por lo que respecta a la prnduccf6n de huevo, rnfel y prp_ 
ductQs elabQrados lacteos, el 1ncrcn1c11\o fue de 30% al -
PMar de 29.7 toneladas en 1976 a 38,6 tonclndas en 1900 
~e hacen cvjdentcs en h 111ejorTa 3ustanc1a1 que se refl~_ 

ja en el incremento c1e1 44% en 'producclón de 1975 a 1981'' 
~a rc~lidad de esta actividad, en gencrnl, sigue produ • 
tiendo con pérdidas efectivas, que son absorbidas por • 

· los subsidios gubernamentales¡ pérdidas, que como ya ob
servamos no son so 1 o en t~l'fl11 nos ec~n6m1 cos, y que no : : 

obstante s1 nos enfocaramos a estos Oltimos, concrctamen 
te, verfamos que los rend1m1entos son bajos por la cantJ 

. da~ y ~al idad de los rnedi os que son ut 111 za dos para su • 
producci6n¡ as11111smo, h~y una. f~lta de calidad por la -
Incapacidad en la se1eccf6n de rncn1cas, razas, a11mun -
tQs, etc,, y por la nula capacidad flnancicra/credicti -
tia (debido a la irregularidad en la tcncnci~ de lo tic· 
rra), lo 'iüt! ha tr~fqo corno c~nsecuencia una treinendn de 
sorganización y desequ111brio en cuanto a lü distribu -

ci6n y consumo de los productos (el 90t de toda 1~ PI'º -
ducc16n pecuaria es destina~¡¡ al fl.F,) por lo que es cv.! 
dente que este tipo de exp'lotacfoncs 50lo hi\n func101n11lo 

(econórnlcao¡entel tUMdo existe un~ ur~.n (!i~pon1bi1ldnci de 
recursos naturales, técnjccys, destinad~ a un 1iercndo es· 

pec:!fico, tanto interno corno externo. En ese sentido, la 
producción que genera 111 economía campesino sólo es 'coi 
teable' -y a veces ni eso- para el autoconsurno. 

Todo lo anterior se refleja en el interés y por ende en-
1 o~ programas que genera el sis tema ca pita 1 is ta a trav6s 
del aparato estatal para concentrar tanto la fuerza de -
trabajo (ejidal y privado) como los mcd1os y la produc -
clón en si, en grandes 1?xplotaciones que serán 'renta -
bles' rara el sistema, y por ello se impulsan los ejidos 
agror.111presnrinles; la concentración de la P.E.1\. en cen· 
tros de producc16n agropr.rnarios; la producción de culti 
•10~ orientados n ln explot.,1c16n 9anadcra (forrajes); in
col'poran a la prod11ccló11 r.ii<lal m6clulos de nanado ovino
y capl'ino, de fllílncra qur: óe,111 pollproductivos¡ mlentras
tanto, ya ~e ~ncuentran e11 proceso constructivo algunas 
obra~ tales como tres r¡rnnjas de pollos en engorda que -
producir~n 300,000 unldr1dc\ anuales. Un centro de melea-
9rf cola con capacfdp1I de producclón de 80,000 guajolotes 
anuales, y el centro de Cnpac i tnci6n y Fomento de Espe -
ejes Menores 1 pr6xf1110 u terrni1rnrse. Estfo en operaci6n 3 
laboratorjo5 de d1agn6stlco veterfnario y un laboratorio 
regional Cll l'acl111~11j1Ja CU,Yíl función CS proporcjonar se,i: 
vicio a lo~ ganaderos pnra nmpl1nr la cobertura t~cnica-

1'11eron sur1Mlos fil espcc1~1 btas a los 14 con que se con· 
\a~a v11 19/5, 

Otríl~ actlvidndr.5 cwc se des~rrollon en el Estado que -
1111111¡ue no 5~n de ,11'11n relcvanc In ~ nivel nac1onnl, sf • 
ticnrl~~ a 1'cpr~ic11tar en un n1vrl regional, elementos de 
5t1111.1 ··;ortanc1·• PílP 10> protesos de urban1zac16n que· 
$C d1:.;~rl'o1]an 1111¡, t~l r.1 r.1 caso <le la Industria l!idal 
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guense . 

La Producción Industrial es la actividad más importante -
de la econ6mla en la entidad. Destaca tanto por la 1nver
s16n como por el valor por ella generado y por la cantl -
dad de empleos a los que da origen. Los datos censales -
de 1975· seña 1 an que 32, 750 personas 1 abaran en 1,810 es -
tablecimlentos en los cuales se invirtieron 111Ss de 590 m_i 
llones de pesos y aportan una producción de 9 mi 1 200 mi
llones de pesos. Esa cantidad ubicó al Estado en el nov,t>_ 
no lugar nacional en lo que se refiere a desarrollo indu_!!_ 
trlal. Las ramas más importantes, por el valor gencrado,
son: extracción y beneficio de minerales, industrias met! 
11c~s b~sicas, equipo de transporte, alimentaria y textil. 
~~ producción conjunta de estas cinco ramas represcntn el 
90% del volumen total generado por el sector industrial -
de la entidad y absorbió el 75% de la mano fabril. 

En coordinación con lo~ empresarios y gracias a las pers
pect1vas que la entidad ofrece, de 1978 a la fecha se han 
est~blecido 50 ernpresi\s de diversa !ndole, proyectfodose-. . 
e1 est~blecfm1ento de 189 rn~s a corto y mcdlftno plazo, -
con un~ 1nversi6n cercana a los 30 mil millones de pesos, 
la Industria extractiva sjgue siendo un renglón signiff c~ 
t1vo en la economta. Los datos censales de 1975 corrobo -
ran 1o afinnado, El valor de la producci6n alcanzó en ese 
~no 1a cantidad de 791 millones de pesos, en cifras ccrrQ. 
d~s¡ dicha c1fra fue el resultado de la conjug~ci6n de e~ 
fuerzos de 44 establecimientos, de casi 5,200 personas y
de una 1nversi6n cercana a los 91 millones de pesos. 

Son tres, los m1nerales en los que la entidad ha logrado-

crinotaclón nacional: la producción de plata, ha ocupado -
tradicionalmente los primeros lugares nacionales, aún en
la actualidad se mantiene en ese nivel. La producción de
ese meta 1 fue en 1978 de 144. 5 kgs., que representó e 1 -
9.2X del total producido en el pafs. En 1978, el 9% del .Q_ 
ro nacional fue extra!do de las minas hidalguenses. Y en
números abso 1 u tos e 1 va 1 umcn a lciln7ó un to ta 1 de 545 kgs. 
En cuanto al l!lilnganeso, este mineral constituye el princj_ 
pal producto minero de la entidad y a nivel nacional, 111-
da 1 go es e 1 más importante productor. Su vo 1 umcn represen_ 
t6, en 1978, el 84% del total producido en el pafs, con -
180,340 toneladas, y se estima que para 1980, represent6-
el 96% del volumen nacional. En cuanto a los productos no 
rnetBlfcos, debe destacarse ln caliza como el m6s importan_ 
te, El volumen producido por la entidad representa en la
nctualidad el 30% del total nacional lo que ubica a llldal 
90 CO!l!O el mfis.i1nportante productor de la RepObllca. Por
otra parte se nmpli6 la plantn de beneficio Loreto, en P! 
chuca y ie instal6 una nueva en la poblaci6n de Velasco,
que sera de lfts mayores de la Hepílblica. 

Considerando la lmportancift que tienen las actividades -
tertiAr1ns para el desarrollo estatal, en 1978, fue esta
blecida una red de cstablcc1m1cntos Comerciales Populares 
clasificadas en 37 Tiendas Populares, 4 Conasupers, 16 -
Tiendas Rurales, 3 Centros de Ofertas y 7 Tiendas H6v1les 
Aparte existen establec1m1entos dependientes de 1nstitu -
clones federales con el mismo prop6s1to de llegar al con
sumidor con precios adecuados. También, en coordinación -
con dependencias como CONASUPO y COPLAMAR, se han desarr.Q_ 
llado programas encaminados a fomentar Mercados Sobre Ru~ 
das a organizar y desarrollar Cooperativas de Consumo y -
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D1strlbucl6n, también fue creado el Comité Mixto Con$Ul
tivo de Abasto de Productos B§s1cos, y la Delegaci6n de· 
la Procuradurfa.Federal del Consumidor. 

La pesca sigue siendo una actividad con mayores posibilJ. 
dades de desarrollo, no obstante ser ya considerablemen
te productiva. Por su disposicl6n geográfica la entidad
"º dispone de litorales, por lo cual su producci6n se li 
mita a las aguas interiores, rios, lagunas, bordos y pr~ 
sas, Actualmente se dispone de 318 embalses que en con · 
junto ocupan una superficie de B,415 hectáreas, en ellas 
se ponen en prktica los programas acufcolas. En 1980 el 
volumen de pesca alcanz6 un total de 752 toneladas, esta 
cifra se antoja pequeña, sin embargo, debe cons1derarse
que h pesca es complementaria para los campesinos del · 
Estado. Las inversiones destinadas al desarrollo de este 
sector han Ido en aumento continuo, en 1980 el monto de· 
lo Invertido fue superior a 29 millones de pesos y en -
1981 supera los 36 m111ones. fue puesto en marcha un pr.Q. 
grama de fomento a la Acuacultura, que contempla propor
cionar asesorfa a los productores, siembra en los estan· 
ques, operación y conservacl6n de los cultivos; esto for 
ma parte de la estrategia que seguirS el sector pesca -
desplegando como apoyo a la demanda de alimentos. 

Por último queremos señalar la distribuci6n de la pobla
c1ón económicamente activa en los sectores ya menciona -. . 
dos¡ segOn datos de 1970 era de 42% aproximadamente (aun. 
que parece ser que este porcentaje no ha vorlode consld! 
r~blemente,ya que el ritmo de crecimiento de las fuerzas 
productivas ha sido lento) distribufda en 61.3% en el -
sector primar1o, 15,BX en el secundarlo (principalmente-

03· 3· 2 VALLE DEL MESQUITAL. 

en la industria de transformaci6n) y 17.3i corresponde -
al sector terciario, El número de mujeres que trabajan
es bajo en relaci6n al del total de la P.E.A. en el dato 
de 1970; lo curioso es que 10 años atr~s el número abso
luto era el doble de 1970, El crecimiento del salario e· 
ra más o menos regular hasta 1977 donde creci6 consider~ 
blemente y a partir de entonces que los incrementos se · 
hicieron cada vez mayores cada ano. La diferencia de sa
larios generales y de campo se regulariz6 hasta 1980 ya-

• 
que anteriormente los generales eran superiores a los o
tros. 

Cabe aclarar que en los programas que se han mencionado· 
nlngunc contcrnp1a la capacitaci6n a nivel escolar de la· 
fuerza de trabajo, por las polfticas y acciones existen· 
tes el acceso a la cducacl6n superior será aun más limi· 
tada y seguir8n los altos Indices de analfabetismo. La· 
re910n definida como Valle del Mezquital cubre una exten 
slOn de 8 000 km2 del estado de Hidalgo y está constitul 
do por diversos tipos de estratos de calizas que han da
do origen a un tipo de suelo clasificado como zona de · 
calcificación de textura media pesada, que dificulta las 
labores ugr!colas manuales, Los suelos son gruesos en el 
Norte y delgados en el Sur. Salvo en los lugares de rie
go, presentan escasa materia orgánica (menos de 21) y · 
aunque ricos en nitrBgeno, son deficientes en f6sforo Y· 
potasio. Los suelos del Valle del Mezquital se han visto 
afectados en gran escala por la erosión, debido a que · 
los suelos no cuentan con una capa protectora de vegeta· 
c16n de importancia. 

Su s1stema orográfico es continuación de la Sierra Madre 

·.~ 
-f.''' 

... 
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Oriental¡ esta cordillera recibe diversas denominaciones 
de acuerdo con los Distritos que recorre el Valle del -
Mezquital. La topografía se considera en general de sua
ve a fuertemente ondulada con pendientes que van desde 4 
a 20% ocasionando en algunos casos, problemas de erosi6n. 
Este tipo de topogriiffa¡ sobre todo en los municipios del 
Norte y Noreste dificulta el desarrollo de las vfas de -
comunicación. En esta zona habitan aislados los nOcleos
de población ind1gena. 

El c11ma del Valle es seco, semidcsfrt1co y templado 
(14º- 20º) segOn la rcgi~n. con lluvias deficientes todo 
e·1 ano. t.n la Mesa.Central, donde se hayan lxmiqullpan y 
Tula el clima es seco y generalmente frfo. En las partes 
ll)Qntañosas las temperaturas descienden a menos de 16º; • 
ta.mbién en el Este y Noreste, en la serran!a de Pachuca, 
Y al Noreste, en los munic1pios de Nopala y Sur de llul · 
chapan. En las partes m6s profundas de los Valles la tem 
peratura es mayor de 1Bºcomo en el cauce del r!o lula, · 
9ue ocup~ parte de los municipios de Ixmiquilpan, Tasqul 
llo, Norte cie Tecozautla y Oeste de Zimap8n, 

La m~xima precipitación es de mayo a septiembre coinci -
diendo con la época de máxima temperatura. La presencia
de 1os climas áridos ocasiona que la agricultura de tem
pora1 sea pobre y en consecuencia existe una baja produs_ 
ci6n agr!cola. En t~rm1nos generales se puede afirmar · 
que gran parte de la vegetación natural del Estado ha si 
do ~uplantada, alterando su equilibrio ecoldgico, por -
las áreas de cultivo; además la vegetación no ha sido e,!(_ 
plotada adecuadamente ya que ha sufrido un desmonte in -
tensjvo y no se ha dado la suficiente imoortancia a las· 

especies naturales del lugar, esto se debe a que se des -
conocen las cualidades y calidad de la vegetación. El Va 
lle tiene ríos y arroyos que fertilizan su suelo; uno de
los principales son: El rfo lula en la parte central y o
riental y el Rlo llondo en la parte occidental, De los 29 
municipios que forman el Valle del :· 0 zquital, 24 ofrecen
caracterlsticas muy homogéneas de acuerdo a los fenómenos 
de tipo fl s leo pues el común denominador de ellos es su -
c 1 ima seco y su ti erra árida, erosionada y sa 1 itrosa, su~ 

los delgados, escasos de materia orgánica y deficientes -
en fósforo y potasio. En todos ellos la fauna es raquíti
co y de pequenns especies, la flora está compuesta básic! 
mente de agaves, cactficeas y arbustos y árboles espinosos 
de lento crecimiento, predominando el mezquite. 

Tres de los mun1c1plos restantes, que son Tecozautla, lli
chapan y Nopala (al suroeste) presentan caracteres flsi -
cos totalmente diferentes, su clima es templado durante -
ln mayorfa del afio y caluroso durante los meses de mayo a 
Julio, Tnmbl~n es régimen de lluvias es abundante durante 
todo el ~no, aunque con mayor precipitación durante los -
meses de Julio a septiembre, Los dos municipios restan -
tes, Zlmapfo y Nicol8s Flores se localizan en la región -
m~ntaílosa, aunque cada uno de ellos presenta caracteres -
fh1cos totalmente diferentes. Zimap6n se idenfitica con
les otros munlc1p1os por su tierra Srida, erosionada y S! 
!Úrosa y por su clima seco; sin embargo, este municipio
t1ene gran importancia dentro del estado por ser produc -
tor de minerales. Nicol8s Flores, en cambio, tiene clima
hOmedo con prec1p1tac16n pluv1al, escasa. Su tierra es de 
Jugo y conserva parte de una zona boscosa de pino y ocote. 
El Valle del Mezquital no obstante de ser una región pe -



queiia dcmlro dr·1 territorio 11aciona I, 1~11 rl l.1 ',!' a¡ir1:ci.111 

todo tipo de desi9ualdad 1 desd1: la~ forr11<1s de producr.ifJn
con una t6cnica y productividad altan~nte desarrollada e11 

rolación con las fonnas de producción m,ís atrnsadas y ru

dimentarias. No se trata de comparar ambas, s 1 no de demo_!i. 

trur, por una parle, los diversos grados y fonnas de des!!_ 

rrollo de las fuerzas productivas y por otro, la existen

cia de un grupo minoritario que es capaz de producir volu 

men importantes de excedente en hase a la explotación de

otros. Los procesos productivos en rel.1ción a su medio -

físico corroboran y acentúan las diferencias entre los -

grupos mencionados, por ejemplo, a trav6s dl' las obras de 

riego, se ha tn111sformado radical1nenlr la 11aturale1a y • 

con ell¡1 la economía de una partr, i111porta11te de la región 

árida del Valle, es por lo que, debido a la i1nportnnci,1 • 

de ésta, la anal izare111os r.11 1111a forma un poco m~~ espc • 

ci,¡l r11 relación¡¡ el n•sto de las 1 rn11as' d~l Valle del· 

Mezquital, destacando el uso dr lo~ 111elos, las acl1vida

des predominantes, etc. 

Ahorn bien, íln p¡·ctcnclcr caer en un ¡rníll1sis re(Jion~l1s· 

t~, que se~t~rize los prQblcm~s. quereinos mostrar un pan.~ 

rani~ glob~l de los \ijforcntes regiones 9cográfican1cnlc d~ 

terminados, que obviall!cntc rvpcrcutcn en los procesos mcn 

cjo11arlos, sólo que parB los fines dl nuestro truhujo lis

reto111,q·enios como elcp1entos rcferc11cinle:; u la zona de r1f, 

go, y~ que es en ésta en clomlc se encuc·ntríl lB rm;1u11idad

espec1fica del estudio y que corn verc11101 l"iÍS íidclanlc, · 

se constituye como un elemento st1i <1cnr.ris dentro 1lc l C\'!1 
texto de las rel¡1ciones soc1ílles y de prod11cri6n que se· 

dan en tod~ la región; todo lo cual, cn¡1rá ~nf0ci1tlo" d<: 
mostrar lns desigualdades de lns qu¡, hílblilmos. 

111 ei l/iillt· dt·I 1111q11it.il J,1 1·cqi(11 <lrirJ,1 es 1.1 !'liÍI exten 

Sil (cerca del 7~1 d1·I tot,11 ) y es donrl!· :.1! localiza, lci:n 

biP.n, la reqión de ric1111; corre1pomien a esta 10 m11nici -

pies, m~s una parle d1~l municipio de Zimap.ín, por lo tan

to son los que se observan en el mapa de regione~ •. Se· -

constituye como un 'lrnhilat' hostil por la escasez de re

cursos; se siembra mafz cada ailo, pero se levanta cosecha 
cosleable cada 5 6 ft aílos, pues parte de l,1s siembras se

pferde generalmente por las heladas o por la falta de a -

yun. Los habitantes de esta 1ona se dedican por lo gene· 

ral a 111 talla de la lccliu9uilla y a la producción de me

cates y ayates. En ciertas locali1ladr; reviste cierta lm 
portanc1a la explotación del !Jilnado caprino. aunque 110 -

constituye una fuc•11te im¡,orlnntc dl· i111¡r,·sos para los cam 

pcsinos, 
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Otra de las partes importantes del Val le lo const iluye -

la zona occidental¡ en el altiplano, que es donde se dan

la mayores precipitaciones pluviales, abarca u11a exten·

sión de más del 12% del Valle, que alcanza il alc1unos de

los municipios de la zona de riego por sus co11diciona11-

tes físicas. Esta región es importante por su produc-

ción de maíz, frijol, cebada y avena además de ga1i.iclo bQ_ 
vino y porcino. 

La llamada región minera es la más pequeña dr! todas en -

el Valle, ya que sólo abarca una parte del municipio de

Zimapán, localizado al llorte de la zona, mismo que tiene 

una parte montañosa. Es ta región no obstan te tener una 

participación raqu!tica dentro del volumen nacional de -

producción es de suma importancia en e 1 Mezquital. Ac

tualmente está en plena explotación el zinc, la plata y

el plomo, cuya producción anual se calcula en 18 mil lo· 
neladas con valor de 80 millones. 

La región montañosa también se localiza al norte y sus· 

principales caracterlsticas, como ya se expresó, consis· 

ten en tener tierras de humedad y un suelo de capa !Jl'Ue· 

sa, que permite la producción de maíz, frijol y pulque -

sólo en cantidades suficientes para el autoconsumo¡ se • 

encuentran frutales tales como el aguacate, el manzano y 

el durazno, que en ocasiones salen al mercado mediante • 

el conocido sistema de acaparamiento e intermediación. 

Por último adelantaremos algunas conclusiones sobre as-

pectas productivos que caracterizan a la re¡¡i6n y que in_ 

c]uyen al distrito de riego, que no obstante particular! 

zaremos después, pero que servirá para relacionar nues·· 

tro problema c•11 el marco re9lonal, rectificando o ratiff 
cando las mismas. 

Los cultivos que se practican en la región responden a.· 

una selección del tipo tradicional, manteniéndose. la ten 

den¡ ta ,11 1:1onocult i rn y una explotación poco proauctiva 

teniendo en cuenta el alto costo del riego. Este es el 

caso del malz, que es el principal cultivo por ocupar ma 

yores extensiones de terreno, ante el que se encuentra 1, 

alfalfo 1¡ue no obstante ser mucho mayor su rendimiento -

por hectárea sigue siendo rebasada por la producción de· 

ese grano, básico en el consumo de 1 a fa mil la campesina. 

Por otro lado todo esto se explica por la existencia deJ. 

minifundio general Izado, tanto en el sector ejidal, como 

en el de propiedad privada y como consecuencia económica 

las prácticas de producciones de subsistencia dificultan· 

do 1,1 r11cionalizaclón de la producción y la comercializa· 

c ión 1 provocando e 1 desílprovechami en to de 1 os recursos. 

El aumento de producción y productividad en el sector - · 

agrlcola es consecurncia de la prciductividad de la tiern 

por el efecto del riego, pero no puede considerarse como· 

un aumento de la productividad del factor trabajo, ya qui 

subsisten graves problemas en la forma de cxplotac16n - · 

ayrfcola que impide la capitalizac16n de este factor, cu· 

yo aprovechamiento constituye un objetivo fundamental en· 

esta zona donde predomina el desempleo y subempleo. · 

La pob 1 ación económicamente activa de 1 Va 11 e del Mezqui •· 

1. l fué pa r,1 1970 de 103 mil habitantes, que representan· 

el :.4.2~ dr la población total, porcentaje ligeramente i! 

fer1or al del pals en su conjunto y al del estado de lli·· 

dalgo, que son de 26.8% y 25.2% respectivamente. Tam--· 



corresponde al Valle <lel Me;-quital 1!1 1ás lJt1j1. ¡,or

je frente a los demás estados que forin~ la rnnil ce!l_ 

del pafs. El Valle contaba en 19i'O con 1.3 perso-
El 54% de la fuerza de trabajo de la población -

micamente activa fluctuaba entre los 15 y 59 años. 

stante el decremento del porcentaje de la población 

ada al sector agropecuario en el Valle del Mezqui-

registrado de 1930 a 1970, la estructura ocupacio-
o se modificó en fonna sustancial, pués aunque hubo 

mentas en los porcentajes de la población dedicada

ividades secundarias, éstos no son considerables; -
jemplo, el de la industria de transformación fué en 

periodo de solo 2%, en cambio en los servicios el
mento fué del 8%. 

rcentaje de 1 a pob 1 ación econórni camente activa ded l 
al sector agropecuario en el Valle del Mezquital, -

ta ser de los más altos del pa!s; con el 62X de la-
La mayor parte son jornaleros de campo que per

·muy bajos ingresos, lo que dá como resultado un·nl 

ocio··econ6mico muy bajo; el 24.1% en manufactura, -
en el comercio, 1.5% en el transporte y 9.1% en los 
cios. 

ersonas que trabajan como jornaleros o peones, lab.Q. 

or·un salario diario y en general no cuentan con -
jo fijo, sino estacionario. 

e un bajo nivel económico de la población del Mcz--

1. Tres cuartas part..~s de la P.E.f\. percibr r.ntrr; 

JO a 500,00 1nc11,uale~;. ~11e es 1111 promrdio diario d1•

J, El ~ir11ro q11f' ct•rlt'S!Jn111k " 111.'l'',0110': q111, th:l«-· 

1«111 l119n1sos entre $!i00.00 y $1,499.00 es el 19.5%, lo -

. que rr.presenta dentro del Valle del Mezquital el 5.1% de 
la población. 

Entre los municipios que cuentan con mayor población que 

percibe menos ingresos son: Alfajayucan, Cardona], Chi-
cua11tla y Tasqulllo. 

Cabe considerar que, casualmente, la estructura ocupac1.Q. 
nal tanto del Valle del Mezquital como del estado de lli

dal!IO guardan, según los datos censales, una estrecha S)?. 

mejanza y han seguido de 1930 a 1970 las mismas tenden-
cias. 

Por otra parte podemos concluir, en lo que respecta a la 

actlvidad ganadera de la zona se desarrolla principalme.ri. 
te en base a especies menores y ganado criollo. El cen 

so ganadero de 1971 determinó una población de 300,000 -

cabezas de ganado, 40,000 cabezas de ganado porcino, - -

63,000 cabezas de ganado caballar, asnar y 900,000 aves. 

El manejo de estos- animales se realiza con técnicas tra

dicionales inadecuadas. Su producción adquiere carácter 
de autoconsumo o venta en el mercado local. Por esto la 

ganaderfa se practica con baja productividad y abundan -
especies que ofrecen un descquil ibrio por los bajos fndl 
ces de agostadero. 

Los factores 1 imitantes del desarrollo de la ganaderfa -
son los siguientes: 

a) La arldéz de la tierra, ocasionada por r.1 pastoreo· 
desorde11íldo qur lmpidP que ]¡¡ veqdaclón si; rege1wrn. 

h) ta C'Xi!;lc11ci<1 de l'~.p1·1 i1•s r.riolJ.; rit"t· lli:I'·''' 1', 1w11e··-

r;1lmt1nt1: PI! 111 pr:tct ~ ;J; un.1 1·011•,,ir1~¡uin1 1 ,i t' 1 .. tr¡r 11i1. 
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La producción es altamente divf':"lfirada, : :ie~. :;1: explo

tan cerca di; 40 cultivos, entn: los q111: ,: .. ac<111 pur su

volumen: la alfalfíl, el jitomat.e, el triu .. ¡ ld <1ve11a fQ. 

rrajera que represen tan a lt.os ingresos .Y r. ·1 111u í z, el fr_i 

jol, el chile, la haba, tomate y la lr.chu¡¡a, r.on los que 

se obtjenen ingresos bajos pero que f11nda111ental111enle son 

para el autoconsumo y para los que se utilizan obras hi
drfol icas pequeñas corno los .iagueycs. Se lrn re¡¡istrad~ 

un notable incremento en la superficie cosechada c!n los

últimos años, acompañado de un aumento de la proch1cción
y de la productividad por hect.írea. 

Los factores que hicieron posible estos incrementos fue

ron: la introducción de cultivos de alta producción, el

mejoramiento de los precios medios rurales, principalmeJ.l. 

te, el incremento sustancia de los rendí1:llentos fislcos, 

La agricultura se perfila como la actividad econ6mlca -· 

más importante, debido al número de personas que a ella· 
se dedica y a la superficie laboral que se destina. l.a 

intervenci6n de la asistenci~ técnica sobre aspectos fun 
. -

damentales de la producción, se puede considerar que ha-

sido nula, debido a que solo existe en la zona un inge-

niero agrónomo y un perito dependiente de la SARll. 

Con la creaci6n del D1str1to de riego No. 110 la SARll ha 

incrementado en cinco técnicos más al personal e~istente, 

los cuales se dedi~dn a la organización administrativa y 

técnica del distrito y de los usuarios, los que conside
ran que la problemática general de la asistencia técnicil 

en el área agrícola se debe a: falta de personil 1 técnico; 
apatía del productor, debido a L1 íall,1 el,• upcirlt.ición· 

en Milvidades agrícolas productivas; falta de \nvestig! 
c16n espec!ficv de la zona; falta de un programa de di-
vulgación t~cnica. 

Otras de las actividades que también se explotan en el -

distrito e> la tfo la fruticultura que tradicionalmente • 
se ha venido crmslderando como un~ ; e• ividad complement! 

ria de líl a!Jricultura y por tanto sus condtciones de de
s.1rrollo han sido precarias y diversas. Debido a esto

la mayorfa de las produccciones frut!colas presentan muy 

baja productividad por líl ausencia de capital y tecnifi

cación, Por lo regular se desarrollan al Norte del Va

lle, en condiciones, por d!!cirlo de alguna forma, mSs -
'naturales'. 

Las actividades frullcolas, en rl 5rea del Distrito, son 

a nivel fa1111liar y semicomercial, explotándose especies

como nogal, tuna y olivo principalmente, no representan

do un conjunto, un factor econ61~ico importante, en el -

consenso de las actividades generales. Sin embargo, el 

potencial productivo frutlcola en la zona es altamente -
prometedor debido ,1 que tienen condiciones óptimas para
la adaptación de especies y de merca~· 

El patrimonio Jnd!gena del Mezquital y la lluasteca Hidal 

9uense (P.J.V.M.lt.11.) ha promovido con la Comisión Nac1~ 
nal de Fruticultura (COllAFRUT) el establecimiento de di

ferentes especies frutales planteadas en terrazas. 

Al i¡¡ual que el punto anterior la actividad forestal es
mln\ma, lo que refleja una 111arcndn 1H•crslrl.Jcl de asesorfa 

técnir.-, dir1•:ta; prro r•:ir '·, i<!ISPPCl•l d1 Pf'!'<;:Jnul de co:_~ 
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taci6J, •!<: l,i:; ;': 1 r: ;es made" lilr:1, 1. 

tale•, no se con:,':d,!ran dt• :1 ,101·líl11c1., 

" '' ,¡ (¡ ~ 1.i 

: 1d S f(JI'! i 

} (: .; 1 ,J; locla ... 

vez que el producto que :;e r!>lit•ri:• dr.• L L.J~i' 1\ ,írbol1» 

se utiliza para construcción rural (horcor;es) y comhus-
ti6n dm~éstic1,, 

En 'lo que respcct;i ,1 recurso'., ¡1c¡rostolóc1ic:os ~stán lirii

tados poi' lo qu(• ia1 .ir.tividadrs pecu11r\u'., se (•ncur•1lran 

a un nivel de subsistencia, se utilizan los escasos pas

tos de la zona y esqui l111os dr cosecha, espccff1camente • 

los del maíz, reduciéndose en la ma.vorfa de los casos a· 
explotaciones a nivel familiar, 

La explotación d~l 11dnarl~ bovino ~s mültipl~. sr utiliza 

para co11su11•0 clp Cill'll>, lr>ChP y tracciói,, consid!'r5ndost•· 

una población tol"I d1, 11,UOO c.1l11•z,1s aproxin1<1dn1~í·nte, de 

las cu;1les el i',1'!,, s1 ocupa para lrabilJ0, 1~1 ~';,como g~

nado lecllero es labulí1:io y r.1 671 rrs ta11t(1 en p11storeo lj_ 

bre; lii raza de garrn1111 predo111inantr es 111 criolla o chi· 

Se carece de instalaciones para el manejo de panado ta-· 

les como corrales de enporda, la comercialización dr, lo'. 

productos como carne y pieles es primaria, limitfü1dosr · 

a la venta directa al público por medio de carnic1>r\as,
las cuales expenden animales de desecho. 

El ganado ovino representa gran 1mportancia, ya que ex1,?_ 

te una poblac1ón aproximada de 7,000 cabezas, con rredo· 

minancia de razas crío-las, que se explotan con el propQ. 

'>ifr, ,:, 0:1te:ier carne. lana, est.íl 01timo se obtiene rl~ -

SUCit1 ,1p1:' 

igual qw 

comprador,': 

, ¡, 1na prutlucr , '' 1 ;J, O ~g. de, ' !IJl'a 

.:1,1•111 la cornercialización dr. l,¡ l.i,, a1 

1r11t:, .· , efectúan directamente a trav,•,; d 

cales: .e pre~enlan problemas dp s111ularl 

nut1·ici6n, Jwido ¡1 1.1 ignorancfo y falta de ilscsc. fil -

técnica adecuada, dirigida a los prr:'rrr'.tores, y además,
la ílusencia dr aqo5tadrro1, 

La población cst1111,Hl11 de 9an.1clo caprino e1 tlp B,OOIJ c:allg_ 

zas aproximadamente, las cuales se destinan a la p:'oduc

c16n de carne y leche, esta última para consumo familiar. 

El tipo de explotación es trashumante, sin <Íreas de pas

toreo definida por la falta de pastos y especies arbustj_ 

vas forrajeras. Se tienen problenk1s de sanidad y nutrj_ 
ción de los rebafios, rr.g1stránrlosl' bajo índice de natalJ_ 

dad. Ln comercinltzacló11 de los productos e1 pri 1 ·~r1a. 

La población !''..tirnd,1 di' !t<111ado po1 t·inn e'.. el,, :i,Oli: 1 .1t'; 

zas aproxlwM!íln1rnte¡ l'Xi•;U• 1m,1 f')'¡rlotacicíi: pon.í1:.1:¡¡, ·• 

c:on animales de raz;i p111'<\, or9<111i;Ml.i di:ntro del tirra ·

del Dj:.trHo localizad¡, ''il lii hílrh•1111;1 (iolr111Ji1·i 1i;,·, ¡11r -

es dt carácter privado, El resto tic· 1,1 pohlath'111 ¡•orci .. 

na, es oxplotiidíl a nivel familiar, obtenié111Jos"' rendi--

mfontos de 65 k9. en canal aprox1madarnentr. En las ex

plotaciones famil lares se presr:ntan problemas de sanidad 
en lñs cría>. 

El ganado asnal, caballar y mular, que en conjunto repr~ . --
sentan una población de 300 cabezas aproximadamente, son 

utilizadas como bestias de carga, tiro y transporte. La 

manutención de estas especies es de pastoreo libre, su-

plen1entada con esquilmos de cosecha. 
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La avicultura representa a nivel de Distrito, una pobla-
ci6n de 15,000 aves aproximadam~nte, la~ cuales son expl.Q_ 
tadas a nivel familiar, la comercialización en los produc 
tores es de baja escala generalmente también il nivel fanlj_ 
llar. 

En el pasado, se instaló en el distrito panales, una ex-
plotación cunicola la que se inició con 232 hembras y 31· 

machos, con el propósito de incrementar la cr!a del cone
jo en la región mediante la venta de pié de cr!a, a la f!!_ 
cha y producto de la falta de capacitación y asesorla té!:_ 
nica; esta granja opera deficientemente, no logrando su -
·objetivo para la que fué creada. 

De la información anterior, se observa que las activlda-
des pecuarias en el Distrito, no representan desde el PU!! 
to de vista econ6mico una actividad relevnnte, no obstan
te que su potencial es altamente promisorio. En t6nn1-
nos generales la actividad pecuaria, tiene la siguiente -
proble!Mtica: alto índice de sobre pastoreo en las agost! 

deras que se refleja en la falta de pa.stos y/o forrajes;
carencia de programas sobre mejoramiento gen6tico del ga
nado y la introducción de especies !Ms productivas; pro-
blemas de sanidad!nimal y nutrionales¡ carencia de infra
estructura de apoyo ganadero; falta de créditos ganaderos; 
inseguridad en la tenencia de la tierra; ausencia de co-
mercializaci6n; falta de organización en los ganaderos; -
falta de asistencia técnica. 

Pasando a otra cuestión, hemos visto la relevancia que -
tiene la problemática que se presenta con respecto a la -
tenencia de la tierra en el área del Distrito de Riego, -

St! puede considerar en extremo compleja, ya que el rega

zo de resoluciones data en algunos casos de 40 años, ad! 
mas de existir indefinic1ones y sobreposició.n de perso-
nalidad motivado por la ignorancia de los aspirantes a -
usuarios sobre los tr~mites legales, lo que hát.r ··I~ di
f!ci 1 su solución. 

En esta región operan principalmente dos sistemas de te
nencia de la tierra, el ejidal y la propiedad privada, -
aunque la propiedad comunal tiene una proporción consid! 
rable (7 ,386 has.) La población beneficiada con riego -
es de 35,843 usuarl os aproximadamente, de los cuales - -
15,543 son propietarios privados y poseen una extensi6n
de 34 ,864 hectSrens, existen aproximadamente 20,300 eji" 
datarios, los cuales tienen 26,530 hectáreas. 

La propiedad privada tiene el problellkl de la regul&rlza
ci6n jurídica de la propiedad en la titulación de tie--
rras ¡ se estima que un 70% de 1 a superficie mencionada,
el usufructuario no tiene el reconocimiento de propiedad 
por parte de las autoridades. 

En este sistema el número de usuarios de menos de 5 hec

tfireas es de 14,300 con una superficie total de 16,864 • 
has., el resto de 1 os usuarios o sean 1,243 productores
( el 15%) detentan propiedades de más ·de 5 hect~rcas, que 

suman en conjunto 18,000 hectáreas, que representan al -
25% de la región de riego y el 56% de la superficie del
sistema de propiedad privada. 

Por otra parte, en el Valle del Mezquital existen 329 -
ejidos, de los cual es sólo 79 se benefician con el riego, 
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··11 , ' ; ,, 

rr'E!spond{· 1 -_.~.L. ~·011.1, ·est.. ~-' Íi- ·;.,1:··· :.,,, 

ejidales se e11r1w11l1·a en lu zonJ :1: i:::, 1 .. , I' notar 

que la superficie •2jidal estS cor,,;,i¡11 d:i e. i ""·:u to

talidad por parcelils de ineno•, de !l hesuin·:1 . en las cua 

les falta la regularizilción de lo:: d1!rl'Clios ¡1gra1·ios in

dividuales, rcouiriéndose que :;t· realicrn los ordenamien 
·~ ' -
~os por parte de las autoridades e11 el slsl~na ~jidal, -

donde también se presenta el problema de sobreposición • 

de personalidad, encontr5ndosr en casos frecuente~. quc

adem.ís dr: sr.1 ejidatarios son p!!q1ieiios propietarios o CQ 

mune1·C1;.. 

El sistema .:omunal representa una superficie de· • - •· 

7,386-00-00 hectircas en el Distrito, distribuldíls en 8-

comunidades. Sf: tiene adcm~s el proble111:1 dr. la indef1-

tJición de la l.i'11e1H ia, r:1otivado por la fill t.a de ejecu--

~iói, de resolucionrs presidenciales sobre n'stltución y

~01 'irmaci6n de bienes comunale1 así cono las aclualiza
ci111 · !S c·:nsa li!s. 

Qe · >!· anteriflrrs datos observamos que la mayor parte di' 

l<>« usuarios tan'.o pt'ivados corno ejidatariQS (34,600) cul 

1 •nn parcela; ·I:: rnrnos de 5 has. es decir, cerca del -~ 

!. .t del total <~P t1suarios. Este tipo de productores •· 

d.sponen en su ·:unjunto de una superficie de 43,394 ha~. 

ld que arroja ur ~remedio de 1.2 has. pw p11ductor; así 

co111J1ramos est€ Jtomedio con el de 1955 se 'Jiserl'a que . 

e~ c·s :e año r.ra 1' 1.6; esto demuestra el g1·1ve problema 

dtl m;nifundismt· q:e impera en la región, akmi~, de su -

ter:d·:n:i; a il:c·1:1¡; "C en el transcurso d<.•1 t.in;¡10, 

Por(;(¡'[. lílt) e, h', 11enar l;1<.;;1Jién que lo; ¡i, ··1;,•dnd<.•. -

1 :; ;',' ·) !' ,!, •,¡• loc,1liza11e1111r:11¡•ral en la 

:, ·, .1«, ,¡,.¡ ri1!•11;: no1 c.icmnlo 1•n los 1i11111icipios que son

''"·ir•r d11ladu;, dick1s 1111i"""'·'" ;l'presr~ntan del 19X al ·-
41~. Ademfi~ en rlicho~ ~1niciplos operan solamente 7 •• 

cj Idos; en car·,bio en mu1, ... ipios local izados en regiones

áridas como por rjr.mpli1 Cardonal, donde en las unidades 

l?layores de 5 has. rcpresrntan ele w: ¡1 6:1. y aparte 1 o que 

nos permite concluir que u1 l~ nll'd '"'" Pl1 ~ue un munici-

pio est5 dotado de riego 1' acentúa 1 a concentración de

la tierra y es mínimo o tiNHie i1 desaparecer el sistema

ejidal. Es tu permite obsc1 var que en las tierras mejor 

dotadas para la agricultura 1e han rest!rvado para el si_! 

tema de propiedad privada y esta forma fílcil ita la con-

centraci6n de la misma. 

No obstante esta situación, existen Jlropietarios (tanto

e,jiclales como privados) q11~ aú11 teniendo propiedades ma

yores de 5 has. 110 tie11en la posibilidad de adquirir los 

rr.cursos financieros para 1'xplolar la tierra en form.1 r!!. 

cional, dedfclndola por lo tanto, íl cultivos lraaiciona

les. 

En resúmen, cerca de 07X dr los usuarios carecen del ta

maño ,1decuado de tlcrrns pa1'<1 pl'!Hluci r en form.1 costea-

ble; BX aunque posee el tamaiio adr!CUiidO, carecr. de capi

tal; el 31 con parcelas adecuadas, en parte posee capi-

tal y en parte no y finalmentP el 2~ restante co<istituye 

la minarla que posee la tierra r.n considerable superf1·· 

cie y también en capital, 

Los problemas anteriores se han ori!Jinado en gran parte

detiido al h~neficio que han dado 111<.: u[11\1:. liidr;iulicas • 

construíclii:;, incrementfodr:;c con:;i¡:1·1-.1b,,.;,:,mtc !~i valor-



comercial de los terrenos, lo que en caso de venta o tral 
paso es capitalizable si es propiedad privada. 

La problemática existente, provoca que 1 os ayri cultores -
que poseen de hecho y no de derecho la tierra susceptible 
de riego, no pueden tener en fonna definitiva y segura ·· 
sus derecho5 como usuarios del Distrito, consecuentemente 
tampoco pueden ser considerados por la Banca tlaciona 1 co
mo sujetos de crédito, reduciéndose asl considerablemente, 
sus posibilidades de realizar una actividad económica pr9 
ductiva. 

Debido a la presión social provocada por los posibles 
usuar1 os de 1 as obras hidrául leas ya construí dos, ln SARll
ha otorgado permisos precarios de riego, pudiendo ocasio
nar con esto a lo futuro un problema ya c¡ue se están est!l_ 
bleciendo cultivos perennes(alfalfa}, lo que requerirá a~ 

tomáticamente que cuando menos en e 1 lapso de 5 aílos se -
sigan otorgando dichos permisos, crefodose derechos den-
tro del Distrito. 
Es a part·Jr de este injusto anacr6nico sistema de tcnen-
cia de la tierra y concentración de los medios de produc
c16ri como se puede explicar la problemática del Valle, -
pues es donde tienen su orfgen los mecanismos de explota
ci6n de la mayorfa de los campesinos por parte del grupo
privilegiado que detecta esos medios y ejerce al mismo -
tiempo -como ya lo analizamos- el poder político a tra
ves del caslquismo. 

Por otra parte, resulta obvio que la producción de los -
.campesinos en superficies y en condiciones tan raquíticas 
no es suficiente ni siquiera para satisfacer el autocons!!_ 

1110 familiar, por lo que su supervivencia está en rela--
cl6n a la venta de su fuerza de trabajo, es decir, la ·· 
única posibilidad que ofrece el sistema para poder sub-· 
sistir es la de comvertirse en asalariado. 

En efecto, la mayorfa de los pequeños propietarios de la 
región de riego, alquilan su parcela a los capitalistas
que operan en la región y a la vez tr'dbajan enE_lla como
jornaleros. En la regi6n la P.E.A. es de aproximadame!!_ 
te 25,000 personas de la población total, de éstos, el -
65.9% se dedica a actividades primarias y el resto efec
tOn trabajos en el sector secundarlo y en servicios. Se 
hace notorio en estas condiciones ln migraci6n de adul-
tos hacfa las zonas urbanas de Pachuca, ligo. México, D.F. 
y los Estados Unidos; considerándose el ingreso per cap.!_ 
ta anual en la zona de $6,000.00 para un 75% de la pobl2_ 
ci6n económicamente activa, obtenidos de un salario pro
medio de $18.50 por dfa (1976), pero tomando en cuenta · 
el proceso inflacionario actualmente oscila entre $40.00 
y $50.00 por jornal, arrojando una media mensual de - ·· 
$250.00. 

Es necesario hacer notar que existe una diferencia entre 
los minlfundlstas, tanto ejldal como privado, pués, por
una parte resulta notable el ausentlsmo de la parcela ·· 
ejidal (muchas veces osclosa y/o mal trabajada) por los
famll lares del propietario de la tierra, en cambio la ·· 
parcela del pequeílo propietario privado, a través del ·· 
sistema do arrendamiento se convierte en productiva para 
beneficio de los capitalistas arrendatarios, aunque por
dicho concepto el propietario privado recibe un 1ngreso
adicional al que recibo como asalariado. 
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Ante la complejidad del problema y sobre todo 1'n cw•stio-

nes de tenencia de la tierra, el E~tado hi c1·eíldo diversos 
organismos en el área como una extensió11 111! lo\ ya cstabl.e_ 
cidos, que comprenden y controlan desde ordenílmientos jurl 

dicos (S.R.A. y S.A.R.fl.) por medio de promoto1·es y resi 

dencias instaladas en aquéllos centros de población en do!_l_ 

de se consideran estratégicamente importantes para cumplir 

con SUS obj eti VOS (! xmi qu11 pan, A lfajnyucan, ele.) con tan

do con recursos técnicos y humanos paro asesorar y conci-· 

liar a pequeños propietarios y organiiar ejidos y comunid~_ 
des. 

El ejido cuenta con otros organismos donde concentran re-

presentantes de los ejidos y de las comunidades agrarias -
(comit~ agrario,CNC) a consecuencia del Inminente inicio -

de la operación de las obras construidas y de los progra-
mas de capacitación y divulgación que se está realiz,indo • 

por parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos lli·-

dráulicos y la SRA, por lo que el incremento de las solici 

tudcs para la regularización de tenencia se Ira incrementa
do. 

Esta organización polftica se genera a través de la Infor

mación de grupos y alianzas, en torno a las necesidades -
que genera la producción y su control. 

Las nuevas obras, los programas de capacitación y en gene· 

ral las necesidades que surgen de los procesos productivos 
han determinado la aparición de nuevos organismos, como el 
centro de educación de adultos (CEDA) que no están enfoca

dos Onicamente a la tarea de alfabetizar y educar a la po
blaci6n otomi, sino que debido al cambio de las relaciones 

de producción por el proceso dr. industrialización que vive 

la re1Jión, se hace necesaria su intervención para capacl 

tartílr en forma lntr~ral a los campesinos para que afrorr 
ten el proceso de industrialización, para lo cual reali
zan acciones conjuntas a los programas de apoyo (comunt

cac16n, salud, capacitación agraria, etc) y que están -

dirigidos a impl~~entar actividades que cubran los aspef 

tos de capacitación a los programa~. 1 '"~uctivos (como -· 
ejemplo ver el plan sectorial para lxmiquilpan). 

La creación de estos programas de capacitación son fund! 

mentalmente dirigidos a la inte9raci6n de las comunida-

des y al desarrollo capitalista, básicamente en sus as-
pectos r.con6micos, sin embargo no se puede soslayar los

factores idrol6gicos que intervienen en este proceso, ·

por lo que estos organismos enfocan otra parte de 5US ªf. 

lividadcs a cubrir este aspecto r.n las relaciones socia
l es, Basan su ílcc16n rn los aspectos cuantitativos del 

problerrm, por ejemplo al hablar de educación, se mencio
nan los Indices de íllrnlfabctismo corno Indicador del r~i-

vel educativo, por ser f,~cilmcntr. medible y por represe!)_ 

lar aparentemente el problema de mayor significación al

respecto: la tasa de alfabetismo en el Valle del Mezquj_ 
tal es aproximadamente el doble de la tasa nacional; de

los 29 municipios del valle, 26 tienen tasas de analfabE_ 
tismo superiores a la nacional. 

La distribución es nruy irregular: desde 14% en Tlahuelll 
pan, hasta el 62X en Cardonal. 

El 50.6% de los habitantes comprendidos entre los 15 y • 
50 aftos son analfabetas, en tanto que los nrayores de 50-

nños el 621 no saben leer. 
El 12% de la población total del valle, es decir, aproxj_ 

rnadamente 67, 500 habitantes habla olomf. De éstos el -



16.BZ son monolingues y el 83.2% son bilin!111es. l1dem.ís 

hay 1,200 habitantes que hablan niÍl111íltl y BOO qul' hílblan 

otras lenguas. 

Siendo los municipios que destacan en L•sle aspecto por • 

orden de importancia lxmiquilpan, 7imapiin, Tasquillo y • 

Tecozautla. Existen más de 100,000 oto~1í•!•; habitílntcs· 

en el vnlle del Mezquital de los c11al1••, n~s d1• 90,000 v! 
ven en 1 os terrenos más iiri dos e i nhii!; pito~;. 

Por otr.i partt ¡,, orr¡,1ni1ación reli!liUsil es importantP -

en tanto qu•~ hasta cierto punto se constituye como la ú

nica capaz de movilizar a las comunidades en su total1·· 

dad, además dr. que organiza las rnayordornÍíls, que consis

ten en un mecanismo rlt- redistribución del in9reso rkntro 

de líl comunidad. 

·creemos que con los conceptos anteriormente descr1to5, -

no son los suficientes para abordar el anfilisis de este

complejo problema, sin embargo, dado el c¡¡r~cter de nuc2_ 

tro trabajo y nuestros objetivos, no se pretende agotar

lo, ni dar elementos para su djscusi611, düdas nuestras -

posibilidades, por lo que s6lo lo tomare111os como una re
ferencia para establecer la relación que tienen ésto~ •· 

con el proceso de urbanizaci6n que se desarrolla en li1 -

regi6n. 

! •-'· ;' · fi Mt.11 W'IPIO DE TASQIJll.LO. 

El llu11icipio de Tasquillo s~ localiza al E de la Sierra

Madrc Oriental y al S del Valle de Zimap&n, con terrenos 

ondulados y montañosos .11 ll, el resto del municipio per· 

tenece a los 1 imites del Valle del Mezquital, por lo que 

tienen rel it·V(' ondulado con alturas hílsta de 2,500 sobre 

el nivel dr·I 111~r. 

[n los alredPdorcs de ló c;i!11·ceríl muni' i11;t1 son pocos -

los accltlenll'!; topouráficos t!t.•IHll )I' orín i 11.111 pe4upi1r¡', -· 

Vd 11 r.:. de 1 i11ii t¡1dos por montaíiil •; no muy .i 1 1. u' .. 

Las pcndic·ntcs que se generan hacia el norte dada la or~ 

urafin del municlpio hacen <¡ue la erosión sea dr.tennina~ 

te. 
[n lit zona Pxislen pendic111e1 d1! 0-2%, lo que crea pro-

blemas de drena.Je alrededor de T¡1squillo. 

Cerca de la zona de pendientes bajas se abastecen de • -

agua con r.l Ria principalmente. Zonas de pendientes m,g, 

dias (una parte y una p.1rtr. de pendientes bajas) se aba~ 

tecr.n con aguíls de canale~ de rie90 (aguas negras). 

El principal río quP oasa !;obre el 1111111icipio es r.1 río • 

Tula qur. circula de 11 a E y el río f\lfa,iayucan t!n diver· 

sos rai1a les. n rín l11li1 es el único con régimen • 

pen1rnnrnt" durante todo el aílo, ya <¡ue se alimenl ~ por -

una serle df' corrientes qt1e dr.scii'r .ie11 tlr lu Darte mont,a_ 

i10Sit del lloroesle drl V,11lf' dr Mf.xico .\'por las ar111as n~ 

~iras prOVl'nienU!s dt: la Ciudad dP i·'.i:xirn. lXÍ$1.en po-· 

cos cuerpos de agua por lo que r', ur1i! 1oni! ii5sicamente.· 

seca. Seinicíllido-l11í111edo en zona> m(is illta'., v cerca del 

río, conforme baja, el c'I irna l'S 111~5 scro; wedn1ni 111111110 • 

en todo cl m1111icipio el rJfo;¡, te111platlo frie, con 1111a le!'.1_ 
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poratura máxima de 36ºC y mínima dr· 14'C (promedia de --

118.2ºC). La precipitacirín pluvial n;edia e'. ele• 411 nm.
anua l. 

Por otro lado, con respecto ol las lOH1p?sicio111~~. físicas-

y qu!1nicas del suelo, se lil'nen iln5li>is particulores -

por regiones, del municipio que ~.e p11eden observar en sus 

respectivos planos y onexos, sin L·:11bílrgo, al~uníls de 1.1\ 

conclusiones que se relacionan con 11111yor i111portM1cia con

los procesos productivos, son las siguientes: 

La presencia dr rocas lgneas extrusivJs e11 ln 1~yor parte 

de la zona no permite ningún tipo de cull ivo y sólo son -

utilizadas para el pastoreo. A pesar dr. esto, la compo

sición de la mayor parte de los suelos nos indica que son 

adecuados para cultivos (Feozem) qur pudir.nrn toleré1r - -

excesos de ac¡ua, además dr! que son bast<1nte ffrtilEs, es

decir, que pueden ser aplos par¡¡ su explo1i1ci611, con con

diciones adecuadas. Prodomina tílrnbién el tipo de 01ir.lo·· 

que por esa composición sólo es apto para el pastoreo·· 

(litosol). En este cilso el que mils prc•dor11in.1,tie11e u11a

fose de tipo gravosn qur~ son fragmentos lilenores de 7 cm.

en la superficie que impiden el uso dr maquinaria .1gr!co

la (roca o tepetate princioalmrnte) y se observa en un •• 
70%, 

·Los anteriores factores junto con la ve9etac16n han de ter. 

minado la capacidad de los suelos (uso potencial) y a su

vez los diferentes usos que se le han dado, 

En un 75% hacia el Norte del municipio y parte del Centro 

predominan las Asociaciones especiales de ve9etacf6n que-

1ncluyen ve[¡etación herbácea, que 111ide de pocos centime--

t1ostros hasta menos de ctrntro metros, fornando asociaciQ. 

nrs purns o mezcl;;das, predominando en la zona el mato--

rr,11 espinoso (plantas espinosas), el matorral subincrme

(vegetaci6n de el1111f'ntos espinosos mezclados con especies 

sin espinas), nopalera, izotal (palmas sobre suelos pro-

fundos o dt•lni1dos). Entre el matorriil espinoso encontr-ª. 

mos el huizacht• y el lllC!7quitr, q11C· r·n la zona seca indica 

1.1 existencia dl' 111,rntos 11111y proí11111,,,, d1: arJua, dado que -

~stn es una de las plantas con raic~s someras. 

[n segundo término y en un 15i el uso agrícola en la par

te SE del municipio, donde predomina el lerr<!nO con agri

cultura de tempora 1, con cultivos anua 1 es, dependiendo -· 

el ciclo vec¡etativo de los cultivos del agua de lluvia·

principalmente, f'slos cultivos pueden ser malz, frijol, -
trioo, etc. 

Son poc¡1s las zonas de cultivos pe1·1·1anp11tes, que general

fllenle duran 1n,ls dr. 10 •1í"los (árboles frutales, cultivo na
pa 1, flhHllll'Y, C'l.C.) 

i:n un tercer plano y en ~.;:encontramos el uso pecuario, -

distrihufdo en todo el nu11icip!o, predominando dos tipos

de pastiz,11, en la zona el natural y el inducido. El -

primero considerado como un producto natural d(~ la inte-

racción del cllnia y suelo. El sc~1indo sur9e al eliminar

se la ver¡etaclón ori9inal y puedr ser consecuencia del -

abandono de una área agrfcola o de 11n incendio. 

También en un 5X se detecta el uso forestal que no reper

cute en gran escala, que son bosques con altura mayor de

~ metros con diferentes grndos de humedad combinada de Y! 
9etaci6n arbórea qt1e se considera como producto del clima 



y suelo de la región, donde más del 751: de los .írboles -
tiran las hojas en la época más sr.ca del ano; su caracte
rística .Principal es que poseen pocas variaciones de esp~ 
cies s1n espinas; y de matorral inerme que estiln formadas 
por lantas espinosas como la gobernadora que predomina -
en la zona; 

Se observa un 80% del municipio con una mínima capacidad 
del suelo que apenas acepta vida silvestre, predominando 
en el centro y norte del mismo. 

Ofstr1buido se encuentra suelo con capacidad mlnima que

acepta también hasta vida forestal y una praticultura -
limitada en un 10%. 

Por último, hacía el centro y sur encontrarnos un uso del 
suelo con capacidad media que ya acepta una praticultura 

derada e intensa y una agricultura apenas.moderada. 

abe agregar que Tasquillo está con un ecosistema en pr~ 
eso de degradación y próxima a una zona en proceso de -
ros16n. · Donde hay mayor contaminaci6n de aguas negras 

'. . 
e desarrolla poco la producción agrfcola, pero existe -
na producc16n avícola considerable, además el ecos1ste
a está degradado por la misma contaminación. Por los -
ue la agricultura se desarrolla regularmente en las pen. 
fentes medias o bien a lo largo del río donde ésta es -
aja. 

n Tasquillo (16,700 hectáreas) la mayor parte de las -
ierras de labor (6,lBD has.) las tiene la zona irrigada 
2, 158 has.) de las cuales la mayor parle son destinadas 

1 cultivo del maíz (895 has. en el ciclo B0-81) bilsica-

mr.nt.r. p11ra el autoconsumo, después la alfalfa (648 has.) 
que se constituye como el cultivo de mayor importancia -
por sus volúmenes de producción (superficie cosechada -
igual a 648 has. Igual a 52,252 toneladas) y sus rendi-
mientos (70 toneladas por hectárea) costo de producci6n
igual a $10'828,000.00 y valor de la producción igual a

$26'136,000.00, y <1ue está báslcamento al cargo de 

agricultores capildlistas al igual que su distribución y 

venta¡ tiene aproximadamente 7 camiones que viajan 3 ve
ces por semna a entregar el producto básicamente. •l es
tado de México, D.F. AdernSs de contra 1 ar todo e 1 procg 
so productivo donde interviene como intermediarios con -
1 os pequr.iios propietarios (productores) de 1 a zona, con
e l fin de acaparar toda la producción. 

En estas tierras de riego destacan también, la producción 
de frutales y jitornate; los primeros son dedicados en su 
111i1yorla. al higo y la nuez cuya superficie. abac6 en 80-81 

171 hectáreas de las cuales se cosecharon 148 que tuvieron 
un valor de $3'220,000.00, 

Por su parte la producción do j1tomate, también está a -
cargo de agricultores capital is tas que pueden financiar
los altos costos de producción ($2'698,440.00 en 59.7 -
hectáreas sembradas) y de esta manera solventar el alto

riesgo de que le cosecha se pierda, encargándose ade~s
de que se distribuya y se venda. A pesar de sus altos
costos, esta producción arroja altas gananc1a5.(en 1980-

81 se cosecharon 59 has.que fueron sembradas, con un va
lor total de $8'174,000.00). 

La producción de frijol se r11c1¡¡•ntrn er1 condiciones simj_ 

lares íl la del maíz, en rnanto a oue l'S 1111 cultivo hilsi-
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camente para el autoconsumo; en esta ¡wrt1: del distrito -

de riego se dedican 160 has. a su produrci.'n, sin embar!IO, 

en el municipio se produce mas es le cul civu 1·n las 7.onas

temporalcras (en las pequeña!: propiula<lcs pri1,c;palm1•nte) 

l\dr.mas que hay que agregar a !'!;las <:if1as el lt'.'cho dr que 

tanto la producci6n del 11,,1í: cor,::1 1;1 :J¡J frijol !ir.111:ficfo 

a un número mayor de prrH.i1J1.t11re:., poi lo 1;11r l.is qa11o111c\¡¡~. 

que en 1111 momento ¡ruf'iil' 91:n1:riff 0011 1· .. ¡,artirli1~. l'lllre 1111 ·· 

número muy !1ra11dr d1: ¡Jersono·; (:in •:unar a los f01nilii11r·. 

de los produr:tt:i·r.s) y olivia1::1:11t1.· r1o;11llan 1::ínl111as o u1 la 

mayorío <le los c;isos no e>:isle11. 

J\1ra aclarar e>ti1 "it11.1ci(111, drbe111as rccordiir el an~lisis 

que s~ 1tizo al rc!;pecto. c·11 l'l distrito de rle!JO dr.l va .. -

lfo del Mezquir.ill, 1:11 d(:t:ili.' IP enfatizó el prob'l<•ma de ln 

tenenciil rlc J¡¡ tir.rr•1 u; ri:l.1ción al 111í11111ro dr propieta-

rios y a la te11dcnci,1 cJiiil vr.1 rnílyor il la ro1a:cnlració11 .v 

ac11mulaci6rr 1 en 1na110·, r!r· unos cu<intos, del capital y por

lo tiHtlo de los 111erlioc, pirra prod11cir. 

En el namicipio y l'll •;11 zona i1Ti~¡¡1rla :.1.· di111 cifr;1<, !.'iJnl

ler~s en las que se cjr.·rr•11liflca 1:i 'ituac:i6rr d<> torio 1'1 -

Valle1 bílstíl :;eíli1l,1r qur.• •;i1npl1:1111:11t.e el ní111H!ro de 11;1:,, -

ejidales en la zona d<• rir~~u (H92) es mucho mc•11or qui.· 1•]

dc las propiedades priViHlil!. (1 1 549 has.), que a su vez es 

tún repart1das en l,20(i ejidatarios y 2,326 pequellos Dro .. 

pietarios n:spectivamenle. Aquí r:', 11eci::.arlo ml'ncionar

que aunque no se t ienr.n las cifra> exactas, pode11111~. dedu

cir que ocurre el mismo 'fen6mr.no 1 que r.11 todo el distri

to en cuanto <l que dentro de r.sos ¡;,~quepo~. propfotarlos,

existen grupGs niino1·it¡¡1 ios que l ir.nen el control de las

mejores y mayorr.!; tierras prnd1Jn1vas y q111• Pstiín 11socia-

dos rnn los mecanismos de la estructura de poder de la -

reoi6n. 

1.1 hr!cho de que exista un menor niímero de éstos (1,548 -

prop) en el resto de lns tierras del municipio,· o sea 1 -

l'n 178 de la;, 3Wi h¡1s, de tcmpornl {la mayor!a de ellos) 

mi•:11tri15 r¡ir1' :>, l!iO l1r1s. son rl1! propir1liid r.jid¡I] y comu-

n,1·:, en (·' .. 1s wna~ donde. ad¡•n,1!; •;. ·:li~an otro tipo -

di.· cxploL1c!o111's (;1r¡o,tüdero;) y f'lt donde l¡1 m;1yor parte 

~011 improductivas, nos di u11a id~a Jr lJ <ll'1igualdad de

rrcursos y relacio11es nue ~r dar1 en esa zona. 

Por lo tanto, la producción de autocons111110 se d,1 en su -

mayor p,1rte en las zonas te111por11lcras, que de nrnerdo a

sus condicionantes físicas (topO!!ridía, capi1cidad,r.tc'.)

realiza diver:;as explotacionr!s; por 11jc1:.plo la pr.íctica

a(lrícola Si! eft<ctúi1 rn lin part(') altas (donde no ller¡a

el rll'90) y se c11ractrrlza por locíll i<:M5e i'ti SIH'los pe

dregosos, de topo!1rafía acci1knt.id" y 1wrfiles poco pro .. 

fundos 1 las prácticas que 'ii' reiill!t111 son, b,l!'iJcchos con 

una profundldíld no 1rayor df' Ei rn., sr.> utiliza la trae-

e Ión animal y el ari1do; 110 se utili~·rn f,•1·tili;:¡111tes, y

r.l USO de lsecticfdilS f!S lrr1•q11lt1\' ,Y poto err:ctivo, deb.i 

do il que se desconoce J¡¡ dosis1 tipo y 6roc,1 dp .1plica-

ción adecuada; la cosr.cha es níllt.H'iil y el aln<1ccn11,ic se

real1za a nivel familiar. 

La 11~ricultura dP temporal de lns partPs bajas dontle el

burbecho se rNliza de Murzo a Mayo; se utilizu el estié.r:. 

col como fertil Jz¡¡nt11 y el esquilrno como forraje; el re.s. 

to de sus actividades son similares a la•: de 1a parte aJ. 

t íl. 

Olril de lu:; diferencias (IUI· ::p dan entre las zon11s lempQ_ 



raleras y las de riego es la variedad de cultivos que se-
, 

dan en ésta última, además de los ya menr. i o na dos: chile -

32 has. sembradas, tomate de cáscara 61 ha•;., cebolla, -

ajo y lechuga¡ de acuerdo a la calidad de los suelos y la 

topografl'a, las prácticas de cultivo que se realizan son
un poco más efectivas, se ejecutan con el mismo tipo de -

implementos. En alfalfa y hortalizas, se utilizan semi

llas mejoradas, fertilizantes e insecticidas. Las labo
resculturales son manuales y el agua utilizada es negra. - . 
Se considera que el total generado por la actividad a~rí

cola en esta zona irrigada, en el período 79-81 fué de -
$91' 120,000.00 aproximadamente. 

Otras actividades que se desarrollan en el municipio, de

acuerdo a los usos del suelo, son principalmente: el pas

toreo en las zonas naturales de los cerros y las llanuras, 
obviamente en relac16n a las actividades ganaderas, por -

lo que están dedicadas a esta produccci6n aprox1111<1damcnte 
4, 100 has.¡ en las partes montañosas a la explotación de

bosques de especies rnaderab les 336 has. y de no ff\aderab los 

5.7 has. destacando ah! la producción de pimienta (27 ton 
en 1976) y la de orégano (13 ton.) 

La producción pecuaria que se desarrolla en esta zona de

riego, tanto a nivel distrito corro en la 'Unidad Tasqui-
llo' produce, principalmente ganado caprino y aves, ésta

última básicamente para el autoconsumo ya que son produc1 
das en las propias viviendas, no obstante se tienen ubica 

das algunas granjas de engorda en poblaciones cercanas a

la cabecera municipal dentro de la misma zona de riego¡ -

por otra parte existe una tendencia a incrementar su pro
ducción las actividades referentes al 9anado bovino y ovl 

no, a diferencia de las porc!colíl• que siguen siendo si-. . 
milares a 1íl avicultura (autoconsurno) 

Los da tos reflejan que su importancia no es tanta a ni-

vel estatal, pero que, a nivel region~l, coJ1d1clonan m!!_ 

chas de las actividades productivas de varias localida-

des y por lo tanto de su 'de~arrol1o' e incorporaci6n a

tado el aparato productivo general. ían es así, que dg_ 

hido a oue la industria es mlrdma (extractiva y de tran~ 
fonmci6n, 9 industrias en todo el municipio}, se piensa 

incorporar 6~ta a las actividades agropecuarias, de manQ_ 

ra tal que se empiecen a formar agroíndustrias que esta
rán directamente ligadas al proceso de industrializac16n 

que empieza a generarse en lxmiquilpan, como lo comprue

ban los planes de gobierno para esta región y que !Ms -
adelante se analizarán en su relaci6n con el proceso de
urbanizac16n t¡uc se desarrollo ahl mismo. 

Por otro lado se puede suponer -y los programas también 

lo conf1nnan- que para la ejecuc16n de dichas obras sc

requerir6 de cierto nivel de capacitación de los trabaj! 

dores del campo, ya que actuaimente s6lo un 60% (5,780 -

aprox.) son alfabetas y el resto (~,220 aprox.) se en

cuentr,1n en condiciones desfavorables para realizar un -

trabajo especial izado, aunado al hecho de que en el munl 

c1pio la fl\\YOr parte de las escuelas son de educación -

primaria y en 1íl mayorfa de éstas sólo se cur~a hasta el 

Jer.9rado y sólo existe una preparatoria y una escuela -

técnica en la cabecera municipal, por lo que es notable

la ausencia de tfrnicos y profesionales que afronten la
s ituac i 611 Prenc i ona da, 

Lo anterior se refleja en la confon~Jción de lil P.E.A. -
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del municipio y en su nivel de ~;itli1ri111: la P:ayoría de(·~ 

tos trabajan coino jornaleros en 1a1 propi1•111des ¡irivadas-

La otrn parte la co11fo1111an los 
datarios y pequeños propietarios que 'trabajan por su 

cuenta' y que junto con los anteriores constituyen aprox.~ 

madamente 70% del total de la P.E.A. El resto de lapo

blación se dedica a las actividades secundarias en un 12Z 
a las terciarias en 901 y los demls en servicios diversos. 

Los niveles de salarios a los peones que trabajan en acti 

vidades agropecuarias, en propiedades privadas, oscila e!!_ 
tre 200 a 250 pesos diarios. 

Las descripciones que hemos expuesto sobre el Estado de -

llidalgo, El Valle del Mezquital y finalmente el M1micipio 

de Tasquil lo, cobran un sentido más amplio en la medida -

en que se sintetizan en el análisis de las condiciones e.s. 

paciales que son producto del desarrollo histórico de la

estructura económica, poi ítica y social particularizada -
en esos niveles. 
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>4 ANALISI S DE ·LA ESTRUCTURA URBANA. 

Es 11rop6sito del siguiente an61isis determinar en --· 
e medida se ha desarrollado y expresado espacialmente -
capitalismo monopolista de estado que vivimos actual -

nte y concretamente en esta reglón, detectando los d1f~ 
ntes elementos que intervienen en el proceso de produc

lón y reproducción del capital, la división social del -. . 
'abajo, etc., de manera que se pueda explicar el proceso 
' urban·Jzacl6n que se desarrolla. 

íltendemos nosotros que la urbanización desempeíla un pa -
~i tan importante en el desarrollo capitalista como el -
smo proceso productivo en si, ya que el análisis del d.i!_ 

arrollo de las fuerzas productivas y la acumulaci6n de · 
pital no se limita al de una unidad de producción, de -
nera que se abarca tanto la división técnica del traba

como la social de una sociedad y se define por las con_ 
cinn~< oenerales de oroducci6n. 

desarrollo de este modo de producc16n requiere del de
arrollo de estas condiciones, que trata por un lado de -
s medios de reproducción de la fuerza de trabajo, o sea 

e los medios de consumo colectivos e individuales, que -
e añaden a los medios de circulación material (medios de 
ntercamb1o, distribuci6n, comunicación y transporte) y • 
or otra parte de la concentración espacial de los medios 
e prQducción y de reproducción de las fonnac1ones soc1a
es cap1ta 11 sta. 

a razón básica de esta concentración espacial es que las 
mpresas usufructan principalmente en las economfas de a
lomeraci6n; en su búsqueda por una mayor aceleración en
a circulación del capital, un aumento en la productivi -
ad y en la rentabilidad de los medios de consumo y no a-
1 en la distribución del producto ya que el soporte de-

esta desigualdad es transmitido al campo debido que ~ste· 
transfiere el valor de su producción a las grandes caneen. 
traciones. Lo que significa que las fonnas de urbaniza· 
ción capitalistas son ante todo, fundamentalmente fonnas· 
de d1v1si6n social (territorial) del trab~jo, en la que· 
la separac16n ciudad-campo es la base principal. 

El proceso de urban1zac16n que se desarrolla en la región 
de nuestro estudio ·como un producto histórico- refleja -
en algunas de sus aglomeraciones principales (lxmiquilpan 
por ejemplo) las transformaciones que ha tenido de acuer· 
do al desarrollo de las fuerzas productivas, la d1v1s16n· 
social del trabajo, etc,,¡ de ser báslcal11l!nte un centro -
de Intercambio comercial, actualmente tienden a desempe -
fiar actividades industriales, sin deslindar las anterlo -
res, mientras se siguen teniendo dispersas las act1v1da -
des agropecuarias, 

Ante es to, se comprueba una vez mas como e 1 proceso ca pi· 
talista ha generado un desarrollo desigual y combinado en 
esta zona del pafs. En efecto, hemos observado, de acuer· 
do a nuestra 1nvest1gac16n, que desde el nivel general · 
tanto el valle del mezquital como el Eclo. de Hidalgo en -
su conjunto guardan una estrecha relación con el centro~ 
conómico, político y social mas importante del país¡ el -
distrito federa 1 por encontrarse di rectamente en el .lrea
de influencia constituyéndose esta situación en el factor 
determinante en la estructura, en la distr1buc16n y comer: 
cia11zación, en la explotación de la fuerza de trabajo y
en el proceso de urbanización que se desarrolla en lil re
gión. 
Por otra parte, como ya lo asent6barnos, se han asentado -

, .. 
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l¡s actividades industriales en algunos centros urhilnos
o también llamados polos de des<1rrollo, e1 're los qui -
más destacan Pachuca, Tula,Cd. Sahagun, Tulancingo y mas 
particularmente, Actopan, M1xquiahuala, lxmiquilpan, fu)! 
damentalmente en las ramas de la transfonnación y la 

construcci6n, en donde las fábricas de cemento son de • 
singular importancia en el contexto nacional, además de
la nueva refinería de pemex y la creación y ampliación· 
de las zonas de riego, todos estan lnt1rnamente relacion! 
dos. 

Ahora bien, la polltica de localización de estas indus • 
trias responde por una parte, a la tendencia capitalista 
de acrecentar al máximo la tasa de ganancia y por otra,· 
al interés de las corporaciones internacionales, promo • 
toras de industrias ligeras, cuya producción es consuini· 
da por los grupos de mayores recursos asentados en las • 
ciudades. Sin embargo estos elementos no son mas que una 
parte de los criterios tratados por la empresa, ya que • 

los rendimientos de ésta no se expresan di rectamente cn

la 1mplantac16n espac1nl sino que su lógica es consecue!1. 
c1a de otras prácticas derivadas de otras situaciones, • 
técnicas econ6m1cas, etc., como su s1tuación de fuerza· 
en el mercado, por ejemplo. Por las tendencias observa· 
das en la regi6n se destaca que esta ubicación es que c~ 
da vez depende menos de las condicionantes geográficas • 
como un elemento determinante en la implantación de es • 
tas industrias en relación a sus objetivos, debido al a
vance técnico en los medios de producción (infraestruct~ 

ra entre otros), pero que, sin embargo, no es absoluta • 
porque existen zonas geográficamente poco favorables a • 
la industria y v1sceversa. 

[n las partes montañosas del norte solo se empiezan a • 
crear ciertas foni1as de industrial1laci6n que han mod1fi 
cado en cierta manera la forma de trabajo agrlcola. 

De esta manera la uni6n: producción, infraestructura y • 

consumo queda establecida sobre todo en las grandes aglo

meraciones que a su vez están vinculihias entre sf y con -
los centros de decisión polftica·, por una extensa red de
comunicaciones, sobre todo terrestres; y a una red de • 
distribución de energfa y agua que son cada vez más den • 
sas de acuerdo a las necesidades de este proceso. 

Es justamente a partir del auge 1ndLstrial que se d~sa • 
rrolla en los años 30's, cuando se contruye la carretera
México·Loredo, que atraviesa las principales regiones te!!. 
dientes a la industrialización en Hidalgo. Debido a su • · 
proximidad con la C1udad de México estas vlas al Igual • 

que las férrens se han ccnstitufdo como factores importan, 
tes en el intercambio comercial as! como para los movimieD 
to·s migratorios, que analizaremos despu~s. entre los mun1 
c1p1os que tienen mejores comunicaciones destacan los de· 
Actopan, lxmiqu1lpan, Tasquillo, Huichapan, Tula de AllcJ!. 
de, Tepej1 del rfo, Tlaxcoapan y Progreso·. 

fntre las principales carreteras federales mencionadas d! 
hemos agregar la que ccrre al Occidente del Valle y que· 
une los municipios de fluichapan y Alfajayucan (de gran 1.!!! 
portancia económica de.la región, por ser zonas de alta· 

capacidad agropecuaria) con el Edo, de Querétaro y ade!Ms 
se encuentra la nueva carretera federal Jorobas-lula con
una longitud de 30.4 kms. y que tiene la func16n de 1nte-



ar económicamente en la región la nueva 1oníl industriül 
1 ! "rfi n~da, 

r lo regular las cabeceras mun1c1pales se unen a las ª!!. 
riores por medio de carreteras estatales (pavimentadas) 
e tambien tienen mucha importancia para la integración· 
on6mica para la región. Una de las principales es la • 
e cruza de norte a sur el Valle y que articula a varios 

los centros industriales mas importantes de esta zona· 
ctopan, Progreso, Tepeji del r!o y Tuna) con la carret~ 
M6xico-Laredo, teniendo gran importancia para el dls • 

ito de riego donde salen los productores agr!colas con
stino al D.F. 

s carreteras secundarias pavirnent11das unen a poblacio • 
s de aprox. 3 000 ó mas habitantes, entre las que dest! 
n; la que corre lxmiqu1lpan·Ch1lcuahutla·Progreso con • 
s de 24 kms. con su continuación al sur entrarnos a la • 
rretera Actopan-Tepej1 del rfo; pasando Tlascoapan, At~ 
nilco de Tula con lB kms. Adern~s existe la carretera c1 
tal como la de Huichapan-Tecozautla con 31 krns y la de· 
nt1ago-Nopala-Marav111as-Acazuch1tlan (Edo. de México)· 
n 26 kms. 

s caminos revestidos cubren un total de 1,015 kms. de· 
s cuales 500 son de mano de obra. La importancia de cs
s caminos se ve en las c1fras de las obras realizadas. 
tos caminos de mano de obra tienen dos efectos posit1 • 
s; por un lado facilitan la conex16n de las localidades 
queñas con el mercado regional a bajo costo y por otro· 
n empleo temporal a la mano de obra rural. 

Adem.ís las c.1becer.1s municipales de la parte Oeste del • 
Valle se articulan con la capital y con las zonas de rie· 
go principalmente por medio de ferrocarril, cuyo recorri

do en kms. es más corto al D. f. en relación con la carr~ 
lera. Los flujos de veh! culos en estas zonas son m.ls con
siderables lo que hace suponer una importante y directa • 
relac16n con la capital. 

Todo lo anterior nos hace deducir que no es tan solo el • 

f,1ctor de la industria el elemento preponderante en la • 
cre11ci6n o expansión de los asentamientos en la región, • 
s1no c¡ue ademSs existe una importante relación con el na
mero y tipo de veh!culos que en su caso atraviesan localj_ 
dades y a su vez la proximidad de estas con otras empieza 
a formar entornos o aglomeraciones que obviamente tienen· 
relación con esas vfas de comunicación. 

Tal es el caso de numerosas y pequeílas localidades que se 
encuentran en el área de influencia de Ixmiqu1lpan y que
por el acelerado proceso de urbanización que se desarro • 
lla tiende a absorberlas rápidamente De igual forma que

el caso de lxoi1qullpan, como el de la cabecera mun1cipal
de Tasquillo nos permite ejemplificar el hecho de crear • 
nuevos centros de población cuando se da una relación en
tre las vfas de comunicación seílaladas y los rfos y cana

les de riego. Esto es que se han .aprovechado los rfos pa· 
ra la construcción de obras de riego; el r!o Tula y sus -
tr1butarfos, y del río Hondo que se construyen presas de
alniacenamiento y derivadores; también se han ampliado las 
obras con una extensa red de canales que se relacionan a
una gran parte de los asentamientos que integran el Hez -
qu1tal, ya que existen en estas zonas de riego caminos de 
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acceso y servicio en gcnr:ral a los sistr:111;•1 de distribu

ci6n de cana les como son: la carretera I" i111entada lxmi

quil pan-Huichapan, que cruza de Este a Oeste el distrito, 
así como sus ramales Alfojayucan-Chapatongo y l~ de lxmj_ 
quilpan-Tasquillo. Entre los poblados existe comunica -

ci6n por caminos de terracerfa que son trans 1tahles du -
rante todo el año. 

P111 utro J¡¡oo la distribución de energfo eléctrica y a -

gua potable han tenido, también un gran significado en • 
el proceso de urbanizaci6n de la región y en las perspeE_ 

tivas que plantea para la atenci6n de la población por -

la 1nstalaci6n de nuevas fuentes de trabajo. Al fgual -

que las vías de cornunicac16n han alcanzado princfpalmen· 
te a las localidades más importantes, que de acuerdo ,11-
grado de industrialización lo requieran. Sin emhargo -

con estos servicios cuentan aprox. 751. de las localida -
des, sobre todo las del distrito de riego y líls parale -

las al rfo Tula, lo mismo las que cstln cerca de las Vi! 
lidades debido a que la energía eléctrica se distribuye
ª lo largo de éstas. 

Para precisar, menr.ionaremos que en cuanto al agua pota

ble hasta el afio 1970 había obtenido servicio poco más -

del 50% de la población en el valle, sin embargo a par -

t1r del período 71-76 y a ra!z de los incrementos en las 

inversiones en las industrias tuvo un aumento consi<lera

b 1 e el pres u pues to para cons truj r es te tipo de obras c11-

aquell as localidades donde se asentó la industria. 

Constituyen las obras: las ~aµtaciones, regularizaciones 

y redes de distribuci6n, pero las captaciones se han a • 

provechado las diver~íl~ fuentes de abastecimiento que se 
t1e11e11, tanto superficiales (manantiales) como subterr~
neas (pozos profundos). Una vrz construidas estas obras 

el servicio sr. imparte principalmente por tomas dorniel • 

1 iarfas y cofocllvas, 1ncl usive hay 1rn servicio de carro 

tanques qur. rs impartido por el Patrimonio indfgcna del· 
valle del Mezquital, en forma especfal a poblaciones muy 

pequeñns y dispersas en las cuales no ha sido posible • 

construir unn obra de auua potable; pero existe el incon 

venicnle de que no ha; suficientes carros tanque para S! 
tfsfacer la demanda además de su elevado costo de opera
cHin y rnantenfmiento. 

AdcmSs la parte de la pohlaci6n que actualmente es abas
tec f da se loca 1 iza en 1 os níicl eos de mayores asentamf en

tes hun•nnos en el Valle Incluyendo también las poblacio· 
ncs enclavadíls en 1,1 zoníl montañosa. Lo que falta por a

tender son los asentílmientos localizados en las zonas,· 

que c.1recen de camf nos de acceso por su escarpada topo • 

(¡raffíl y de fuente de ílhastecimlento adecuado para poder 
construir sis temas, 

A pesar de lo anterior existen casos que, de acuerdo al

proceso productivo que se de sarro 11 a, en a 1 gunas loca 11-
díldes se han realizado divr•rsas ohrns como: colocaci6n • 
de equipos de bombeos (en Actopan), construcción de ra:n! 

les de 275 m. lineales en otra localidad (La Blanca), • 
construcción de tanque regulador, etc. 

Otra serie de servicios que se han concentrado notable • 

mente en las localidades que hemos aludido, son las com.!!. 



nicaciones por v!a telefónica y telegráf1c~ hasta en 751 

y que, a excepción del correo que cubre ln rnayorla del • 

Estado, provoca un gran déficit para la mayor parte de • 

la poblaci6n. 

La construcc16n de toda esta infraestructura a favoreci· 

do y ha s1do enfocada al sector conmrcial que tiene su • 

mercado principal en la ciudad de México y que se ha ca· 
racterizado por la constante 1ntermcdiación de los pro • 
duetos agropecuarios, artesanales, y por las condiciones 

de desigualdad en el proceso de distribución y comercia· 
lizaclln. Para hacer una referencia simple del fenómeno, 
es un hecho que e 1 pequeño productor ca rece de 1 os me • 

dios para transportar su raqu!tica producción ,, los ccn· 

tros de comercializ¡¡ci611 y en fUnci6n de costos ln rcsul 
ta incosteablc pagar fletes, También carecen de medios • 

para almacen¡¡r su producción, cuando se tra lil de granos. 

y aún más difícil CL'ílndo se trata de productos pereccde· 
ros, y¡¡ que tiene que vender la mcrcanc\íl a 1 momento de· 
1 a cosecha cas 1 dE emergencia en un mercado totit lmcnte • 

especulativo. Aunado a estas concl1ciones, es t~ la s 1 tua· 

ción de una transferencia casi total de la producci6n al 

centro del pals e inclusive para la exportación, sobre • 
todo los cultivos de las zonas de riego, que son cv1dcn· 
temente comerciales, por lo que solo una parte de ésta ·; 

es destinada a l{ls poblados de la región y es funda111cn • 

almente de granos básicos que se redistribuyen a través· 
de los centros de compra-venta (COllASUPO, etc,), que ha· 
instalado el Estado. 

Evidentemente el interés en fomentar un crecimiento i1, · 

dustrial se ha traducido en acciones concretas, cuyas m~ 

tas i11111ediata1 han sido la instalación de intraestructura 

adecuada a ese desarrollo, en aquellos centros urbanos • 

que mencionamos y que se ha11 constituido como polos de -

concentración demográfica por la supuesta existencia de -
suficientes fuentes de trabajo. La polftita institucio -

nal mismi1 ha creado condiciones propicias para la indus -
trial lzaci(.n qur., en la práctica, de.i~ libres a las empr~ 

sas de lo~ resultados de las irraclonalidades de este pro 

ceso, reflejadas en el proceso de urbanización. En llidal
go .Y en ],1 rc!glón de riego, principalmente, a partir del

año de 1978 se acentúa el apoyo gubernamental en ese sen
tido, dando grandes ventajas para incrementar y acelerar
desarrollo 1ndustr1al con el aumento en las infraestructg 

ras para aqucll., <. 1 ndus tri as enfocadas ha~ia un 111ucado

dc bienes ~. •Onsurno que ti ene su pr1 ne i pi1 l representante 

en la ciudad de México, ciada su cercanla a esta entidad. 
En ésta ultima década se ha incrementado el número de las 

inversiones en la industria, lo que ha motivado la crea -
ción de nuevos núcleos interior es con el objeti'lo de incl 
dir a escala regional, formando nuevos 'polos de desarro· 

lltl', concebidos tomo elementos dinamizadores de las' 'á -

rr~.1s rurnles subdesarrolladas'. 

La inversión pública federil que se di6 para llidalgo en -
80' fue de B,606.7 millones de· pesos que constituye el -

1.8% del total dl' inversión pliblica; distribuidos de tal

fornia r¡uc se dió milyor importancia al sector industrial y 
después al agropecuario. En ese sentido, los nuevos nú -

cleos a que nos referimos se han ubicado principalmente -
en el Valle del Mezquital y en relación directa con las -

zonas de r1cgo, estos son: Actopan e Ixmiquilpan, ade!Ms

dc la consolidación de Tula. La relación de estas loca11-
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dades con el distrito de riego constituye un factor de • 
suma importancia para la orientación de lao inversiones; 
por ser explotaciones eminentemente agr!colas y comerci!!_ 
les, se trata. ahora de canalizar sus actividades por me· 
d1o de agro1ndustr1as y asf mismo la inserción de indus
tr1 ~s 11 ge ras y ta 11 eres bas i cos para producciones de m.~ 

nor 1rnportanc1a, pero que inciden dentro del proce~o que 
se propone p~ra estos "polos", debido a que >011 elemen • 
tos que de ~lguna forma ~tr~en fuerza de trabajo n bajo. 
costo y con ~ltas t~sas de explotación. 

El c~so de lxmiqu1lpan ejempl1f1c~ este contexto, y~ que 
por ser una zona. con tierras productivas ha requerido de 
un cons 1dera.b 1 e nOmero dr trabajadores agri colas que ven. 
den i\hl su fuerza de trabajo en cond1c1ones de desventa· 
Ja, debido i\ que adcmís de lo que irnplicn esta relación· 
·que ya hemos ana 11 za1lo-, $61 o son cont.r~ ta do> teinporn l • 
mente y se ven obl 1g~dos a. ocuparse en otrns actividades 
que desconocen pr&cticamente, Por esa parte, en esas • 
condiciones, la concentración poblacional en estos ccn • 
tros, fa.vorcce obviamente al desarrollo capitalista, Es· 
to. hi\ repercutido en el crecimiento urbano de esta loe~· 
11dad por lo que se han vis to afectadas t 1 erras, bfis 1 ca 
mente, de uso agrfcola. No ob~tante, el gobierno cre6, • 
pari\ "resolver" la.s d1ficul tades inherentes a este crcci 
miento en rclac16n a la tenencia de ln tierra, (COFEfí)· 
cu,vo objetivo principal fue el de realizar estudios para 
promover el ca"1bio del régimen ejidal por el de propie • 
d~d privada, penn1tiendo con ello el crecim1ento "normal" 
de la.s zonas urbanas de la entidad, 

De est« maner~ se han establecido 1~$ pequeftas 1ndus 

trias a que nos referíamos, que son promovidas por el PIUM 
y otros organismos y que consisten, principalmente, en ta· 
lleres textiles, explotaciones apícolas y, por otra parte, 
:entros de adiestrnmiento y producci6n avfcola, talleres -
ie costura, carpinter!a y artesanfos, ademSs de cooperati· 
is a nivel familiar. 

~e hr.cho cslns industrias sólo canfor ,.ün una parte del prQ 
:irama de acciones en ~ste rumo, en realidad, lxmiquilpan. 
est~ pro,vcciüdo con10 uno de los rpolos" industr1a1es 11\§s • 
1mportMtes en el Estado por líl irnplantílc16n de un parque
industrial (rnaqufladoras) de 50 has. unido a la traza urb! 
na que necesariamente requer1rS la inversión del sector • 
pr1vado para implementar, adem~s. plantas de transfonna -
cjOn, consirucc16n y agro1ndustrias. 

El objetivo de esto es vincular a este centro con los o • 
tros polos del estado (Tul a y Actopan, principalmente) y -
con los mercados del Norte y Cer.tro del pafs. Se apoyar~ • 
.ma rol !tlca urbana que intenre los sistcm,1s urbanos que • 
5C \lan en la pcrlfcrfn de la localidad (Dios Padre, San Mi 
'.1uel, Je~Os, El f1tzh1, Progreso, en principio) de manera
quc se concentre la poblac16n actualmente dispersa, a fin· 
Je rdotnr dl~l equipamiento e infraestructura adecuada'. 

Se pretende apl jcpr lo~ planes de desarrollo urbano para -
re9lmnentar los usos del suelo y dotar de reservas de cre
cimfento para satisfacer la demanda natural e inducida y • 

por vtra p~rte, el establecimiento de programas de auto -
~ons truccjón, zonas de poblamiento y parques de material es, 

Una parte importante para el logro de estos programas lo • 



constituye la red de comunicaciones y transportes, que a
nal 1zabamos en forma general anteriormentr y que es es ta
zo na en especffico cobran relieve por la actual dcsvincu
lac16n que existe entre numerosas localidades y las cabe
ceras 111un1c1p~les, d1f1cultando su integNci6n al "desa -
rro11o". L~ construcc16n de carreter~$ pavimentadas que· 
unM i\ Ixmiquilpan con localidades como las de Cnrdonal ,. 
Ch1lcu~utla, Nopala y Chapantongo son parte de un proyec· 
to de red que un1r6 esta zon~ del Mezquital con la porte· 
suroeste del Estado, es decir, la región hÍlmeda o de l lu· 
vias donde se practica la agricultura de temporal y que • 
es comerc1a1mente importante, es decir, construcciOn de • 
c~rreteras que unan zon~s productivas altamente eficien • 
tes, En cuestión de transportes, se planea "estimular" • 
el 1nterurba.no para apoyar la concentra e i 6n pob 1 aci ona 1 y 

de igual foma con los medios de coll)un1cac16n ma$iVa, IP· 
~llJpl1acl6n de la red telef6n1ca en las zonas urbanas. 

Todas estas· condiciones son creadas para favorecer el in· 
terc~.mbio co111erc1al y las transferencias entre los distiD. 
tos "polos de <tesarrollo", por lo que est~n proyectados • 
centros de compN y distribución de productos en las loc!l_ 
11d~des ref erida.s, en coordina.el ón con d 1 fcrentes organ 1 s 
fll!lS, con el objetó de formar un sistem~ de control esta • 
t~l que apoye el funcionamiento de estos centros y la or-
9~n1zac16n de los productores. 

Sin embargo, las desigualdades que conlleva todo este pr.Q. 
·ceso de 1ndustr1al izaci6n validan dicha teorfa de polos • 

de desarrollo ~a que cojncjde con el desarrollo capitalii 
t~ que lleva. apnrejada, entre otrns cosas, la alta concen. 
tr~c1an del Ingreso, el desempleo y el incremento en las· 

i111portaciones no productivas, etc., por lo que tales pr! 
misas correspon~en al modelo territorial de la sociedad· 
capitalista de¡.endiente, que esta condicionada por inte· 
reses de clase y la explotación del proletariado, 

Concentrados los mayores fndices de desarrollo económico 
en el polo urhM10-1ndustrial, lo limitada explotaci6n a
grari~ que existe en la región actúa como reductora de • 
la mano de obra empleada, al no establecer opciones ni -
alternativas en nctividudes anexas o complementarias, dE_ 
sjntegrMdo la tradicional comunidad campesina¡ el resul 
tado f1n~1 consiste en el flujo migratorio hacia las gr~n 
des conurhaciones. 

l~ corr1 ente migratoria fundamenta 1 del Es ta do de lli da l go 
y de1 Valle del Mezquital es la que está dirigida a la Cd 
de México, integrada en su mayorfa por gente joven despo
setda de tierra y que en ocasiones es pariente de los cam 
pes !nos que fueron dotados de e 11 a. Des púes de todo un • 
proceso ~ocjal en que estíl poblaci6n se desarraiga paula
tjnamente, pero en fonim definitiva de la vida del campo, 
se 1n~talM en l~s 9Nndcs flglomcracioncs urtiano·indus • 
tr1ftles y por no esper~r mejorar su sjtuacf6n econ6mica,· 
sino como la Onlca sa11da pr~ctica al problema que agobfa 
a la famt11a otom1, el problema del hambre. Sin embargo-
1~ gr~n ·lllil,Yorfa de 1~ poblaciOn se sigue asentando en for. 
ma d1spersa, directamente relac1onados con el régimen de· 
tenencia de la tierra, que no obstante las desigualdades· 
que se han ob5ervado, no es tan deteminante para ese faf. 
tor como lo es la AtomlznciOn de las unidades de produc • 
c!8n, carnctcrfstlca tanto de las regiones de riego como· 
las de temporal, que ha desembocado en la· más extrema ex· 
presión del minlfundismo, frente al tambi~n constante Pt'!!. 

' '· 
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ceso de concentración de la tierra, lo que 1hvia111ente im· 
plica concentración del ca¡,ital, la prod11L·Li6n y la dis • 
lribuci6n. 

En ese contexto, la dispersión est« ligada con las nctivl 
dades primarias y principalmente a aquellas que -como se 
observa en la investigac16n- carecen de una asistencia • 
técnic~ ~decuada par~ la explotac16n de las tierras¡ tie
nen una baja product1v1dad debido a la mfnitna capacidad • 
del suelo; son explotaciones de monocultivos, etc, En o· 

tras Pillabras, quiere decir que h mayor parte de los a • 
sentamientos de h región cst~n fuera de lns zonas de ri,!'. 
90, const Huyendo habi tnts verdaderamente hos t 11 es por 1 a 
escasez de recursos. De acuerdo ~esto, en el Valle del • 
Mezquital d1stingu1mos el siguiente proceso en torno al • 
fen6n1eno de la agrupación o dispersi6n: en la parte Norte 
del Valle y en generul del Estado, dondr se localizan las 
111ontañi1s, existe uno econornfa prcdomi nanternente campes i nn 
ya que de acuerdo a sus recursos existe una produce Ion hA 
sjcamente para el autoconsumo y que cst~ siendo afectada· 

por el des~rrollo cap1tal1sta rned1ante .el despojo de tic
rrns, para introducir un t1po de explotacf6n que responda 
~. l~s condiciones del mercado, t~nto interno, en los pri!l 
cipales centros urbanos como para el de cxportacinn, En

esas condiciones existen numerosas pequeñas prop1edades y 
t1erra.s comunales con sus respectivas vivtendas n1sladas, 
por lo que son presa fác.il de este desarrollo que como -
consecuencia tiene una notable migración y proletariza -
c1ón de sus habitan tes 

Por otra lado, l~ mayor parte de las tierras del Valle -
son tierras áridas en donde la economía. campesina {y por-

lo tanto las comunidades) cstíl en plena desintegraci6n,
rrincipalmentr por 1.i~ condiciorws de desarrollo mfnimo
de las fuerzas producltvas. Se siembra maíz cada aílo, p~ 

ro se levanta cosecha cada 5 6 6 años, pues parte de la
siembra se pierde generalmente por heladas o por falta • 
de agua; en esa situ,1ción 1 los habitantes de estas zonas 
se dedican a la talla dr la lr.chuguill,1 y a la producción 
de mecates y ayates. 

Los municipios de fl1coltis Flores y Cardonal, respectiva
mente, son ejemplos claros de estas dos •regiones", los
cuales tienen una gran cantidad de localidades aisladas, 
con escazas vfas de comunicación e integración y eviden
t~n1ente, la mayor parte, sfn redes de agua potable y e • 
1wr9fa eléctrica. 

La supcrvfvencta de estos habitantes sólo se explica por. 
que se trata de una poblac16n que constantemente emigra

ª las fuentes de trabajo a vender su fuerza de trabajo, 
A travé, de la 1nvestjgaci6n hemos denotado que las tie· 
rras que abarca el distrito de riego es donde se concen· 
tran las grandes unfdades de producción capitalistas y · 
por tQns1gu1ente las altas concentracjones de prolcta • 
rios ~grfcolas, que son absorbidos por el distrito, pero 

en proporc16n 1nín1ma, ya que por ejemplo el cultivo de -

la alfalfa, que es uno de los m~s importantes de la re -
gi6n, absorbe aprox1rnadamente un millón de hombres-jor -
nal al año (b~s1carncnte de localidades del distrito), -
que sj lo relacjonamos con el total de usuarios min1fun
d1stas del distrito, se obtiene un cociente per cap1ta • 
de cuarenta dfas del año de trabajo en ese cultivo (se -
debe considerar que la alfalfa representa el 35% del to-



tal de la superficie cosechada en el distrito), 

Otros cultivos como el jitomate y el chile requieren ma
yor fuerza de trabajo que, sin embargo, es ut111zada s6-

lo en determinadas épocas del año y en perfodos muy cor
tos, además de que la superficie dedicada a ese cultivo
es muy poca. De lo anter1or, conclu1mos que en el con • 
junto de las labores de determ1nado cultivo s6lo la sfo!!! 
br~ y la cosecha revisten cierta Importancia para la con 
tNtaci6n de fuerza de trabajo por lo que los campesinos 
emigran per16dlcaincnte a los estados de Morelos, Vera • 
cruz y el D.F,, y ocasionalmente se contratan para los • 
distritos de riego del Norte del p~1s, 

~n ese contexto, el campesino que opta por quedarse en • 
estas zonas, t1cne que buscar, forzosamente, una actfvf
dad en que emplearse, sin importar el conocimiento o la· 
hab111dad que tenga parci desempeíl~rla, obv1amente, cam -
b1ando el carácter de infraestructura en otras zonas. A 
continua.c16n presentarnos una serle de datos sobre los a~ 
pect~s demográficos que conf1rman y complementan el anfi· 
l 1sis anteriormente descrito. De acuerdo a la 1nfonna
ci6n censal de 1980, liidalgo cuenta con una población tQ 
tal de: 

Y h del Va.lle del Mezquital segan datos de 1976 es de • 
· 560 m11 hab1tantes, que es el 40% de la población total· 

del estado, T1ene una tasa de crec1m1ento de 3% con una
proporción de 50% de hombres y 50% de mujeres, al 1gual· 
que el estado, El 46.87% de la poblaci6n del Valle es rn,g, 
nor de 15 años, el 44.70% est6 en edades comprendidas en 
tre los 15 y los 50 años, y el 8.41%, son mayores de 50-
años. Del total de la poblac16n se considera que actual 

mente un .5% es indfgena, mientras que en 1960 era del -
24%, localizándose la mayor parte de éstos en la zona nor 
te de 1 es t,1do/va 11 e. 

La densidod de población en el Valle en 1974 era de 57.9· 
habitantes por ~m2 ., menor que la del estado y superior a 
1 a de 1 paf s, pero que no obstan te ha ido disminuyendo en· 
rel.1ci6n a éste ultimo, de 1960 a la 1echa. 

El mayor crecimiento y densidad se encuentra en los muni· 
c1pios ubicados en l~ zona de riego, que es donde se loc! 
11znn los hab1tantes por ~rn2 .. y se ha registrado un in. 
cremento del 55 ol 110% en los Olt1rnos 30 años que, sin • 
emb~rgo, no es superior al de la entidad en su conjunto. 
f.l mayor crec1rniento se ha dado de sur a norte, a partir· 
Qel mun1cip1o de Tula, que es una zona industrial de suma 
importancfa y ln m~s ccrcnna al D.F., siguiendo las loca
lidades y municipios de lxmiqu11pan, Tasquil lo, lluicha • 
p~n. y Ch~p~tongo con un crecimiento que gira alrededor • 
de 55% con una densidad que va de 20 a 60 hab. por km2. 

[n general, la población total del distrito 110 (97,14~ • 

hab.) se distribuye en 4 municipios con más de 10,000 en
tre los· que se enwentran Tasquillo e lxmiqu11pan, 2 con· 
menos de 10,000 y los que estSn en las zonas un poco me • 
nos favorecidas son 7 mSs. 

Los mun1cipios ubicados en las zonas 6rfdas de la región· 
presentan 'tasas raquft1cas de crecimiento, por ejemplo:. 
Sant1ago 1.5%, el Arenal 1.5%, Tepet1tl4n 1.6% y otros -
que o~c1lan de 1 a 2%, a pesar de su cercanfa con otros • 
mun1c1p1os como lxm1qu1lpan, pero que se explica porque· 
sus cabccer~s son los centros comerciales m§s importantes 
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de la región, adem~s dl' estcJr dentro del (:i\tr1to de rtc
go, 

En l~ parte Norte, por ejemplo el municipio de Nicol6s • 

Flores ha experimentado una t~sa dccrecfente en su pobla· 
c16n¡ localizado en las estribnc1ones de la sierra y aun

que su clima y su tierra penntten un nivel de subsisten • 
c1a, se mantiene con vtas de comunicación precílrlas y por 

lo tanto carente de todo tipo de asistencia y otros scrv.1. 

c1os. Es en esa. región donde se asiente la mnyor pohln • 
tlón otomf por lo regular en nDclcos aislados. 

La tasa de natalidad en el Valle e~ de 5,31, s~rerfor e~! 

parada con la del estodo de llidalgo, l3,4X) lo mismo ocu· 

rre ton l ~ marta 11 dad y sobre todo se rcg1 s tra muy alta • 
en la infantll, sjendo Tasqu111o entre otros 1nunicip1os • 
donde mSs exi>te (]1,3Z). La que rcsultn de Ja c.1ntidatl • 

de población indígena que no cuenta con asistencia m6dJca, 
Los datos expresados presentan tina visidn global del (f'C· 

cimiento de la población en el Valle del Mezquital y en · 
el distrito de riego en su conjunto, no obstante, los mu

nicipios, examinndos individualmente, ofrecen c,1rilcterls· 

tlcas peculiares en cuílnlo a la cvoluc16n de s\1 crecirnien 
to demográfico clebjdo a sus particulares condiciones, ec.2_ 

nómicas, polfticas y sociales, que, ev1dentcmcnte, est~n
en relación con su contexto. 

Por otra parte, los 1110v1mientos poblacionales Indican una 

fUerte emigración, a partir de 1960, principalmente, que

se estimó en un lOZ del total y que fue superior a la del 

estado y que se dió principalmente en los muntc1p1os de -
Ixm1qu1]pan y r.arrlnnR] a oesar ~r ,~ '°"''º""h íll arra1-

go de la cultura otomí. Sin embargo, en los últimos año~ 

en lxrniquilpíln se ha incrementado considerablemente la t~ 

salle crecimir.nto (9.?J') por tod<1s las condicionantes que 

analizábamos anteriormente, por lo que se piensa que con· 

tinuará concentrándose la poblaci6n debido íl las migracic 
iws 'internas y sr constituirá ro111Q una tfr· las localidades 
míls 1mportantes dr 1 y,1 Jle, 

Co11tradtctoria111cnte con estos centros urbanos, se consid~ 
ra que un 79::. de Ja población vtve -y continuará con esa 

tendencia· en locnl ldndes menores de 2,500 hab., de éstos 

solo 9,5%, !.'fcctivnmcnte, vive en ese tipo ele localidades 

el resto ~e encuentra en ascntilm1entos dispersos. Por e· 

Jcmplo, en l11s zonas frldas, lus que abarcan 75% del to -

tal del vnll e aglo111era tambl~n la mSs alta proporción de· 
población (111!:'.· d1~ 390,000 halilta11tcs) aproximadamente 70% 

tic] totíll dispersas en cerca de 500 localidades; mientras 
que, en el distrito de riego que abarca 13 municipios, -

que 16g1cmncntr 110 están totalmente irrigados, sino todo

lo contrario, apenas alcanzan un promedio de 10 a 20% de

r!cgo de su exte11sl6n totíll; sólo 40 1localidades se "ben~ 

fjcfon" con este s1stma, con un m~ximo de B0,000 habitan 
les, Por su parte, la pílrtr. suroeste del Valle donde es

·:l nltiplMo y se practica una a~rlcultura de temporal -
por las constan tes lluvias, comprende aproximadamente 120 

locnlidades para más de 60,000 hab, pertenecientes a tres 

inunicipfos. Por último en las montañas del Norte, que a -

barcan, también 1 una zono minera se ubican aproximadamen
te 45 loca 11 dadcs para 301 000 habitan tes, constituyendo -
el 8% de los totales del valle. 

Pílra la poblnción, en general 1 las localidades m~s grande: 



representan no sólo una posible fúente de trabajo, sino
también la oportunidad de estar al alcanc de los medios 
de consumo colectivos: la educación, sal11J, transporte,· 
cultura y asi mismo a los de carácter individual como -
la vfvfenda. Sfn embargo, aquf surge unn contradicción -
inherente a este desarrollo, en el sentido de que sf • 
bien se ponen a disposición las "oportunjd~des de consu
mo• la estructura productiva es incapaz de proveer de e!l! 
pleo a toda la fuerza de trab~jo; contrad1cci6n caractc
rfstjca de una sociedad capf t<1l is ta que tiende a separar 
radicalmente el trabajo y la satisfacc16n de las necesi
dades soci<11 es. 

!Jc)~c 1ucgo que los medios de consumo 1ntegran una p~rte 
1mportMte dentro ·de l~s condiciones gcncrnles de la prp_ 
ducc16n, porque, por una parte remiten expl!citamcnte al 
proceso de reproducción simple y ampliada de ln fuerza -
de trabajo 1fuera 1 del proceso productivo, pero, por o • 
tra parte, surge la contradicción en la mcd1da en que ·; 
los'gastos 1 de consumo del trabajador se oponen a los • 
'gastos' de producción ya que los primeros representan • 
un gasto de renta, mientras que los segundos son un'antJ. 
cipo de capital'. En ese sentido el desarrollo capitaliE. 
.t~ .h~ conducido a la concentración espacial de los equi
pamientos y servicios colectivos, que son necesarios pa
ra la reproducción del sistema (base de la estructura ur 
banal, sin embargo, sfendo estossservicios necesarios P! 
ra la acumulación de capital y para la población por sus 
necesidades hist6r1camente determinadas, tanto para la -
reproducción de la fuerza de trabajo como para el desa • 
rrollo de las fuerzas de .. trabajo como para el desarrollo 
de las fuerzas productivas, son en su gran rnayorfa poco-

rentables para el capital. 

lle ah! podemos entender el porque del deterioro y la es
casez de ciertos servicios y equipamientos en los municJ. 
pios, 11de111Ss, el porqu6 si bien hay un énfasis en las PQ 
l!tlcas est,1t.1les en la creación de nuevos centros de PQ 
blnción (planes de·desarrollo), estos se crearfan con. la 
pnrticipación, b~'lcílfnente, de la población mediante pr.Q_ 
gramas de vivienda autoconstruida, cooperativas, briga -
das p11ra la cre~clón de cni~lnos, cte., es clr.cir r.lemen -
tos que de alt1unn forma cumplan con los objetivos del d~ 
sarrollo de 1 cap 1ta1 i smo sin tener que absorber 1 os cos
tos sociales que ello in1plique, Estos cuestionamientos
sc prcc1san en 1~ medidn en que se analiza, c~so por ca
so, lns relnc1ones objetivas que vinculan esos medios CQ 

lectivo~ de conswno con ol proceso productivo. 

El desarrollo industrial obliga a la sociedad capitalis
ta a una 1nayor atención a las actividades cient!ficas e!! 
focadns íl ese ramo, se establece así una relación direc
ta entre la fon11aci6n profesional, asf coroo la capacita
cfón de obreros y la gran industria, enfocada a la. pro -. . 
duct1v1dad del trnbajo, o sea il la formación de plusva -
lor, Es conocidu la iniportancfo adquirida en la actuali
dad por lo~ técnicos e ingenieros en las ramas prlncipa
le' de l~ producción (1ndustrial, sobre todo), por lo • 
~ue la gcneral1zac16n de la cnscíia11za primaria, secunda
rla y técn1ca parn la formac16n profesional de trabajadQ 
res productivos, lo cual se ha constituido como un pro -
blema capf tal para el desarrollo actual de la industria. 
M~s concrct¡1mente, el nivel alcanzado en la actualidad -
por la soci«lizaci6n interna de la producción industrial, 
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hace de la formación profesional un factor clave en el • 

aumento en la productividad del trabajo, Sin embargo de~. 

de el punto de vista cap1talista se sigue midiendo el • 
progreso económico en t6rrninos meramente cuantitativos,· 

las actividades de la enseñanza y la capacitación t~cni

cas en ese sentido permanecen improductivas, en ese sen
tido, se oponen a las condiciones generales de la produf 
ci6n en la medida en que no añaden ningún vulor al crea
do en el proceso mismo de la producc16n. Por lo tanto, -
es evidente que los medios ligados a la ncumulación o a· 
la reproducción del capit~l (por ejemplo vfas de cornuni
cac1~n ~las zonas industriales, energfa cl6ctrica, etc,) 

ser~n m~s favorcc1do$ que los medios de~tfnados a la re· 
producc16n de la fuerza de trabajo, (carreteras a pobla· 
dos ~1slados, equipamientos, V1Vicnd~, etc,) El ejemplo· 
de la enseñanza en el contexto capitalista, nos pennite
aclarar y entender en nuestra reg16n de estudio al caráE, 
ter que toman los diverso~ equipamientos. En el Valle • 
del Mezquital descubrimos una fuerte relación entre el • 
grado de desarrollo capftalista, que sella concentrado· 
preponderadamente en unas zonas, y los aspectos de la e
ducac16n y capacitaci6n. Los municipios y localidades • 
que se ubican al sur del Valle y sobre todo los de las • 
zonas irrigadas cuentan con las mayores tasas de alfabe· 
tizac16n y por el contrurio hacia el norte, donde se lo· 
cal1zan las partes áridas y montañosas, se tiene los ma· 
yores Indices de población anulfabeta, siendo Cardorlill .Y 

Nicolás flores de los mñs altos .Y en menor medida Alfa.i.•_ 

yucan e Jxmiquilpan, donde existe todavía 1111111ero!;;1 polili1. 

ción i ndi 9e11a; mi entras que en Tl ahuch1l p1111 _v T l axcoupan 
que cuentan con extensa5 zonas irrlgadus, tienen mejores 
porcentajes que los nacionales; ah! mismo se localizan -

varias escuelas técnico-agropecuarias. El mejor nivel e
ducativo de esta zona aparece más como un efecto que co· 

no causa del "auge económico", sin embargo, no cabe duda 
que la educaci6n y capacitación que ha predominado ahf -
tiene una relaci6n muy importante en el proceso que se -
desarrolla, a pesar de que en casi todas las localidades 
existen escuelas (por lo menos hata 3er. grado, con una
sola nula), en realidad influyen otros fac'tores que fre
nan la reducción del analfabetismo, tales como la falta· 
de cantidad y capacidad de profesores y por otro lado, -

la escasez de recursos en la famil la campesina, los hace 
ver la necesidad de conservar a los hijos trabajando en· 
las tierras, o en donde holla fuentes de trabajo. 

llnc1n 1970 por pnrte del PIVM, propuso un proyecto para-
1nstnlar una escuela radiofónica con el fin de resolver· 
el problema existente en el Valle sobre educación. Asi • 
mismo existen algunas otras instituciones con el fin de
promover la educación en las comunidades indfgenas del'. 

Valle como son: promotorias culturales bilingues, inter
nados (SEP), algunas otras como el CECONA (Centro de Co· 
nasupo de Capac1tacf6n Campesina), OIF, CEDA, etc.; en. 
especfffco, en Alfajayucan hay dos escuelas t6cnicas a • 
gropecuarins y en lxmfquilpan una de este tipo. 

Se han construido en todo el Valle escuelas, adem~s de • 
la ·construcci6n de casas para maestros, canchas deport"I· 
vas, teatros al aire libre, etc.; todo ello distribuido

en el Valle, sin embargo actualmente las escuelas prima
rias en su gran mayorfa solo alcanzan grados liasta el -
tercer año, además de que hay escuelas que hasta la fe -
cha se encuentran sin funcionar y eso se puede observar· 



específicamente en el municipio de Tasquillo, donde exis

te un gran porcentaje de analfabetismo en localidades al~ 
ladas, present6ndose en algunos casos, migraciones hacia
los centros de población que sí cuentan con estos servi • 
cios (Caltimac§n en este caso). Por otro parte e'I acceso 

a la educación superior es bastante limitado y s61o se • 
localiza en algunas cabeceras municipales.ven la capital 

del estado. 

En cuanto al sector ~a 1uo, es proporcionado en el Valle • 
del Mezquital por: IMSS, SSA, !SSSTE y Cruz Roja, en don
de al girnos corno 1 a SSA se localizan en 1 ns calJcceras mun.1_ 
c1pales, lo ct1al dejn sin servicio a inuctrns localidadcs,
agud1zlindose este problenlíl en a~uellas que cstlin aisladas 
por no existir vías de c<m1unlcaci6n¡ esto, quiz~s. sea u
na de las causas de la alta mortalidad en todo el Valle. 
Por otra Pílrtc, los servicios asistenciales conccntrados
en las localidades mencionadns, son, por lo regular, bas
t~nte deficientes, ya que much~s de ellas sólo se encar -
gan de prestar servicio rn~dfco asistencial y/o preventivo. 

~~ rnfsma. situación ocurre con otros equipamientos en las
localidades más densamente pobladas, estos son: servicios 
de ad111inistraci6n pública, correos, telégrafos, cuya cen
tralizac16n sigue siendo un factor que impide la agiliza
ción de muchos trabajos, tr~mi.tes, etc., que tienen que -
rralizar los campesinos, en un tiempo dernasiad0 largo, o
bviamente en detrimento de su econom!a. Esto Olti1110 ha si 
do evidente en el sistema de comercio y abastos, ya que,
de igual forma, existe un gran déficit en toda la región, 
en lo que respecta a bodegas, almacenes, centros comerc12_ 
les y de distribución, no obstante ]as ya ubicadas en las 

Labcceras rnunicipalrs que abarca el distrito de riego. 

Por otra parte, se ha pensado, como una forma de .solucio
nar el problema dr. la falta de empleo, la creación de los 
llamados 'polos de desarrollo tur!stico', con el fin de· 
1proveclrnr las zonas arqueológicas, cuyo principal centro 
~s Tul,1, de gran Importancia y que aún no ha sido explor!!_ 
:la cabalmente por el organismo res¡1011sable, el INAll. Adg_ 
111,ís, existen diversos balnearios con aguas minerales, lo· 
ca 1 izados, por 1 o ~rcnera l, en terrenos comuna 1 es y ej ida-
1 ('$ • 

Lo anterior lia tra!do como consecuencia la iniciación de
convenios y progr11111a~ entre el estado y las empresas pri· 
vadas 1 rcsulliindo con ello inversiones para mejorar los • 
scrv le i os t1otc 1 ero y, de 1 as !Jl'~ndcs conurbac iones, pri nci • 
r~lmente¡ otra parte se destiníl a ln implemcntaci6n de " 
instalacjones ublcadíls en los 'puntos de inter~s turlsti

co' y, nslrnlsfllo se plantr..1 promover los productos artesa
nales y las actividades cultural«s, sobre lodo, en las fg_ 

rfas de las 1oca11dades. 

f:1 Estado impulsa, adern~s, infraestructura en aquellas lp_ 
calidades que cuenten con centros de las caracterfsticas

mencionadas, no importando que éstos se encuentren aisla
dos o en condiciones topográficas desfavorables. Sin cm· 
bargo 1 las condiciones materiales de la región de ninguna 
rnanera se pueden considerar corno propicfas para la activl 
d~d turist1cn, pero independientemente de ello, es obvio
que dich~ Bctividad no resuelve el problema de desempleo, 
en c~rnbjo sjgnifica un factor m6s de dependencia y ocasip_ 
na graves desajustes de tipo socfol. 
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Es claro que las implicaciones de las pollticas y planes 

de desarrollo que se aplican a e1tas zonas conllevan a -

concentrar las actividades productivas, µara integrarlas 

al modelo del desarrollo cap1talista, sin f'mbargo, no PQ 

demos reducir la intervención del estado a un simple me

canismo de adaptación funcional de la estructura capita

lista a las contradicciones sociales que han engendrado, 

es olvidar el carácter contradictorio, dentro del marco

del modo de producción capitalista, del desarrollo de • 

las condiciones generales de la producción. A ln necesi

dad de desarrollar la socialización de las fuerzas pro· 

ductivas materiales y humanas, responde como hemos visto, 

la necesidad opuesta para el capitalismo, de subordinar

e] crecimiento econ6mico tJ11 1ólo al aprovechamiento del 

capital. Lejos de suprimir la contradicción entre medios 

de reproducción del capital y medios de reproducción d!!

la fuerza de trabajo, la agudizará haciéndose un Instru

mento de selección y disociación sistemática de 101 dlf.( 

rentes tipos de equipamientos urbanos, a las d1ferentes

clases sociales, es decir, el estado monopolista reflej~ 

rá activamente la lucha de clases que se !Jenera por di -

cha contradicción, adem~s. las luchas entre fracciones -

de una misma clas!!, principalmente entre capital monopo

lista y capitales no monopolistas, liemos visto que 1a -

real1zación de obras de infraestructura -por ejemplo· ha 

estado ·en func i 6n de 1 a po 1 lt i ca económica en turno, co,!1_ 

cretamente en lo que respecta a inversiones y contrata -

ción de empréstitos internacionales, es decir, significa 

que su construcción también depender~ de los intereses • 

que tenga como fracción de clase dominante, dentro de -
los marcos de la dependencia. 

Las obras de infraestructura se realizan, por lo general, 

wn t:1 f111anciarnlento de organismos internacionales de~ 

crédito, lo que significa en la pr~ctica, que dichas or- · 

gari i zac iones y obras constituyen otro factor de depende!!. 

cia. Las obras del distrito de riego 110 -que ya analiz! 

mos- se realizaron con el financiamiento del U!D y para

obtencrlo la SARll hizo estudios técnicos y económicos, -

en 1 os cual es priva exc 1 us i vamcnte 1 '' 11reocupac i ón por -

los volumenes de producción (para exportación) y su in -

crem!!nlo, con e 1 único propósito de drinos tra r as! 1 a re~. 
labilidad de las inversiones. 



Los señalamientos exp~estos pueden Sl'' referidos a
las programas concernientes al desarrollo de la vivienda 
que de hecho podrfamos caracterizarla por un lado, en r,g 
lac16n al lugar que ocupa en el conjunto d~l sistema ec.Q_ 
n~rn1co y de otro, como producto con c~Ncterfstfcas esp,g 
cíficas. En primer lugar, r.s uno de los clemr.ntos esen • 
chles en la reproducc16n de la fuerza de trabajo y corno 

t~l sigue los movfniientos de conccntraci6n y d1spers16n
de la población en general y de los tr11bajadores en par
ticular, que provee• tambiEn, en caso de crisis, un frr
no importante en el proceso de producción. 

Por ejemplo, en oquellas localid~des donde se hil cstabl~ 
cido la industria, se h~ aprovechado de lil fuerz¡¡ de tr!'I_ 
bajo que ya residla allf y suscita a continuación un 
fuerte movimiento de migración que supera ampliamente -
las cap9cidades de construcción y de equjpamicnto de la· 
localidad, heredada del modo de produccj~n anterior¡ as! 
cuanto m5s alta es la tasa de concentraci6n y crec!mien· 
to 1ndustria.l capitalista f!Klyor es el crecimiento urhano 

y rnaycir cS' la penuria de las viviendas y el deterioro y
déficit en los equipamientos, 

Por otro lado, la vivienda que se encuentra disgregada • 
en el campo es la que comúnmente se ha denominado 'VI · 
VIENDA CAMPESINA O RURAL' que por lo regular se asocia -
con una parte del sector campesino de bajos recursos que 
construye •un objeto que delimita un espacio con capaci

dad para servir de habitación a un grupo de individuos • 
(por lo regular la unidad farn1liar). y que se caracter1· 
z~ por ser una respuesta a la precariedad de recursos e· 

conómicos, es decir, la utilizaci6n de recursos natura -
les, la autoconstrucción, :ondiclones lnfimas de higiene 
y ambienta les 

Como ya se ana 1 izaba en e 1 mareo teórico la economla fa

miliar de estos hab1tnntes se caracteriza por el modo de 

producción ca111pesino, en el que su unidad está basada en 
tre5 r.1 ementos; ]íl tierra que disponen y que les pennite 
un nivel de subsistencia; la familia corno 11nica fuerza -
de trab11Jo 1 y el esp,1cio de alojamiento a las neccsid11 • 
de'.. (Ü: resguardo, al1n•'ntaci6n, descanso, procreaci6n, -
etc,, que pr.111d ten e 1 man te ni mlen to y reproducci6n de e2_ 
ta fuerza de tr¡¡bajo, 

La real izac1ón de <!Stas funciones determina una serie de 
rclac1oncs farntlfares que se van a expresar en la apro -
¡1i~ci6n del cspílclo fornfliar para rcal1Z8rlas. ,\hora -

bien la precariedad de todas estas condiciones (tecnoló
gicas, cconómfcas, cte.) cst6 definida en la medida de -

su articulac1ón con el sistrma económico dominante. Es!!. 
s f como podtmos entender que tMto lu dispersión de es -
tos núcleos, COJllO la incorporación de infraestructura, -
c~ujpamjcnto y lil inisma d1sposlcl6n espacial de elemen -
tos en la vivienda carnpcsina de escazas recursos, esta -
rlin 1mplfcHos al proceso de incorporacl6n a ese sistema 
en su de~~rrollo rcgforrnl. 

En términos genern les puede expl icílrse de esa manera e 1-

porqu~, y pese a su notable irnportancia, es que existe -
una espoNd1c1dad en los planteamfentos realizados por -
los orgíln1srnos est¡¡talcs que no logran hasta el presente, 
acerc~rse a la soluci6n del problema de estas comunidades. 
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En llidalgo, en 1981, los oro11rílíllíl', rdere1il.Ps al desarr.o. 
llo de h vivie1JCla fueron ejecutados en ri medio rural,· 
con SAHOP-COPLf\MAR y diversas acciones pt1ra promover la
construcción de casas habitación a fin de f,1cilitar a • 
los pobladores una l'ivienda 'digna': 3000 casas rurales, 
y en el presente año se construlrSn 1,550 mSs ¡ sin embar. 
go, la mayor parte de estos programas se aplicaron a las 
zonas urbanas, donde se ubicaron a obreros cal lficados y 

a empleados del gobierno, 

Mer~~s de ti~1i~1 >1 .. ·:ruidas lns vivicnd~s para h11 • 
cer frente al d6flcit actual, se realizaron 1nvcrs1ones
para el reacondicionamicnto de otras. Para estas f1nn11· 
da des en l 980, 1 a cjecuci 6n de 1 pro9ra111,1 SAllOP-COPLAMAR 
determinó el gasto de 2~ millones de pesos en brnr.ficio
de 15 aso11tt1mientos liunwnos, 

De heclio, los in~trvmcntos 1nstjtuc1on11les que son crc,1-
dos para. tlln1p 1 ir e 1 prournma f1 nanciero, s61 o pueden con 
tribuir n resolver parcinlrncnte el pro~lema de la deinan
d~ potenc1n1 de viviendas, ya que liemos observado que en 
reglones donde se agudjza l~ situatiOn (las zonas ~ridas 

c~rentes de recursQs, donde prevalece el m1n1fund1o,etc) 
es precisamente donde los habitantes, por't1produc1r para· 
una econornfa de increado, quedan fuera de los planes por

evaluarse a tales productores, en un sentido estricto c.~ 
1110 sujetos de crédito bancario. 

Por lo tanto, el régjmen jurfd1co que se aplica a las • 
parcelas ejidalcs, la. precariedad de los jngresos de la· 
m~or!a de los cainpes1nos y la escazes de recursos finan 
c1eros para todos ellos, han impedido que se concedan • 

crédito a estos grupos sociales. Por lo que se refier 
a los propietarios privados, no cabe duda que una buen 
parte de éstos puede comprar sus viviendas, no obstant 
ese sector, es común que tales productos hipotequen su 
bienes para obtener dicho producto. Todo lo anterior 
ce que existan rasgos comunes que han contemplado las 
propuestas, por ejemplo; el hecho de la subsistencia d 
la propiedad privada de la tierra(cincula la vivienda 
alslnda a ln parcela de autoconsurno imposibilitando la 
apl1cación de alternativas al problema. Las soluciones 
que se han pl~nteado son d~ carácter ~rtesanal, de fáci 

cJecuc16n, 1nte!Jrnndo ln participación de los usuarios 
~1stcrrm de nutoconstrucci611 o ayuda mutua; se han impu 
'~do rrogr~nms de regeneración de vivienda, incorporand 
algunns técnicas de nprovechamicnto de recursos natura 
les¡ todas estas polfticas han tenido ln caracterlstica 
dr. consolidar el fen6me110 de la dispersión entre los ca. 
pcs1nos, en vista de que no han analiz,1do la posib1lida 
de encontrur 1 os en loca 1 i dndes adecuadas a los programa 
de desnrrollo rural. 

En esas condiciones la penuria y el hacinamiento que ha· 
existido en la tradicional vivienda campesina, continua 
rá y corno ejemplo bastan las condiciones en que se en • 
cuentran la mayor parte de las viviendas de las localid! 
des en el Valle del Mezquital, cuyas características a· 
continuación mostramos en forma general. 

En el estado de llidalgo se registra un déficit de aproxJ. 
madamentc 11,0DO viviendas desde 1970 y que desde enton
ces el 60% tienen 5 habitantes por cuarto, el 27% de 3·· 

habitantes, el 7. 5% de 2 habitantes y el 3% de 1.5 habi· 



tantes por cuarto. 

Por lo que respecta a los servicios y haciendo una comp! 
raci6n de 1970 a 1980 tenernos que: 
En 1970 : 
El 63% de las vivjendas eran de adobe o ladr111o, el 37% 
eron de madera y otros materiales rOsticos, el 65% no t~ 

nfa agua entubada, el 75% no contaba con drenaje, el 83% 

no posef a cuarto de baílo con agua corriente, el 31% no • 
tenfa cuarto separado para cocinar y el 57% tenla piso • 

de tierra. 

• • 

Por otra parte, en el municipio de lxmiquflpan se lleva
ª cabo 1111 programa dr. autoconstrucción de vivienda con -
el fin de fonnenlar una concentración de su población -
(765 habitantes) que viven dispersos de 500 a 2000 mts., 
entre ellos aproximadamente segGn se localicen sus tie -
rras de cultivo, que con el fin de cuidar tanto éstas CQ. 

mo sus cosechas y animales, tienen cerca una casa por lo 
general de un solo cuarto de 3.00 x 2.00 m.ls o menos y -

construida con materiales corrientes. 

Este sistema de construccidn utilizado en el mencionado
programa consiste b&sfcamente en la organización de gru· 
pos que se ayuden mutuamente en la construcción de sus -
v1v 1 en das, en e 1 centro de pob 1 ación, como mano de obra· 
en sus horas l lbres, con ayuda t6cnica e introducción de 
maquinas para )a fabrfcac1ón de tabicón utilizando mate· 
riales locales . 

... -
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05 ESTRATEGIAS. 

Creernos que de los puntos más importantes que 
aborda nuestro an61isis los siguientes "ºn fundamentales 
para plantear la estrategia o alternativa a seguir por· 
parte de la comunidad de ejidatarios. 

Evidentemente a través de la información ana
lizada, y de nuestro marco teórico, se denota que es a · 
partir de la situación de poder de los medios de produc
ción, que se establecen una serie de mecanismos o rela · 
clones de producción y sociales que implican un desarro· 
llo desigual de la sociedad en general. En nuestro caso 
hablamos concretamente del injusto sistema de tenencia · 
de la tierra y concentración y acumulac16n de capital, • 
que es lo Que dá origen a un mecanismo de explotación de 
la mayor parte de la población, por parte de quien posee 
esos medios ( que es la minorfa ). 

La investigación arroja en principio, la for
ma en que se distribuye la.tierra entre la población, es 
decir, se observa quién tiene las mejores y m&s extensas 
tierras. Al mismo tiempo sigue existiendo la gran mayo · 
rfa de explotaciones minifundistas, obviamente atomizan; 
do la producción y a los productores, beneficiando con · 
ello a ese sistema de desigualdad. 

El problema de minifundio en esta regi6n se . 
agudiza si se observan las estadfst1cas ( no s61o parti
culares, sino nacionales ) que nos dicen que para que u
na unidad de este tipo sea costeable y asegure empleo al 
productor y a su familia no debe ser menor de 3 has,, · 
contando con una organ"lzación técnica adecuada de la unl 
dad productiva, lo que implica recursos financieros. 

De acuerdo a esa información observamos que -
la mayorla de los productores en la zona de riego no pr.Q. 
ducen en las condiciones mencionadas, sino por el contr! 
rio, trabajando en tierras menores de 3 has., sólo algu
nos tienen de 3 a 5 has.9 productores asociados a la di! 
tribuci6n comercial, en las localidades mayores ) y alg!!. 
nos ejidos como los de nuestro c~~o QllP explotan sus tlt 
rras colectivamente oara "un! r sus parcel•s" 

Las producciones de éstos ·como hemos venido 
analizando- son de autoconsurno, por lo que las posibill· 
dades de supervivencia se dan en relación a otros em · 
pleos en la regl6n y al no existir suficientes se ven o
bligados a emigrar desarraig~ndose de la familia y su lu 
gar de origen. Cuando se d5 un excedente de producción, 
en estas condiciones de explotación familiar, son presa
fácil de los intermediarios y del sistema. Es donde ob · 
servamos la cada vez mayor predominancia del modo de pr.Q. 
ducción c6mpes1no. Estas razones nos perml ten compren · 
dcr el notable ausentismo en parcelas ejidales o comuna· 
les.~a que la poblacl6n se encuentra laborando en las Cl 
plÓtaciones capitalistas, ( en donde existen mejores re· 
cursos naturales y técnicos pero bajo las condiciones de 
explotación de esa fuerza de trabajo ). 

Por su parte los pequeños propietario~ tienen 
la opción de arrendar sus tierras o trabajar como jorna· 
leros ah! mismo por lo que obtiene un ingreso adicional· 
aunque no deja de estar inserto dentro de las condiciones 
del sistema. P,ajo estas condiciones y dentro de esta es· 
tructura de distribución de la tierra se ha originado U· 

na concentr,1ci611 de la1 tierras a través del arrendamien, 
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to y otros sistemas de apropiación de 1'1 lilisma, fntlma -
mente 1 i gado a la estructura de 1 poder. liemos observado 
la importancia que cobran las obras del distrito de rie
go y su relación con el desarrollo cap1tal1sta ya que ei 
Un totalmente relacionados con el fenómeno de la caneen 
traci6n de tierras por medio del arrendamiento ( entre .!!_ 
tras cosas ) , dadas las capacidades de recursos ele los -
capitalistas. Con el sistema de riego paralelamente a -
que se da un proceso de concentración de 1 a t 1 erra, apa
recen nuevas relaciones de producción basados en la ex -
plotación de la nmyorfa de los campesinos y que ha teni
do su expresión espacial en la dotación de fnfraestruct!!_ 
ra y cierto tipo de equipamiento en aquellos lugares do!l 
de se pretende concentrar a la poblacf6n en aras de un -
aumento en las tasas de explotación, a través del consu
mo innecesario y un mayor control polftico. 

Sin embargo al ser la agricultura la pr1ncf -
pal actividad dentro del distrito de riego, en términos
generales, absorbe fuerza de trabajo sólo en fotina temp.!!_ 
ral y en esta zona del Valle del Mezquital el problema -
se agudiza ya que las condiciones naturales exigen un al 
to empleo de maquinaria agrfcola para esta activ'idad, -
por lo que s61o el campesino asalariado participa mfnfmi!_ 
mente en ese proceso y en algunas labores m~s especiali· 
zadas, que requieren de habilidad y capacitación y que -
han sido creadas por la división del trabajo. En esas -
condiciones resulta evidente que el distrito no pueda ap_ 
sorber toda la fuerza de trabajo disponible, a pesar de
que se diga que eso se debe al bajo nivel de preparación 
de los campesinos, la realidad es que eso es s6lo en mf
nirna parte y ademfis no existe otro tipo de fuente de tri!. 
bajo. Aunado a eso, existe la situación de que cuando -

se amplia una zona de riego, no existe un criterio que -

contemple la elaboración de la Infraestructura y al mis
mo tiempo se enfrente el problema del empleo en base a -
métodos extensivos de mano de obra. 

De lo anterior entendemos que pr~ctfcam.ente -
no existen posibil idndes de empleo fuera del sector agrg_ 
pecuario y que no existe ningún programa en particular · 
para abordar el problema del desempleo, por lo que con -
cluimos que lejos de resolverse este problema en este -
sector, tiende a agudizarse mfis, ya que desplaza constan 
tr.mente fuerza de trabajo a otros sectores donde se so -
breexplota nl empleado, o bien, nuevamente tiende a ser
un desempleado más que también es necesario al sistema · 
para el deterioro en el nivel de salarlos, que bajo esas 
condiciones se mantienen por debajo de los marcos lega · 
les. Lo m5s grave de este proceso m1grac16n-proletariz! 
c16n es que al abandonar las comunidades los campesinos
provocan serlos desajustes en el núcleo familiar por la
que es frecuente observar comunidades donde sólo viven • 
nlílos y mujeres, laborando en las parcelas. De esta ma
nera, observamos de qué manera incide el sistema capita
lista en la desintegrac16n de la fomllla campesina y en
su econom!a. En ese contexto no cabe esperar que se dé -
prioridad a problemas de tipo social, sino lo principal· 
es, en todo caso la creación de las condiciones necesa -
rfas para la reproducción y concentración y acumulaci6n
del ca pita l. 

En ese sentido, resulta claro que las obras
de infraestructura son la base de todo proceso de acumu
lación y que esto estálfgado al sistema de tenencia de· 
la tierra, donde predomina el mfnffundfo, por lo que al-



hablar del significado de un distrito de riego, es difi
cil pronunciarse en contra de eso, en principio, porque
es evidente que eso, al menos, logrará uri incre111ento de

la producci6n, lo que pensamos es que el problema radica 
en el modo de explotar esas tierras por parte de la may.Q_ 
rfa de los productores ( lo que los ha hecho presa fácil 
del sistema ) y eso está directamente l!gado al tipo de

tenencia de la tierra, es decir, la 'Pr~ducci6n familiar
en base al minifundio. Por años miles de familias campe-, 
s1nas han esperado la creación de estas obras con el ob
jeto de beneficiarse, sin embargo, su organización y su

forma de producir los han empujado a las situaciones an
tes mencionadas. El problema se a9rava si observamos que 
dentro.de los planes de desarrollo rural, a pesar de que 
se considera a la producción agrfcola como prioritaria y 
los campesinos corno el elemento fundamental en la produ.f. 
ci6n, la realidad es esa atomización de las unidades pr.Q. 
ductivas además que no existe u11 control directo sobre -
el proceso productivo por parte de los productores y la

represi6n a la organización independiente y que han sido 
eludidos como temas de dlscusi6n en esos planes. 

Esta tendencia de continuar traerá como consg_ 
cuencia, primeramente, que en la medida en que una zona
o municipio s·ea dotadó de rfego se acentuarán las concerr 
traciones de tier.ra, la explotaci6n de los campesinos y. 
tenderán a desaparecer los ejidos y las comunidades agrl 
colas por lo que pensamos es necesario crear fonnas al -

ternatfvas de organización de los productores en torno a 

la producción para hacer frente al problema, en cierta -
medida, ya que, somos consientes de que este no se da -
porlfalta de técnica, organización o capital,pues es uno 

de los distritos más eficientes, en tém1tnos capitalis -
tas, sino lo <¡ue se ve de manera primordial es el despo
jo y la explotación a que son sometidos los campesinos -
por las leyes del capitalismo lo que ha trafdo como con
secuencia el desempleo, el analfilbetismo, la desnutrl -
ción, etc., y en términos de distribución de ~quiparnicn
to e infraestructura ha sucedido e~ ·1 misma desigualdad,

ya que existe un marcado proce~o de acumulación du capi
tal-naturalmente no para beneficto de los min1fundlstas
que se ha reflejado en un proceso de concentración urba

na para reducir el tiempo de circulación de capital yª.!!.. 
mentar la ganancia, aún bajo costos sociales, contradic
toriamente con la constante necesidad de socializar las

fuerzas productivas, es decir, de cooperar entre los di
ferentes agentes productivos porque existe una constante 
competencia y una fragmentación espacial de las unidades 

productivas. 

Esto Qltlmo es palpable en aquellos pueblos -

que por sus condiciones han sido mantenidos aislados y -

dispersos, que no han sido Integrados a sistemas urbanos 

y que mantienen una precariedad de servicios y escasez -
de equipamiento. Se caracterizan adern~s por un modo de
explotaci6n agrfcola basado en parcelas Individuales tr!!_ 

bajadas rudimentariamente por los campesinos y su farni -
lia, lo que ha condicionado las densidades de los pue -
blos y en donde lns viviendas individuales se encuentran 
aisladas, distanciadas entre sí y por supuesto esto re -

percute en la dotación de la infraestructura, en la movl 

lidad de los habitantes y por lo tanto en sus relaciones 
sociales. En los ejidos fraccionados en parcelas, ésta

situación es bien clara, y tienen su antecedente hlst6rl 
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co a partir de que en e 1 :1ob i erno de Ca llr!. en 1924 es t.a. 
blecl6 acciones para dividir y p~rcelar lo\ ejidos, y es 
prácticamente cuando se empieza a dill' 1rn.1 atomiz,1ci6n de 
las unidades productivas, los servicios, los equipamien
tos, etc. con el fin de garantizar la seguridad dr. la -
propiedad privada, sin embnrgo, adcm~s asentó lus hascs

para la fragmentaci6n e indlvidualizacl611 r~n la'.. relaci.2_ 
nes sociales de los cjidatarios y pur ende a su dc~orga

nlzaclón, sus costumbres, etc. Por lo 1ntrrio1· ~e puede 
cuestionar que una parte de la prohll'111iltic.1 carnpr:slna .
no es sólo de orden econ6mico o político, sino que se ve 
afectado en su i:ultura como elemento de dorninación, y es 
por lo que mucl:as demandas cnmp~s!nas pueden (iL•pender de 

ese factor de dorninac1611, en el Valle del Mezquital éste 
ha sido un fnctor muy importanLC> pan el proceso que h.ir1 

seguido, sobre todo, liis comun1dades ejjdalcs y que eva

luaremos m5s adelante al revisar su relación con progril
mas de integración, desarrollo rurnl, producción colcctl 
va, etc. 

51 toados en ese contexto, los campes lnos se • 
han resistido a aceptar esa condición de subordinación -
tota 1 y, a 1 menos, los que se organizan en e 1 s 1 s tema e
jida l tratan de defenderse lo mejor que pueden. En ese -
sentido y dado que es el caso de nuestro estudio, una de 
las fonnas de organlzac16n que hist6r1camcnte ha demos -

trado tener mejores alternativas ha sido el colectivismo 
agrario; por lo mismo este s1stellll ejldal de explotación 
no ha sido apoyado suficientemente. Sin embargo, en el
distrito de 1·iego del Valle del Mezquital, se ha consti
tuido una organización de este tipo única en esta zona -

que cobra relevancia por todas las condicionantes que lrn 

venido planteando ah( el sistema capitalista y que ya se
na lamo:,, Se Lra La de la unión de 6 ejidos próximos a la -
cabc•cera municipal de Tasquillo y <¡ue tratan de hacer fr~ 
te a los problemas a que nos hemos referido, mediante su
organizaci6n paro la explotación colectiva de sus tierras. 

[Virlcntemcnte, ha cx1sti.'.J un lento proceso -
que los ha llevado a esa decisión, lo que constituye un -
factor impo1·tante si tomamos en cuenta que por ser de los 
primeros ejidos colectivos en esa zona, puede marcar la -

pauta para la creación de futuros ejidos en esas condici.Q. 
nes. S1n Clllhar90 alin es llillY prematuro evaluar los result~ 

dos que csliÍ tcnlcnclo su organización y scrfa nbsurdo pr.Q_ 
nosticar o afjn:i.11· qut• est¡1 es ]¡, solución a sus proble -

1,ias, co"o ta111b1én lti ~l't'fil t!I decir que r.l colectivismo· 
en los eJirJ(J" vendrá 11 resolver las contradicciones inhe
rentes al desarrollo capitalista, sin considerar los llmi 
tr.» que tiene ese proyecto. Es necesario conocer su pa -

pel y las 11m1tac Iones de su desarrollo, lo mismo que las 
condiciones que 1 o cons L i tuyen como alterna t1 va para el !1. 

jidatario en la s1tuaci6n actual. En primer lugar es ne

cesario entender que su rea llzacl6n se lleva a cabo en mE_ 
dio de una combinación de factores polfticos y econ6micos 
que alcanzan por lo menos una d1mensi6n regional. Por o -
tra parte debe existir un amplio criterio para evaluar el 
~xito o fracaso de un ejido de esta naturaleza de manera
que sea d1nSmico, que no observe sólo un momento de su -

historia, sino que debe verse como un proceso que empieza 

de foma un tanto experimental y que pasa a ser una expe
riencia de organizaci6n resultado de errores y aciertos. 
Por último es necesario precisar que el colectivismo agr!!_ 

rio mexicano nunca lrn pretendido ser un instrumento de -



cambio estructural de !ndolc rcvoluclonaria, su objetivo 
ha s1do m§s inmedfoto, promover una forma de organlza · 
ci6n social que pennlta a un sector de la población cam
pesina alcanzar mejores nlveles de vlda a través de mee!!. 
nismos de distribución m~s equitativos y sustentados en· 
formas democr~ticas de participaci6n y dccisi6n, por lo· 
menos en su nivel local. Sin embargo como aptmttlbamos, • 
no podemos medir el bienestar social s61o en términos de 
la elevación de los Indices de producción, es decir en · 
términos económicos ( para no extendernos ) o de igual · 
forma el éxito o fracaso·en la n~dida en que aumentan · 
sus ingresos, sino que existen otras lmplicaclones que· 
no podemos soslayar por atender s6lo a ese factor¡ tal · 
es el caso de las cuestiones sociales que cobran suma i!!l 
portancia en la bQsqueda por la recuperación de las con· 
d1c1ones de solidaridad, ayuda mutua, costumbres, hábi · 
tos, etc., es decir, todas aquellas relaciones que como. 
vemos se han ido perdiendo por el sistema domlnante. Por 
otra parte, las irnpllcaciones polfticas han tenido aún · 
mayores consecuencias por su car~cter antagónico al con
texto capitalista, no obstante que no han estado explfcl 
tas en el ejercicio mismo del colectivismo, pero que al· 
desarrollarse han mostrado un potencial de movilidad so
cial que propicia la forrnaci6n de una s6lida conciencia· 
de clase y es ah! donde querernos hacer énfasis para nue1 
tra propuesta, ya que consideramos que en éstos casos se 
puede dar una unidad socio-pol1tica a través de su orga. 
nlzaci6n y sus relaciones y no s6lo concebir estos eji • 
dos como unidad econ6rn1ca de consumo y producción, 

Ante todo hay que considerar al·ejido ( sea· 
colectivo o parcelado ) corno un producto de una lucha • 

por la tierra, es declr, de un movimiento social, que bá 
slcamcnte arroja experiencias pol!tlcas a los campesinos. 
De ah! que cuando una vez obtenida la ti erra, se 1 es tr!!, 
ta de imponer cierta forma de trabajo, en un prlnclpio · 
sean renuentes a aceptarla. Por ejemplo los ejidos de · 
nuestro nn.llfsls, en prlnclpio, de ser una forma de ex. 
plotac16n fnd1v1dual de la tierrn, llegan a considerar· 
de acuerdo a su proceso hlstórlco la forma de explotarla 
conjuntamrnte y as! lo declden en 1976 ( aprox. ), sin· 
embargo este proceso no lo abordaron todos los ejidata · 
rlos, en parte por las concepciones ideol6gicas de la f!!, 

m11fa otornl y sus experlenclas h1st6rfcas, pero aún as!· 
la mayorf a lo hizo, como ya dec!amos en otra parte, no . 
por querer subir de status soclal, sino como una posib1-
l1dad de sobrevfvlr en mejores condfclones. Estas condl· 
clones van a lograrse en la medlda en que el co]ectlvis· 
mo haya si do promovf do desde e 1 f nteri or de 1 a propla CQ. 

munfdad ejidal, de manera que se continúe con una cohe · 
sf6n e intcgrac16n social rnedlante la part1cipaci6n so· 
cfal y democrática, 

Por otra pnrte no debemos olvidar que e 1 pro
ceso de colcctlvizacfón está fnserto en el desarrollo de 
las relaciones de producc16n dominantes y por lo tanto · 
éste cumple un doble papel: 
·El de entrar a una dlnámlca de acumulación de capital, 
ya que se ublca con una superioridad técnica sobre los · 
mfnifundios, deb1do al empleo más racional tanto de re · 
cursos humanos corno rnaterfales, esto es, al emplear los
recursos en forma nmpl ia les pennfte generar ·en lo eco
n6m1co- 1 a pos lb i11 dad de producl r excedente econ6m1 co ,. 
transfirléndose, obviamente parte de este excedente a O· 
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tros sectores, pero sobre todo redistribuyendo el produE_ 
to entre los habitantes-productores. Ahora bien, se pr!!, 
senta un problema en el proceso mismo de la producción -
colectiva y es debido a que este proyecto deviene, en -
cie'rta forma, de las polfticas del estado, que crean un
pr1nc1p1o una falta de reciprocidad entre la unidad pro
ductiva colectivizada y el sistema en general. 

Estas relaciones entre los aparatos del Esta
do y la economfa campesina son muy importantes ya que -
tratan de Impulsar ese proceso hacia la formación de una 
empresa con car~cter capitalista mediante la normacl6n -
de los programas de crédito, asistencia, comercializa -
c16n, etc., y que van a tener respuestas determinadas -
por el grado de experiencia de los campesinos en esas re, 
mas. La experiencia histórica ha demostrado que en la ID! 
dlda en que estas asociaciones colectivas han tratado de 
seguir un proceso autogest1onario con respecto a esos -
planes, han entrado en.conflicto o en aguda contradic -
ción con el s1stema, ya que este permite, efectivamente, 
la existenc1a de una nueva empresa pero de ahf a a.d1111tir 
·que ,ésta cuestione ideo16gicamente al mismo, es inadmisj_ 
ble, y tendr~ qu~ someterse a sus leyes para sobrev1v1r. 
De ahf l~ 1mportancia que tiene la org~nización y mov1lj_ 
dad soc1al,del ejido, para que la colectiv1zaci6n no s6-
lo cumpla funciones económicas, sino de acuerdo a 1as a
lianzas de fuerzas socia 1 es se pueda impulsar corno un -
proceso de cambio cualitativo en la comunidad de ejidat-ª. 
rios. Asf, las experiencias de colectlvizaci6n pueden -
contribuir a que los campesinos desarrollen una concien
cia solidaria lo que les permite tomar actitudes más e -
nérgicas en defensa de sus intereses, pudiendo no coinc.!. 

dlr totalmente con una mayor eficiencia económica. Por
lo anterior es comprensible la actitud contradictoria de 
ciertos grupos de la clase dominante, hacia este tipo de 
experiencias. 

AdemSs, al no concebir la colectivización co
mo un proceso meramente económico, creemo.s que implica • 
cambios en las formas de trabajo y en los modos de vida· 
y que por lo tanto no es un esquema que se pueda imponer 
fácilmente a los cnmp~sinos. Es necesario comprender que 
al crearse un sistema social de este tipo no puede repr.Q. 
duclrse ni crear cambios estructurales en las relaciones, 
al menos inmediatamente por lo que tenemos que observar
hasta donde repercute éste en el contexto en que se de • 
senvuelva para poder plantear los elementos que le perml 
tan continuar existiendo, De acuerdo a esto, en nuestro 
ejemplo, la relación con la estructura de producción y • 
comercialización que se establece en el Distrito de Rie
go es fundamental para que exista esta sociedad colecti
va; especfflcamente el patrón de cultivos Impuesto, afef 
ta definitivamente a estos ejidos, al establecerles el -
cultivo de árboles frutales para un mercado especffico -
de los principales centros urbanos de la reglón. Lo mis
mo, existen una serle de condicionantes por parte de los 
programas estatales que en cierta medida, mediante el c.Q. 
lectlvlsmo, pueden ser favorables a este proceso, por e
jemplo el Banrural: 
Regresando al aspecto de las relaciones sociales cuando
hablamos de cambio social pensamos en el cambio que se -
propone a nivel de interacciones del Individuo, es decir, 
que la colectivización propone romper con el sistema tr! 
diclonal de aislamiento de la producción campesina que -



es la estructura de la mayorta de la población del campo 
y· que como sabemos tiene sus consecuencias én un consta!l 
te detrimento en l~s niveles de vida. 

Los campesinos de estos ejidos se han dado · 
cuenta que el hecho de estar aislados, con sus tradicio
nales cultivos para el autoconst1mo, sin asistencia, sin· 
recursos no ha aliviado sus grandes necesidades, sino • 
por el contrario ha tenido repercusiones tan graves como 
la misma des1ntegraci6n familiar. Al menos en los seis~ 
j1dos de nuestro caso ( Caltimac6n, etc. ) se ha llegado 

a un nivel de organizaci6n en el que los campesinos pien. 
san que es necesario quitar la idea de todos los compaíl~ 

ros, que la colectivización es un proceso que implfca S.Q. 

cialismo o comunismo sino que ellos están convencidos ~ 

-dada su cultura- que ese proceso traerá un bienestar S2_ 

cial producto de un trabajo y que no debe existir la ex· 
plotac16n de unos cuantos para el resto de la comunidad, 
sea quien sea y llámese como se llame; ya que han vjsto
hasta ahora quienes son los únicos beneficiados dentro
de los procesos y relaciones que se dan trabajando indi· 
vidualmente ( Por-ejemplo los intermediarios ). Por lo
que piensan que ahora organizándose como una unidad de· 
producción lograrán aprovechar mejor sus tierras, los · 
cr~ditos y los insumos y de lograrse esto podrfan elevar 
su nivel de organizaci6n de manera que les permita esta
blecer un sistema de comercializaci6n propio. 

Esto último es de las partes m5s significati
vas dentro de ese proceso, es decir, la irrupción de nuQ 
vas fonnas de divisi6n social del trabajo rompen con el· 
tradicional control campesino sobre todo el proceso pro-

ductivo, o sea, individualmente, dando paso a fonnas de
soci ali zac i 6n del trabajo ( contrariamente con el des a -
rrollo del capitalismo que sólo busca la reproducción · 
drl capital, sin crear fuentes de trabajo redistribuyen
do él producto ) al cual se tiene que ir acostumbrando -
el campesino, paulatinamente y de acuerdo a las decisio
nes de todo el grupo social. Esto e1¡ principio crea pro
blemas por la falta de experiencia de los campesinos a -
trabajar colectivamente, por lo que en principio se man
tiene una actitud de expectativa y hasta resistencia, 
Sin embargo, a 1 ir provocando los rompimientos menciona
dos y dada la coyuntura hist6rica, se v~n generando nue
vas neces i d3des que deben ser satis fechas a nn6nicamente, 
lo que implica la colectivización. 

Tal es as!, que entre otras cosas, en los eji 
dos que hemos hecho referencia se crea lo necesidad de -
una zona "urbana" cercana a las tierras de cultivos, na
turalmente que con la finalidad de tener donde vivir di.9. 
namente -en su acepción ~s amplia- donde puedan estar -
fntimamente ligado a todo el proceso productivo, bajo .. 
las premisas antes señaladas, pero sobre todo desde un -
punto de vista ideol6gico por parte de la misma comuni -
dad, en donde se ve esta necesidad de habitar ahf, mh · 
que nada para consolidar la estabilidad de la unión eji
dal a través del asentamiento en las tierras ~s cerca • 
nas a su trabajo, con la finalidad de defender este pro
ducto de su lucha y además para tener los servicios nec~ 
sarios para fortalecer la organización que se pretende, 
fiemos observado, por otra parte, que en el contexto re -
gional se sienten una serie de demandas similares a 6sta, 
que no han tomado el carácter de colectivismo por las -
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condiciones que se han seílaladu y que de acuerdo a su · 
proceso hfst6rfco, aún no han consolidado su organiza · 
cf6n, pero que sin e~bargo, existen indicios de que la · 
gente empieza a concfe~tizar la necesidad de agruparse · 
en condiciones un tanto autogestivo del sistema, pero · 
que todo esto responde necesariamente al nivel en que se 
encuentre la lucha de clases. 

En general las experiencias de planiffcacfón
( sobre todo las oficiales ) que se han avocado a este · 
tipo de problemas han tendido ha promover las actfvida · 
des agropecuarias aislada~ complementadas con servicio · 
de comerc1alfzaci6n en los centros urbanos ya establee!· 
dos; además se han proyectado asentaml entos humanos vi n· 
culadas en su mayorfa a los procesos de urbanizac16n de
las localidades m~s Importantes ligadas a la zona de rf~ 
go ( Tasquillo por ejemplo ) .Y de manera que estos pro · 
yectos cubren s6lo una fracción de la población que cue,!l 
ta con recursos para sos tener e 1 proyecto. Con frecuen
cia estos proyectos se asocian al enfoque de desarrollo· 
mediante la creación de obras de infraestructura ( cami· 
nos, agua, etc, ) como un elemento sumamente necesarjo · 
para el impulso del área. Nosotros creemos que el enfo · 
que no debe ser en ese sentido, dados los cuestionamlen· 
tos que hacfamos anteriormente, en cambio sf podemos en
focarlo en el sentido de los cambios que pueden iniciar
se a través de la unidad de producción con carácter co -
lectivo ( tanto económica como socialmente ) y a partir

de eso establecer los servicios más necesarios que res · 
pondan a ese car§cter, tales como equipamientos y servi
cios para el proceso de comercializaci6n y distribución, 
vivienda colectiva, etc. 

De manera que las acciones que se propongan a 
través de un proyecto concurran a modificar los niveles
de Ingreso en la comunidad a través de los cambios en • 
sus articulaciones con el sistema capitalista y concret! 
mente con la estructura de mercado y con la forma de acu 
mulaci6n de capital, de modo que sea un proceso autoges
tfvo que pueda modificar las relaciones sociales a lo i,!l 
terno y con ello se eleve el nivel de conciencia socfal
Y polftica y por otra parte, pretenda también una serfe· 
de cambios en las condiciones de vida, tales como mejo • 
ras en la vivienda, en los servicios y en las condicio · 
nes ambientales, Evidentemente la proyección de estos · 
centros no tendr6 s ign1ffcado para los campesino si no · 
se vinculan fntfmamente a los procesos productivos edu'· 
catlvos y de capacitación, es decir los relacionados a • 
ln producción de la fuerza de trabajo, lo cual deberán -
estar ligados por una serie de conexiones rápidas y pró
ximas entre sf ; de manera que el .asentamiento se conci
ba como un producto donde predomine el componente social 
que estará ligado a las lireas productivas, que dado su· 
carácter colectivo forman una unidad productiva a gran · 
escala, con sus respectivos equipamientos e Infraestruc
tura de apoyo, que de acuerdo al proceso especffico se • 
vayan requiriendo, tales como bodegas amplias, espacios
de gestión ~olftica, capacitación técnica, recreaci6n, -
etc., en las que la dimensión y distribución de estos, · 
dependerá no del concepto de rentabilidad estr1Cta que · 
maneja el desarrollo capitalista, sino de su función co
mo promotores del desarrollo social y de las relaclones
ht0rr.anas y polfticas que se pretende crear en este asen • 
tamiento para generar la participacf6n social Juega un · 
papel importante para el desarrollo del proyecto y no s6 



lo nos referimos a su a ce i ona r fiara la co1,cepc i 6n f! si ca 
del mismo, sino a que es necesaria su in;,:rvencl6n para· 

las decisiones qur afecten a la comunidad en·su conjunto 

( por ejemplo la plan1f1caci6n del asentamiento y su SÍ!J. 

tesis arquitectónica ) , por otra parte, es una premisa • 

importante el uso colectivo de los espacios que definen· 
los ambientes artificiales del conjunto y además la con

cepción social del espacio individual o se,1 la conforina

ci6n de la célula familiar, y por Olti100, ahora si, la· 
participación directa de los usu.1rios en la creación de
esos objetos y ambientes. 

Esto último es básicamente por la razón de • 
que al ser los rnjsmos constructores quienes ut111zarán • 

las viviendas, se establece una continuid~d social entre 
el proceso colectivo de explotación de las tierras y el· 
proceso de ejecución colectiva, de uso y mantenimiento · 

de las diferentes obras alcanzando una mayor valoriza • 

ci6n de éstas, producto de esa integración de la comuni· 

dad. Otra condición que puede resultar alternativa, en· 
el diseño urbano, para la integración de los pobladores, 

corresponderá a la realizacf6n de espacfos y estructuras 

flexibles de manera que se creen células de viviendas • 

con formas y dimensiones que sean necesilrias a 101 usua
rios de acuerdo a su estructura familiar, de modo que s1: 

configuren estructuras continuas, cambiantes, abiertas -
-en cierta medida- para crear esp.1cios de convive11ci,1 so_ 

cial, y que dentro de esta diversidad quedarfan integra

das en una sola unidad que es el asentamiento planifica
do. Es decir, se pretende una coherencia entre las célu

las de vivienda a partir del uso intensivo de espacios · 

comunes de acuerdo a las necesidades especfficas de los

pobladores, y al mismo tiempo un intenso movimiento ctr-

culatorio de los mismos a través del conjunto mismo, tr! 

tanda de eliminar ,i paulatinamente factores coincidentes

con el principio de propiedad privada relacionada con la 
vivienda. 

El enfoque anterior tiene la perspectiva de • 
recuperar la unidad de la vida soci~l como base de todo· 

proceso, a través de la integración de un ambfente espe

cifico caracteriz,1do por su uso colectivo, Ahora bien, 

somos consientes que para cump 1 ir cabalmente los objeti. 

vos, son muchas las lirnitantes que hay que solventar, • 

por ejemplo, los recursos financieros y técnicos para • 

realizar proyectos arquitectónicos de esta naturaleza, -
son escozas, debido a que cuando existen son canalizados 
a 1 a produce i 611 agr!co la, de ahf que nuestro enfoque es

té princlpalrnente centrado hacia la obtenci6n de cambios 
de contenido, funciones, e te., que sean de beneficio de

l a colectivid11d, tratando de recuperar el valor de uso y 
no de cambio de los objetos propuestos. 
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PRIMERA ETAPA ( 1/3 POBLACION TOTAL DE LOS 6 EJIDOS l. 

No. DE COMPOS I C ION FAMILIAR SUP. M2 
EJIDOS EJIDATARI \ 

TOTAL 

os C A S A D O S SOi.TER( S N JflO~ OTROS USUARIOS IN-
TITULARES DEL TOTAL u. LIBRE CJV. Y RE .. VIV. EQUIP FRA. 

CALTHIACAN 11 15 \ 6 (1 5 8 1 26 260 62 65 

TETZllU 10 14 4 6 s 7 1 23 230 55· 57 • 

ARBOLADO 1 2 16 6 6 4 8 1 25 250 60 62 

SAN ISIDHO s i 4 4 2 6 1 17 170 40 42 

REMEDIOS 22 33 12 12 9 18 2 53 530 127 132 

CANDELARIA 11 15 6 6 5 8 1 26 260 62 65 

T O T A L 71 100) 1 a 30 SS 7 170 1 , 700 406 4 23 

METROS 2,529 
' 



SEGUNDA ETAPA (2/3 POBLACION TOTAL). 

No. DE COMPOS 1 C ION FAMILIAR TOTAL SUPERFICIE M 2 

EJIDOS \ CASADOS USUARIOS FAMILIAS DEL TOTAL .:OLTERO~ NlflOS OTROS VIV. EQUIP. INF!lJ 
• 220 • u. LIBRE ~IV. Y REL 

CALTIMACAN 22 10\ 16 1 8 14 23 3 74 740 177 185 

TETZHU 20 9 14 18 13 20 3 (18 680 163 170 

ARBOLADO 24 11 18 20 1 7 25 3 83 830 199 207 

SAN ISIDRO 10 4 8 1 o 6 1 7 2 43 430 103 120 

REMEDIOS 44 20 32 38 28 54 7 159 1 '590 381 397 

CANDELARIA 22 10 16 20 1.1 ~s 3 78 780 187 195 

TO TA L 142 64\ 2 2 8 n 164 21 50 5 5,050 1., 211 1, 274 

METROS 2 
7, 534 



HORTALIZA COMUNAL PARA AUTOCONSU)f0. 

VERDURAS DE FACIL CULTIVO 

ELOTE DE MATA 

BETABEL 

ELOTE 

CALABAZA 

ACELGA 

RABANITO 

CHAYOTE 

LECHUGA DE HOJA SUELTA 

VERDURAS DE Al,TO RENDIMIENTO 

JITOMATE 

ELOTE 

ACELGA 

CALABAZA 

CHAYOTE 

CALABACITA 

CIHLACAYOTE 

SE CONSIDERA 21 m
2 

DE HORTALIZA POR FAMILIA QlJI: SE UBICA· 

RAN EN UNA PRIMERA ETAPA EN LAS PRH!ERAS VIVIENDAS ( 1 u. ET~ 
PA) EN LAS ZONAS DE CRECIMIENTO PARA, POSTERJORMl!NTE, Ull!CA~ 
SE IN SU RESPECTIVA ZONA CULTIVO INTENSIVO CONSIDERANDO: 

20 m
2 

PARA UNA FAMILIA ( EXPLOTACION NO INTENSIVA ) ASENTAMI • 
? 

ENTO Za ETAPA= HZ FAMILIAS· 1,491 m" OPTIMO SE CONSIDEHAllA· 

QUE DE 1, 491 m
2 

UNA PARTE ( 50\ ) SEllA CONCEN'f'llADA COMO ZONA 

DE UILTIVO INTENSIVO CON AGUA PROCESADA EN SEl!VI CIOS COI.. CON 

POSIBILIDAD DE CRECER 50\ Y LA OTRA ( 50 \ ) SE llll!CAHA EN • 

AQUELl.AS VIVIENDAS QUE SEAN PARA FAMILIAS DE POCOS MI EM!IROS· 

Y QUE TIENEN EL ESPACIO MINIMO PARA LA llORTAIJZA FAMILIAR •• 

( 10 m
2 

) ZONA DE HORTALIZAS / CULTIVO INTENSIVO. 745 m2 

elote 

acelga 

Jllomote 
zanahoria 

betobel 

lechuga 

coliflor 

calabocita 
cebollas 

chlchoro 

chile ojo 

HORTALIZA FAMILIAR INTENSIVA 



PRODUCCION PECUARIA 

( BASICAMENTE AUTOCONSUMO ) 

AVES ( GALLINAS J 

CONEJOS 

CABRAS 

TOTAL 

SE CONSIDERA PARA ESTA COMUNIDAD 

12 AVES PARA C/ 4 lW•1ILIAS • 

142 FAMILIAS ( MAX. ) = 426 AVES 

3 AVES • 1 m2 

426 ~ 1, 2 78 m2 ( 36 X 36 ) 

REQUIEREN 4 JAULAS ( MJN, ) POR • 

FAf.HLIA 

PARA ALOJAR: 1 llEMBHA l' 1 MACHO • 
1 = • 54 

2 HEMBRAS • J • • 54 

X(GAZAPOS) ENGOl!DA " 1 • • 54 

X(") •l•.54 

SUB· TOT. 2.16 m2. 
142 FAMILIAS X 2.16 n/ 306.72 m2• 

( 17,5 X 17.5) 

CABl!EI! l ZAS: 

SE REQUIERE DE O. 5 A 1 m2 POH CABRA 
7 

AUNQUE EN 3 m· PUEDEN ESTAll l!I CA· 

BRAS. 

SE CONSIDERARJA QUE UN BOt DE LAS • 

FAMILIAS TIENE POR 1.0 MENOS J CABRA 

DADO QUE ES UNA DE LAS RAMAS DE LA· 

J>. PECUAllIA MAS IMPORTANTES EN EJ. • 
MUNICIPIO. 

114 FAMILIAS TIENEN CABRAS= 84 m; 
+ 1 COR~AL PARA ASOLEAR = 36 m" 
J,734 M 120 m; ( MIN.) 

150 m" ( MAX. ) 

I?~ .- \' 
1 



PHODUCCION DE FERTILIZANTES 

DIGESTORES ALIMENTADOS 

POR LOS DESECHOS DE 

VIVIENDAS. 

453 PERSONAS 

PROIJUCEN 

226 KG. MATERIA 

ORG/ DIA 

x 4 ª CAPACIDAD T.D. 

a 1,000 l.ts •• 1 m3 
? 

a 5 m· 

SECADO \' FERMENTADO DE ESTIERCOL PARA 

FERTILIZANTES. 

10 ANIMALES = 12 m
2 

P/ CELDAS 
1NOS20 ANIMALES = 24.8 m2 PI CELDAS 

30 ANIMALES = 39.6 m
2 

P/ CELDAS 

40 m 2• 

' 



SISTEMA DE CAPTAC!ON DE AGUA DE LLUVIA Y 

ALMACENAMIENTO. 

DATOS DE CALCULO / PRELIMINAH 

l JO mm. REGIMEN PLUVIOMETRJCO 

16,268 m
2 

S!IPHRFIC!E MAXIMA APROX. 

FORMULA 

( TECHUMBRES, PLAZAS, ANDADORES 

Y PATIOS. ) 

RP X 5 X 80\ 

z 
110 mm. x ló,268 m x 80\ • 1'431,584 1.t. 

CISTERNA 

THATAMJf:NTO DE AGUA DI: DESECHO PARA JUEGO DE llORTALIZAS 

ARBOLES F. 

CONTENIDO: 

• UN TANOUE SEPTI CO 

• UNA TllA~IPA DE GRASA5 / DISTRJllUCION 

llORTAL 1 ZA~ - CAMPO llE OX 1 lli\CJON 

- POZO DE ARSOHC 1 ON 

PARA UNA POJII.ACION !lE 505 llABITANTES. 

llHIENS rnN llFL TANíllll' SEl'T 1 Cí• 

LARGO ANCllO ALTO r 
A) PAHA H1·100 PERSONAS 4.40 x 1.80 x 2.48 = 1 

R ) l'AM [11 ·60 l'EllSONAS 3,60 X 1.50 X 2.28 = ! 

1 n. ETAl'A 

Za. ETAPA 

( MAXIMO ) 

INCLUIDO EL 

CRECHfl F.NTO 

, 
1 71 l'EnSONAS ~ T. SEl'Tl co~ . 16 JI\ • 

,¡53 PERSONAS ,¡ T. SEl'TICOS 0 32 m 2 

1 T. SEPTICO • 5.4 m 2 

TOTAL • 53.4 m 2 
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COMER 

AR DESCANSAR 

CANSAR 

PRODUCIR 

DESCANSAR 

SQUEMA GENERAL 

LA 1'1\)! 11.1 A CO~IO !\ASE Jll TOll1\ SOt: 1 EllAJ\ T J ENDE A FOHTAl.F - -

CJ:HSE o,\ IJESl~TJ(;HAHSF su:u:\ SE1\S LAS CO:\JllCIO:\ES m: --
JlESARHOl.1.0 JllL S 1 STl}I¡\ IHJNDE SI ENCUENTRE. 

COMO SAlll'HílS H FOHTALU:IMIENTO DEL CAl'ITALISMO llEJ'ENDE

EN c;PAN flE!llllA llE LA SUl'EH\'IVl:NCIA \' EXl'LOTACION llE L\ -

FAMll. I A CMll'ES I NA QllE ES MANTl:N I llA SOl.MlfXJ'I' PARA QUI' · · 

l'HOilll?.CA Y REl'IlOllUZCA EJ. CAP !TAL. 

TOMANDO I:N CONS I m:nAc ION ESTA l'Hl'MI Si\' CUANDO LA ECONO- -

MIA CMll'ESINA NO l'HOllUCE CON LAS HU;l.,\S DEL SISTEMA, SE· 

lll'SFASA 111' l'~iTE, l'HOl 10HCION1\NJIO l\IENES 111' CO~SUMO l~TEH· 

NO,\ l'PEClflS HA.JOS, 1.0 OllE 1'1\HAIHl.llCA!IESH l'OSIBil.ITA EL 

EST1\l\l.ECHIJENTO IlE SAi.APiOS f!JN!llOS, Ill:.JAr-;110 llNA \'FZ ~!,\': 

A LA FMllJ.IA CON llN NIVJ'L HF.llllCIIID llE IN(;¡n:sos \' CASUAi 

rn:NTE SIN Hll'LEO A LA ~'AYílHl1\ llE LOS .JOVENES QUI: SON EL· 

FIJTllHO 111' JSfA F.CONOfll A, Y1\ n11¡:, ESTA ~IANO DI' 01\RA EXCE · -

llENTI: NllSCA PODRA srn 1 NCílHl'OHAJIA 1:N SIJ TOTAL! llA!l Al. PRO 

CESO l'POJlllCTl\'0; SIN EMllAIH;I) coi.10 SI' JII.IO ANTJ:S, AUNQUE • 

El. SISTl'l'A CAl'ITAl.ISTA ESTE IMl'OSJl\11.ITAJIO !'AH,\ Ol'RECEil-

1.E Dll'l.EO l'EHMANENTI', S 1 1.0 lll'Oll I ERE ESTAC !ONAl.MENTE CU

ANDO EL l'IlOCESO DE l'IlOllllCC 1 ON AS 1 LO EX 1 CE, 1'011 1.0 QUE 

ES NECESAil 1 O C)llE EX I ST1\ SI Hll'IlE UNA IlESEilV A llE THAUAJA- -

DORES OIJE PUEDA MANTENERSE Y HEl'RODlJCIRSE SIN QUE IJICllO

S I STEHA " 1 NTEJ!\IENC;A", YA QUE SON I NNtnlEllAllLES !.OS ME CA

N 1 SMOS QUE ESTE r INC:E l'AllA MANTENER LA "I NTEGHIDAll" ECO· 

NOMICA FMIIl.IAR, Al'Alfl'I: llE LOS MElllOS MASIVOS !JE "COMU-

NICACION" Y "EllllCACION" QllE SE ENCAilC:AN DE llESINTEl~HAill.A 

1\SI QUE POll Mfl\AS l'Alr!TS, ESTA ES l'IlEPARADA l'Allt\ QUE 1'.N

llN l'IJTUl!O RESl'ONllA ,\ OTllA SER 1 E !JE I NTEHESES. 

AllNOUE ES IJll'ICll. IJJ:l'J'NIIEH CA[Ji\ VEZ MAS DE ESTE SISTEMA, 

HAY POSIJIII.lllAJIES IJE !11\CERLO. CLA!Hl nUE NO \'AMOS A llESO~ 

VER llN P!Hllll.H'A i'E PHOJllJCCION EN Sl1 TOTALl!li\11, NI llE UN

)IO)fl'NTO A OTllO \/MIOS 1\ CAMB I Ali 1.PS S 1 STDIAS EllUC1\TI VOS-· 

NI l.1\S COSTIHl!llll'S, 111' !.AS 11111' llAHl.Alll'~!()S l'N OTHA INSTAN· 

e 111. 



COCINA 

ANCIA DORMITORIO 

PATIO 

MITORIO 

HORTALIZA 

ESQUEMA ARQ. 

Tillli\NIHl ¡::-; t:n~~;l !Jll!,\CJ(l~ illll si: TH1\TA !JE l'EQLIJ::IAS CO~lll~J_ 

!IALIJ'S HIJPAl.ES, El !'ESO 1)111 COBHAN l.i\S RE 1.:\C 1 Cll\ES FMll L1 ,\ 
1 -

HES, CO~íllNi\l.J'S \' l'J:RSOl\,\Ll'S 1:1\ 1.1\ VIDA SOCIAi., ES llLTEH· 

MINANTE l'AHA SU JlES,\IUWl.W, i'N COl\THASTE IJESDJ: l.UEc;o CON 

LO QUE PASA EN 1.ns CONl~l.OMEHAllOS URBANOS. 

LAS HJ!LAC 1 ONJ:s llJ: \'E e 1 NIJAll T 1 ENEN llN1\ EXTRHIA IMPORTAN •. 

CJA COMO JNTEHCAMBIO !JE AYllllA EN LOS THJ\JlAJOS ~!AS PESA·· 

DOS, LAS l'l!i\CT 1 CAS CON R 1 TUA L I ZAC 1 ON MUY MAHCAllA, ETC, , • 

CASI SIHIJ'HE J.A~ RELACIONJ:S llE VECIND,\11 JIAN TENlllO O CON 

SEHV AN UN Flf Nll1\ME NT0 I' HACTI C ll • 

COMO YA SAllEMOS !,,\ FAMI l.IA ES LA llNIC,\ FUJ:Hi.A PE TRAB1\.JO 

CON nu¡: CUJ:NTA EL CMll'FSINO PAPA l'HOlilJCifl El. MINillO DE . 

BIENES llF CONS\IHO, !:STA F1UIJl!A TIENF ílllE SATISFACER SUS 

NECFS l llAJlFS lll' THAl\,UCl, AllEfl:\S llE Al.J Ml'NTAHSE, llO!ntI R \' · 

SUS NFCJ:SlllAllJ:S FSl'!RITll,\l.l:S, ,\SI COMO l:\TFHCAMBJO CULT~ 

RAI.¡ ,\l. 1.1.l'l':\I' ,\ CABO TODAS ESTAS :\CTIVl!lAIJES l.A J:,\llil.IA 

SE Jl,\l.L,\ ll~l Jl,\, \' El. lll SE~O PE l.,\ \'!\' r J:ND,\ llEBE 1\TENIJER

ESTAS Hl'l.ACIONJ:S; l'L FSl'ACIO lll:s'll:-/,\llO AJ. DESCANSO TIENE 

OTPAS FllNC I!1~ES, FN J:I. SE llES:\Jll\01.1.AN A VECJ:S Tll,\B,\,JOS -

AHTFSA~,\l.FS, llílNJlE LOS ~l~OS so~ ,\TUilllllOS y l'HEl'AllADOS· 

l'AHA 1.1.El'AH A C,\l\íl ESTOS Tll1\B:\.JílS, El\ ESTE l:Sl'tl.C.IO HAHA· 

\'EZ llA\' 11~1\ lll\'IS111N SFX!J,\I., l'OH 1.0 (;E'.iJ:flAL DESCANSAN -

,JUNTOS l'AllHES E 111.IOS, SOLO CLIA~llO ISl'OS l'l.THIOS llt\N CR~ 

CllJO LO Sl'Flt:IE);lE, sn:-: ¡¡¡:1.¡:¡;¡\!JOS :\ OTP.O ESPACIO; INC!.U_ 

SO CllMi!IO SE C,\SA:-.i OCIJl'A'.i !IN SOi.O LIORMITOP.10, SIN DEJAH· 

llE SEi! MIEMl\JHlS ACTIVOS lll:I. :-.iUCl.EO FAllll.IAH, CUESTJON -

wr:1cA l'AP1\ l.A HEl'HO!l!ICCl(l'.i llEL )!ISMO. 

'" .,, .. 
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A N A L I s 1 s e o N s T R u e T l V o 

mouJ.O DE EN!ACE 

ACrtVIDADF-'l Y Tll1-IPOS. ' 

AL MS I L El\ I A 

EXCAVACrDN: 

) CEPAS ANGOSTAS DE 0,60 ms. DE PROíll~1lTll¡\J) 

.. 

HENllHllENTO POI! .JORNADA~ 

6, 60 m3 

2 PERSONAS 

1 llABITAC!ON = 7, 60 m3 

EXCAVACION • llAB ITACION EN 1. 15 .JORNAf1A ---·---

CONSOLIDACrDN : 

a) PLANTILLA DE PEDACERIA DE 5 A 10 cm. DE ESPE· 

SOR 

RENDIMIENTO POR .JORNADA= 
) 

6.25 m· 

1 PERSONA 

1 HABITACION = 12. 60 111
2 

CONSOLIDACION - 1 llAB !TAC ION EN 2 ,JORNADAS 

CHIF.NTAC!ON : 

n ) CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA 

CON MORTcllO 

RENl1!M 1 ENTO POR .JORNADA = 
3 

2 m 

2 PEl!SONAS 

$ Ptr:DRA S 4,000 m
3 

-·-----·----- 0.27 m
3

/ ml 
S MORTJ:l!O CA l./ ARENA$ 8, 500 TON ___________ o. 330 m3 /m 3 

1 llAIHTACION = O .27 m
3

x1 Sml 
3 

0 -l.Sfim 

C!Ml!NTACION • 1 llABITACIUN EN 2.43 .JORNAU1\S 

DALAS : 

a ) DALAS DE CIMENTACION ( l'i\llA ABATIR GASTOS DE CHI· 

$ 

$ 

BRADO, llECllURA DE CONCRETO, VACIADO, VAR!l.LA Y TIE~ 

PO, SE PROPONE UNA DALA· Bl.OCK REFORUDA Y RELLENA 

DE CONCRETO l 

VARILLA 50,000 TON. ( 0.566kcr/mlx18= 
~~ ~~- ~ 

10. 18 ) X ·I = ~ 1 kg 
• - 3/ 

1,765 m~ ( 0.060m 
1 

CONCRETO( f'c= 1-10 ke/cm" 

mi )x18= 1.08 m 
3 

~ 
~ 



. . 

RENUIMJENTO POR JORNADA= 

1 O mi 

2 PERSONAS 

l HABITACJON = 18 mi 

TENDIDO DE DALA ·BLOCK l llABITACION EN l: 8 JORNADAS 

MUROS: 

n ) MUROS DE BLOCK HUECO, TJPO. LIVIANO DE 25 CM.· 

DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO 

$ 

$ 

RENDIMIENTO POR JORNADA• 
2 

6.25 m 

2 PEHSONAS 

BLOCK LIVIANO _ _$ 15· PZA. 

$ 15,000· MILLAR 12.S 
? -

BLOCKS • l m ~ 
MORTERO $ 8,500· TON. 0.015 

--- MORTEHO/m2 

1 HABITACION ( 2) Sx3x2. 20" 

26m
2 

326 BLOCKS 

" " " .. 
0.395 m3MORT. 
ti 11 " .. 
4 JORNADAS 

CASTI J.LOS: 

1 llABITACJON (2) 3x3• 1Sm2 

11 

11 

" = 2 2 5 BLOCK: 

2x1" 2 m2 

TOTAL· 116 m 

" ,. 25 BLOCKS 

20 m 
250 BLOCKS 

"O. 30m 3MORT 

• 3 .JOHNADAS 
2 

CONSTRUCCJON DE MUHOS· 1 llABITACJON EN 

7 .JORNADAS 

n ) CASTI Ll.OS DE CONCRETO AHMADO O ABOGADOS ENTRE J 

BLOCKS, DE ISxlS CON 3 VAHILLAS DE 3/8 11 NORMAL 

ANILLOS IJE 1/4" A CAIJA 40cms. (CIMBRA EN 2 y 
CARAS ) 

$ CUtBnA __ 320m2ALQUJLl:n __ (1.00x15x3)•0.420 m2 

$ VARll.LA3/8" 50,000 TON. (3x1.00x0.566)=1.698 

$ ALAMOHONl/4 11 25,000 TON. (2.Ci0x0.56x0.25)=0.35 --
$ CONCRETO __ 1, 765 m3 (1.00xO. lSx0.15)•0.02 

RENDIMIENTO POR JORNADA• 1S.32ml 

2 PERSONAS 

1 llABJTACJON = 5 CASTILLOS • 13.4 

CONSTRUCCJON DE CASTILLOS· 1 llABITACION 

EN 1 JORNADA 



., N A L 1 S 1 S e o N s T R u c T l V o 

APLANADOS: 

A ) APLANADO RUSTICO O PULlDO DE 2 CM. DE ESPESOR USANDO MORTERO CAL·ARENA 1: 3 O YESO O BARRO 

$ MORTERO 1 /3 

PISOS : 

3 475· rn 3 
' -- ( 1.00 2x 0.02 ) + 25\ DESP. 

' HENJJIMJJ:NTO l'OH .JOHNAllA • 12 .SO ni" 
2 l'EH~(lNA~ 

1 

1 llABJTACJON 80 m· PROllE!JJO 2 CARAS 

APLANADO 1 llABITACION EN 6 .lOl!NAJlAS 

A ) PISO DE LADRILLO J•URMANDO PETATJ LLO ASENTADO CON MOP.TERO CE'l·AHENA 1 :6 

RENDHIIENTO POR JOHNADA S. 60 m2 

2 PERSONAS 

• 0.025 rn3 / rn
2 

$ ----LADRILLO -- 450- m2 -- 1.00 ( o. JO X 0.20 ) + 10\ DESP. = SS X m
2
x 20 = 1, 100 

$ --- MORTERO 1:6 2,0SB- m
3 
___ 0.026 m3/ m2 x 20 • 0.52 m

3
/ rn

2 

1 HABITACION 20 m2 EN 3. 5 JORNADAS. 



A N A L I s 1 s e o N s T R u c T 1 V o 

COSTO POR VIVIENDA 

ln. ETAPA 2 MODULOS / 1 /3 Sr:RVICIOS -----

a ) • ALBA~ILEHlA VOJ.UMEN COSTO 

EXCAVACION 13. 00 m 3 
--

CONSOLI DAC ION 21 . 70 m 2 
----

CHIENTACION 8.35 m3 56,821.· 
---~---

DALAS DESPLANTJ: ·-- 30.00 r~I 5' 7 50 •• 

MUROS BLOCK 79.00 m 2 24,924.· 
--~--

CASTILLOS 7.1.60 ml 7 1 366 .. 

') 

TECHOS 40. 00 111 • 36 ,334 .. 

j 
158.00 m2 APLANADOS 13,726.· 

PISOS 40.00 m 2 20, 140 •. 

SUB·TOTAL 165,061.· 

1/3 SERVICIOS 55,014.-
1/4 INSTALAC. 41,265" 

TOTAL ALBA~ILERIA 261,340.· 



SISTEMA DE: f'INANCIAMIF:NTO 

- EL PRECIO DE LAS VIVIENDAS PARA QUE PUEDAN SEll CONSIDEllADAS COMO HABITACION POPULAR, TOMANDO EN CONSI
DERACION LOS CRITERIOS FIJADOS PARA EL FHP Y FOVI EN LA DEFINICION DE LA VIVIENDA POPULAR¡ A SU TERMI
NACION NO DEBERA EXCEDER DE LA SUMA QUE Rf;SULTE DE MULTIPLICAR POR 8 F:L SALARIO MINIMO DE 1 A~O, VIGEN 
TE EN LA LOCALIDAD EN QUE SE UBIQUE LA VIVIENDA. -

NOHMAS DE CREDJTO 

CLAVE 'i TIPO MONTO Dt:li TASA DE PLAZO DE 
PROGRAMA CREDITO INTERES CREDITO 

A- VIVIENDA TERMINADA DE 325 1000 A 13% 15 AflOS 
450,000 f(·. 

B- VIV.IENDA PROGRESIVA DE 200 1000 A 12% 12 A~OS 
325,000 

C- MEJORAMIENTO DE VI - DE 100 1000 A 10'.I'. 10 AílOS 
VIENDA 200,000.00 

D- URBANIZACION DE TE - DE 50 1000. A 8'.I'. 5 A~OS 
RRENO 100,000. 

CREDITOS PARA 1982, 

PROGRAMAS DE VIVIENDA PROPUESTOS POR EL FHP 'i FOVI 
VIVIENDA PARA ACREDITADOS DE INGRESOS MINIMOS 

AREA UTIL MINIMA 

30 m2 AMPLIABLE 

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO: 

VALOR NO 
SUPERIOR A 

409,000-

INGRESO MENSUAL NO 
SUPERIOR A 

25,600-

- CREDITOS INDIVIDUALES PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

TIPO DE OPERACION 

VIVIENDfü PARA ACREDITADOS 
DE INGRESOS MIN IMOS ( VAIM) 

INTERES ANUAL 

10% 

PLAZO 

15 AflOS 

PARA 1982, 

ENGANCHE DEL 
CREDITO 

8% 

10% 

12% 

15% 



PRINCIPALES ORGANISMOS FINANCIEROS DE VIVIENDA. 

FFHP FIDEICOMISO FONDO DE HABITACIONES POPULARES -
FOV.I _FONDO DR. OPERACION Y DESCUENTO DANCAl!IO A LA VIVIENDA 

- INFONAVIT 

FONDOS SOLIDARIOS 

FFHP 

- FOVISSSTE. 

OBJETIVOS 

- FINANCIA LA. CONSTRUCCION D& 
Y MEJORA DE VIVIENDAS POPU
LARES 

FOVI-FOGA OBJETIVOS 

·• GARANTIZAR LOS PRESTAMOS -
QUE OTORGA LA BANCA 

- PROMUEVEN LA CONSTRUCCION 
Y MEJORA DE VIVIENDA 

• 

• 

ATRIBUCIONES 

- PROGRAMAS DE VIVIENDA DEL SECTOR 
PUBLICO Y GOBIERNOS ES'rATALES Y
MUN ICIPALES 

- CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE: 
- VIVIENDAS POPU!,ARES 
- VIVIENDA COOPERATIVA 
- VIVIENDA DE ARRENDAMU:NTO 

ATRIDUCIONES 

- CANALIZAN RECURSOS PARA PROGRA
MAS FEDERALES, ESTATALES, MUNI
CIPALES Y PRIVADOS 

- PHOPORCIONAN ASESORIA TECNICA -
EN LOS P ROGHAMAS DE VIVIENDA 

• SUPERVISAN LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS 

POBLACION QUE ATIENDE 

- BENEFICIARIOS llC ASALARI. 
DOS. HASTA 2,5 VECES, VA,;, 
LOR DEL SAi.ARIO MINIHO 

POBLACION QUE ATIENDE 

- 2.5 SALARIO MINIHO O MEN1 
Y HASTA 8 VECES EL MISMO 



NUESTRO CASO PARTICULAR 

AREA. UTIL 

MINIMA 
ta.~TAPA 
40m AMPLIABLE 

AREA UTIL 

MEDIA 
2a E2APA 
20 m AMPLIABLE 
O FINAL. 

AREA RESERVA. 

FINAL 
3a. 2TAPA 
20 m 

VALOR NO 
SUPERIOR A. 

000,000-

400,000-

400 ,ooo-

INGRESO MENSUAL 
NO SUPEHIOµ A 

10,000-

10,000-

10 1000"'. 

r 

PARA 1984. 

INTERES 
ANUAL 

00 1000-

40,000-

40,000-

7 A. 15 AÑOS 

4 A 7 ANOS 

4 A 7 ANOS 



radio Interior 

radio exterior 

2.40 m. 

7.20 m. 

''·.~·· •.. ,, . ' ~- ... 
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