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INTRODUCCION 

El tema sobre el cual versa la tésis que sustentaremos 

se refiere al fenómeno de la acumulación de capital en México 

y particularmente en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ana-

lizaremos sus formas y mecanismos que la impulsan y caracteri 

zan, haciendo énfasis sobre el Ejército Industrial de Reser - 

va. Una vez señalada la especifidad histórica del hecho, pasa 

remos a analizar las zonas proletarias (concretamente la colo 

nia "Tierra y Libertad"), como perímetros urbanos dentro de - 

loe cuales habita parte de este Ejército Industrial de Reser-

va, con el objeto de precisar y analizar la función que deseen 

peñan estas colonias en relación al papel que como organiza - 

ciones políticas juegan en la lucha por las reivindicaciones 

económicas, materiales y sociales de ese sector de las clases 

explotadas y su articulación dentro de la esfera de la repro-

ducción ampliada del capital a nivel nacional. 

Cabe agregar que el caso a investigar al que 1 amare - 

mos " Acumulación de Capital y Movimientos Populares, la ccdo 

nia Tierra y Libertad un Caco de Estudio", presenta serias - 



limitantes como son: la escasa información sobre las experien-

cias derivadas de la formación de estas colonias, lo dispersa 

y poco confiable de los datos sobre el desarrollo económico 

del país y lo complejo del análisis específico en cuanto a ubi 

Par el proceso de acumulación del capital y sus mecanismos in-

herentes en la zona industrial que para el caso nos interesa. 

Al referirnos a los mecanismos inherentes de la acumull 

ci6n del capital haremos mención del Ejército Industrial de --

Reserva como uno de los principales elementos que la compone:; 

el origen de clase de los individuos que lo configuran, y su 

función específica dentro de la esfera de la reproducción de 

capital. Todo esto será difícil de concretizar en razón de las 

dificultades antes señaladas. 

Sin embargo, dado el alto índice de desempleo así coro: 

la gran concentración poblacional con síntomas de depauperizz 

cid% creemos.necesario ubicar el fenómeno referido dentro --

del marco de lucha de clases, para esclarecer el papel que --

juegan estos individuos con respecto al proceso de acumula -- 



ción de capital en los últimos años. Lo anterior, a nuestro - 

parecer, podrá contribuir al análisis de la crisis capitalis-

ta en México. 

Ante la coyuntura que presenta la crisis capitalista - 

creemos importante explicar el origen de estos asentamientos 

humanos, sus tendencias y las alternativas que se presentan en 

el seno de sus organizaciones por la defensa colectiva de sus 

intereses de clases. El estudio parte de.= encuadramiento ge-

neral para llegar a particularizarse en una región que, para - 

nosostros es importante dentro de la visión de largo alcance - 

de la pauta de desarrollo capitalista en México, en virtud de 

la función que esta región desempeña para la acumulación de 

capital en su conjunto. 

Los sectores de la población a la que nos referiremos - 

en la investigación representan, a nuestra manera de ver, una 

alternativa importante para la lucha del proletariado en esa - 

región y lo que potencialmente puede ser a nivel nacional. In-

sistimos en el hecho de que es precisamente la situación de - 



miseria y depauperación en que se encuentran lo que permite - 

tanto a su organización como a la dirección política desarro-

llada en su seno la creación de una conciencia proletaria en 

sus miembros. 

Es necesario aclarar que el tema de este trabajo se - 

ubica en la realidad concreta de una zona en particular y que 

las condiciones que ahí existen son específicas del lugar. 

Del alcance que el trabajo tenga, tanto a nivel teórico 

como práctico, será posible o no reafirmar la ley de la acumu-

lación de capital en Monterrey, Nuevo León, y en general, del 

país.  mismo. Además, podremos contribuir a esclarecer el conce2 

to tan discutido del fenómeno de la "marginalidad" y la funci2 

nalidad que el Ejercito Industrial de Reserva tiene con el es-

quema de la reproducción del capital. Será para nosotros moti-

vo de preocupación el que este trabajo quede .como eslabón en - 
• 

la serie de investigación que elaboren la caracterización del 

sistema económico mexicano en diferentes regiones del país. 



MARCO TEORICO. 

Partimos de la premisa la cuál sostiene que es la con—

centración capitalista de la riqueza en la ciudad y el campo - 

la que implica necesariamente la formación de un ejército de - 

desempleados. 

La existencia de esta masa de oferentes de fuerza de - 

trabaj6 da pie a que el empresario capitalista tenga la posibl 

lidad de enfrentarse a menores precios de mercado de la fuerza 

de•trabajo existente, reforzando asi la posibilidad de mayores 

ganancias. 

En las industrias con alta composici6n orgánica de capl 

tal, además de lo anterior, se operan procesos sustitutivos de 

fuerza de trabajo por maquinaria, lo cual permite que un mayor 

número de trabajadores se vean desplazados de la esfera de la 

producción. • 

Para Marx, el esquema de acumulación del capital va ín-

timamente relacionado con el desarrollo de la composici6n org 
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nica del capital y, por tanto, en el proceso de producción 

específicamente capitalista, sin embargo, el desarroro de - 

esta dinámica, traerá consigo el desplazamiento de la fuerza 

de trabajo donde tal disminución ocasionará con el tiempo 

serios desajustes en la estructura de formación del capital. 

... La reconversión continua del plusvalor en 
capital se presenta como magnitud creciente del 
capital que ingresa al proceso de producción. -
Dicha magnitud deviene (en) fundamento de una -
escala ampliada de la producción, de los mIto 
dos consiguientes para acrecentar la fuerza pro 
ductiva del trabajo y acelerar la producción de 
plusvalor. Por tanto, si cierto grado de acumu-
lación específicamente capitalista, y con el mo 
do de producción específicamente capitalista la 
acumulación del capital... "+ 

4. Marx, Karl, El Capital, México, Siglo XXI, 1975. T.I. 
p. 776-777. 

.4 



EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA. 

Inmerso en el desarrollo de la acumulación de capital y 

sus tendencias se ubica el papel que desempeña la clase obrera 

y la funcionalidad que adopta concretamente para nuestro inte-

rés la existencia y desarrollo de la superpoblación obrera se 

encuentre en actividad o desempleada. 

Marx analiza el fenómeno del Ejército Industrial de Re-

serva como la integración de. un conjunto de obreros no ocupa - 

dos en la industria, en donde la suerte de éstos arranca de un 
•• 

proceso: la acumulación de capital, dentro de la cual, la cla-

se obrera tiene una función imprescindible para su existencia 

y reproducción. 

En un primer nivel de abstracción, Marx empieza descri-

biendo el mecanismo y su funcionamiento a través de los distin 

tos cambios que se generan en el proceso de "valorización del - 

valor, esto es, la forma simple de la composición orgánica del 

capital (C/V) la cual no importando que la supongamos por prin 



lo 

cipio constante, da como resultado un incremento absoluto de 

la población obrera. Esto es, al incrementarse el capital 

constante se incrementa también la fuerza de trabajo, pero 

no en la misma proporción, de t.,1 manera que una de las ten-

dencias básicas de la acumulaci6n capitalista es la de gene-

rar por un lado un mayor nivel en la acumulaci6n de la rique 

.za como producto de desarrollo de las fuerzas productivas y 

por otro un mayor contingente de obreros dispuestos a vender 

su fuerza de trabajo. 

• 
Sin embargo, la ampliación del proceso de producci6n 

y por consecuencia el incremento de la demanda de fuerza de 

trabajo hasta estos momentos de manera constante en relación 

a los medios de producci6n, generan una situación salarial - 

óptima y una disminuci6n en los márgenes de plusvalía la 

cual incide en la esfera de la reproducción de capital al 

descender la.masa de. Capital ocasionanao una disminuci6n en 

la demanda de fuerza de trabajo lo que se traduce en menos - 

empleo y una reducci6n en el valor de esta fuerza de trabajo. 
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Son los movimientos de capital los que en su etapa de 

auge . y su expansión provocan el incremento de la demanda de 

fuerza de trabajo. Por lo'que el capital debe generar un exce-

dente de población obrera independi,,nte de las tasas de creci- 

. miento de la población en general, que esté siempre disponible 

para sus necesidades de expansi6n y reproducción y a la cual - 

recurrir sin provocar aumentos significativos en los salarios, 

• e incluso llegar a disminuir éstos. Zl incremento del proceso 

productivo que apunta al desarrollo de la acumulación de capi-

tal implica la transformación de las condiciones técnicas de - 

producción de tal manera que genera una elevación en la compo-

sición orgánica de capital. Al traducirse ese cambio técnico - 

en un proceso que estima cada vez mayores montos de valor de - 

capital constante disminuyendo relativamente aqueL destinado-

a]. capital variable. El mismo proceso de valorización del va - 

lor tiene la necesidad dé desalojar la parte aquella que posee 

la cualidad di..! incrementar valor. Contradicción que toma forma 

•n la llamada "tendencia decreciente de la tasa do ganancia". 

Es pue.. el descenso relativo del capital variable, como 
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necesidad del mismo desarrollo capitalista la clave para en ea, 

tender el desarrollo de la superpoblación relativa: superpo ••• 

blaci6n por su relación con las necesidades y explotación del 

capital, es decir, en relación con el crecimiento que experi-

menta el capital y su capacidad de absorción de fuerza de tra 

bajo lo cual: 

"La acumulación capitalista produce constantemen-
te en proporción a su intensidad y su extensión - 
una población obrera excesiva para las necesida -
des medias de explotaci6n del capital, es decir, 
una poblaci6n obrera, remanente o sobrante"+ 

En otras palabras, la clase obrera tanto activa como - 

inactiva está íntimamente ligada a las necesidades de valori-

zación de capital basado en la explotación de fuerza de traba 

jo, la población excedente es fuente que utiliza el capital - 

para oprimir ese precio de la fuerza de trabajo empleada. 

Si bien es cierto que la producti<ridad del trabajo des - 

cansa en la creación de valor sobre el desarrollo técnico de - 

♦ Marx, Karl, El Capital, México, Siglo XXI 1975, T.I. p. 5.17. 
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la industria, es el crecimiento tecnológico inherente al capi-

tal el que actúa como mecanismo generador de tensiones y des - 

gastes físico en detrimento de la vida obrera, ahora bien, si 

en un principio partimos de la premisa de Marx que dice: 

"A un aumento de la disminución del capital - 
'variable correspondía exactamente el aumento 
o disminución del número de obreros ocupados"+ 

la producción capitalista se encargará de someterlo, ya que: 
. 	_ 

"Todo capitalista se haya absolutamente inte-
resado en estrujar una determinada cantidad -
de trabajo a un número más reducido de obre -
ros, aunque pudiera obtenerla con la misma - 
baratura, e incluso más barata de un mayor - 
número"++ 

Ve tal forma que vía la intensificación de la jornada - 

de trabajo, el capital incrementa la cuota de plusvalía sin n: 

cesidad de incrementar el capital variable o incrementándolo - 

en una proporción inferior a la masa de trabajo obtenida; pau- 

4,  'PM,- p. ,537 
+4. Ibid,' n. 53R 

• 
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tas que se logran a través ole la acentuación de la intensidad 

del trabajo, la prolongación de la jornada laboral, el escamo 

teo de los niveles salariales. 

"El exceso de trabajo de los obreros en acti-
vo engrosa las filas de su reserva, al paso -
que la presión reforzada que esta ejerce so-
bre aquellos por el peso de la concurrencia, 
obliga a los obreros que trabajan, a trabajar 
todavía más y a someterse a las imposiciones 
del capital. La existencia de un sector de la 
clase obrera condenado a ociosidad forzosa --
por el exceso de trabajo impuesto a la otra -
parte, se convierte en fuente de riqueza del 
capitalista individual y. acelera al mismo --
tiempo la formación del Ejercito Industrial - 
de Reserva en una escala proporcionada a los 
progresos de la acumulación social"+ 

Es en esta parte en donde Marx deja por demás asentado 

el ciclo dentro del cual tanto los obreros activos como inac-

tivos concurren a una misma suerte. 

Hoy en día das formas que impone el capital en "aras 

de su desarrollo", están presentes en los grandes excedentes 

de fuerza de 4trabajo, el que los obreros complementen el sala 

•̀Thid, p. 539 
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rio,familiar con el trabajolnfantil, el hacinamiento en que 

los induce a vivir promiscuamente. 
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CARACTERISTICAS DEL EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA EN AMERICA 

LATINA. 

El sector secundario desarrollado por la llamada susti-

tución de importaciones a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

en algunas economías latinoamericanas, constituyó un polo aglu 

tinador de fuerza de trabajo y un polo zapulsor de la misma. - 

La baja composición orgánica del capital y el carácter expansi 

vo de la industrialización están en la base de aquel proceso. 

Con ello, el proletariado industrial contó con bases objetivas 

para su desarrollo como clase social, la penetración del capi-

tal extranjero en la industria latinoamericana provocó modifi-

caciones en el sector secundario y en toda la sociedad. La in-

dustria latinoamericana pudo generar excedentes crecientes de 

población, rebasando las fuentes de fuerza de trabajo que el - 

crecimiento natural de la clase obrera le proveía. Es decir, - 

el sector industrial pasó a ser capaz de generar cuperpobla --

ci6n relativa o.E•jórcito Industrial de Reserva. Este proceso - 

adquri6 expresiones físicas con la irrupción, en el sector ur-

bano, de las "villas de miseria", los campamentos, las pobla - 
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clones "callampas", y tantas otras denominaciones que se han - 

dado a los asentamientos humanos que concentran básicamente a 

población obrera, ya sea activa o inactiva, la penetración de 

capital extranjero significó una aguda elevación de la composi 

ción orgánica del capital. En un primer momento sólo las nue - 

vas fuentes de inversión pasaron a expresar esta nueva reta --

ción que 61 establecía entre el capital variable y el capital 

constante. Pero rápidamente también las antiguas esferas pro - 

ductivas debieron, aunque no con la misma intensidad, elevar - 

sus márgenes de productividad absorbiendo en forma creciente - 

nuevas tecnologías. Con ello se puso en marcha un agudo proce-

so de expulsión y repulsión de fuerza de trabajo el ejército de 

obreros inactivos o de reserva creció rápidamente. La llegada - 

del capital extranjero a la industria latinoamericana aceleró - 

también el proceso de concentración de capitales y reforzó la - 

centralización, todo lo cual se reflejó en una aguda monopoli 

ción de la industria. Esto implicó un creciente y extendido pri 

ceso de proletarización de pequeños productores do los cuales 

e6lo una pecrfa parte pudo emigrar temporalmente a otras ramag 
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industriales o se ubicaron en las industrias subsidiarias de 

la gran producción industrial. Pero el grueso de estos secto-

res. será objeto de un proceso de proletarización. De esta for 

ma nuevos trabajadores pasaron a engrosar la masa de fuerza - 

de trabajo disponible para la explotación y superexplotaci6n 

del capital en América Latina. 

El proceso de expulsión de asalariados, campesinos y - 

minifundistas desde el campo ala ciudad, constituye el fenó- 

meno fundamental en la formación del Ejercito Industrial de - 

Reserva. La implementación de políticas desAnadas a reforzar 

el latifundismo y la aceleración de la producción capitalista 

én &real han incidido sustancialmente en el desarrollo de los 

procesos migratorios rural-urbano. En efecto, la monopoliza - 

ci5n agraria y su secuela de inmensos territorios improducti-

lros ha sido un factor que al impedir los incrementos de tie-

rras cultivables, va dajando fuera del trabajo productivo a 

masas crecientes de trabajadores agrícolas, como recurso para 

subsistir, deben hacer labores improductivas o de subempleo.- 
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4,  
Est es uno de los caminos que la producción capitalista agra- 

ria pone en práctica para generar la forma latente de la super 

población relativa, este proceso ha sido acompañado en las dl- 

' timas acadas, de un incremento de técnicas capitalistas de 

produccilónt Aquel al llegar a la composición técnica y orgáni-

ca del capital deja fuera del proceso productivo agrícola a --

gran cantidad de fuerza de trabajo. 

Por otra parte, la poca, o nula asistencia técnica y cre 

.diticia. obliga a los trábajadores agrícolas (ejidatarios, co-

aiineros, etc.) a rentar sus tierras o a traspasarlas (propi 

ciando nuevamente la monopolización de la tierra) transformán- 

dose de pequeños campesinos en obreros agrícolas o empleados. 

• 

El proceso de proletarización del campesinado marcha --

mis libido que el proceso de absorción, de esta fuerza de tra-

bajo los trabajadores son lanzados a labores de subempleados - 

en condiciones de infraexistencial  siendo candidatos potencia-

les a cualquier apertura que el mundo agrario realiza hacia lo 

urbano la presencia de la superpoblación latente, es decir, es 
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un factor que utiliza el capital para imponer a los obreros 

agrícolas u otras formas de existencia de las fuerzas de traba-

jo condicionan comitiva de trabajo: bajísimos salarios y pro - 

longadas jornadas de trabajo. Su presencia en las ciudades 

permite incrementar la masa del ejército obrero inactivo bajo 

formas distintas de las que se dan por las simples tasas natu-

rales de crecimiento de la clase obrera o la ruptura de esta - 

barrera por medio del incremento de la composición orgánica --

del capital, propiciando que la .masa de trabajadores inactivos 

o subempleados presenten niveles gigantescos en América Latina. 

El incremento de las actividades comerciales en pequeño, así - 

como el trabajo de servicios, son otros de los canales que tien 

den a ocultar la existencia de una cuantiosa superpoblación re-

lativa en América Latina. Enormes masas de trabajadores se han 

refugiado en esas esferas que presentan niveles elevados de sub 

empleo y baja productividad, buscando condiciones que les permi 

tan subsistir. , 
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MIGRACION CAMPO-CIUDAD , 

Para expliéarnos el proceso de proletarización y migra 

ción del campo-a lás ciudadéS :industriales, es necesario ha - 

cer un análisis de las causas que:originan en una sociedad 

capitalista, dicho fenómeno económico social. 

Históricamente se ha comprobado que en el momento en - 

que en el campo (se introducen las relaciones de producción - 

capitalista), se produce un cambio en cuantpa la forma de ha-

cer producir. Al ingresar la burguesía al campo y consolidar- - 

me cómo tal, implica que la producción se determine fundamen-

talmente por la tasa de ganancia que de ella se va a obtener. 

Esto 	sido una constante que a través del tiempo se ha de-- 

mostrado desde los inicios del capitalismo. Ello implica que 

sea necesario una alta productividad, obteniéndose ésta incre 

fflentando la plusvalía relativa, vía; innovaciones tecnológi-- 
. • 

• 

...cae, lo 'queehace que el proceso productivo se acorte, de esta 

manera, es cada vez más claro que los medios de producción 

sean insuficientes para absorber la cantidad cada vez mayor - 
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de fuerza de trabajo que se reproduce en el campo y que actual 

mente presenta características críticas. 

Asimismo, y de forma paralela se presenta en elcampo - 

otro tipo de producción Aue consiste en ndcleos familiares de 

campesinos, los cuales producen alimentos en parcelas con t6c 

nicas bastante atrasadas, implicando una producción que se 

destina fundamentalmente a reproducir de una manera exigua su 

propia fuerza de trabajo. 

Este tipo de producción lo caracteriza dé una forma más 

precisa, Mario Margulis diciendo que: 

"Al estar organizada sobre la base de la 
fuerza de trabajo familiar, la empresa -
campesina, está sujeta a condiciones di-
ferentes a las que imperan en la empresa 
capitalista, puede subsistir en situaeio 
nes que llevarían a la bancarrota a cual 
quien empresa capitalista: no está suje-
ta a la necesidad de obtener una tasa de 
ganancia retributiva y puede prescindir 
de ella, más a/n puede reportar pórdi -
das-calculadas desde el ángulo de una -
contabilidad capitalista durante peno -
dos prolongados mediante una reducción -
en la retribución do la fuerza de traba-
jo familiar. La economía campesina puede 
subsistir y do hecho subsisto en gran me 
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dida, sobre la base de mera reproducción 
de sus condiciones de existencia".4. 

Sin embargo, la subsistencia en que están inmersas am-

plias masas de campesinos tiene un límite, por un lado, el es 

tar enmarcados en una economía dominada por el capital, les - 

hace adquirir cierto tipo de insumos en el mercado capitalis- 

ta lo que hace necesario el desembolso monetario, generalmen-. 

te este es desproporcionado a los ingresos que tienen los caten 

pesinos, por otra parte, existen muy pocas probabilidades de 

incorporar nuevas tierras para el cultivo debido,a la gran MI. 

concentración de estas por parte de la burguesía agraria, si 

le añadimos al gran crecimiento demográfico que existe en el 

campo, esto hace que cada día haya más campesinos que no ten--

gan la posibilidad de tener un pedazo de tierra que cultiva. A 

pesar de lo anterior, al tratar los campesinos de ingresar al 

proceso productivo en el campo se encuentran con que la posi-

bilidad de iniresar en 61 se torna cada vez m&s difícil, por 

♦ Mar elulis, Mario. Acerca del Valor on la Estructura Agraria, -
Cuadernos Agrarios nUe  G, 
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la poca absorción dé fuerzá de trabajo que éste requiero, por 

otro lado, el nivel de pobreza en que viven los campesinos en 

las parcelas familiares de subsistencia, hace que se vean obli 

gados por estas condiciones a emigrar a los centros urbanos. ••• ••11.1 

industrializados en busca de cualquier oportunidad que puedan 

tener empleo. 

Una vez que los campesinos llegan a estas ciudades, se - 

enfrentan a condiciones no menos críticas de las que provie - 

tiene  las cuales se concretizan en el desempleo, el sub-empleo, 

lit. carencia de vivienda, de educación etc. 

Lo anterior no es mas que la manifestación del proce-

so capitalista en el campo que transforma a los campesinos en 

superpoblación latente, es decir, aquella población que es ex 

pulsada de las zonas rurales. 
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APRECIACIONES CRITICAS AL CONCEPTO DE MAFGINALIDAD 

En el periodo de la post-guerra, el capitalismo experi-

menta un acelerado crecimientoa nivel mundial debido al alto 
• 

grado de concentración y centralización de capital y al aualen 

to de las esferas de influencia de los paises altamente udes-

arrollados" con el nuevo reparto del mundo. 

A este desarrollo del capitalismo corresponde un necesa-

rio acentuamiento de las leyes de acumulación que le son inhe 

rentes; tal es el fenómeno de la población obrera excesiva - 

que paralelamente se acrecienta a medida que la producción - 

capitalista se desarrolla, en proporción a la acumulación de 

capital: 

"El rápido desarrollo de los medios de 
producción y de la productividad del -
trabajo, así como de la población pro-
ductiva, se trueca, capitalistamente, 
en lo contrario: en que la población -
obrera crece siempre más rápidamente -
que la necesidad de explotación del 
capital"+ 

+ Marx, Karl, El Capital, Tono I. México. Fd. F.C.F. 1973 
p. 546.. 
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La superpoblación obrera es el resultado entonces del proceso 

de: 

“acumulación de capital más aún, en una 
de las condiciones de vida del régimen ca-
pitalista de producción"4- 

«té 

• : 
A raíz del acrecentamiento• de la superpoblación obrera 

y las variantes que adquiere en Amórica Latina, surge el tór- 

mino "marginalidad social" que lo 	pretende explicar a --

partir de la concepción dualista y parcial; esta corriente 

del concepto "marginalidad" concibe.  a la clase obrera como - 

escindida de dos sectores, el sector de los "integrados" y el 

de los "marginados". 

Esta Concepción se origina al considerar, quo debido al 

alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas se genera 

una fuerza de trabajo "sobrante", que en el capital monopolis- 

ta ha dejadobde cumplir con las dos funciones necesarias al ~O a 

+ Jbid.  p. 535 
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proceso productivo, esto es la de: a) mantener deprimido los 

salarios y b) tener una fuerza de trabajo potencial, conside 

eran que existe una masa maginal de trabajadores disfuncional 

a las necesidades del proceso de acumulación, y que la fun-

ci6n del Ejercito Industrial de Reserva, se da únicamente en 

las esferas menos productivas; pero tomando en cuenta que en 

a.pstructura económica las masas más productivas son las de 

terminantes la "masa marginal". en estas actividades de mayor 

próponderancia segfin esto, será también las más significati-

Nrae. 

40.gunes de 1DI. reprpseptyixel; - 
• 

iJ 

• • 	• 
• . . • 	• 

4. 	mas imiortantes. • de la corriente "marginal", son Aníbal 
*st 

,'!Mijano, Jos6 Nun y Francisco Weffort, quienes sustentan una 

.,..'; serie de supuestos en los que se basan para darle "coheren 

11''cia" a sus tesis; destacan para nosotros los siguientes seña 
• p 

lmmientos, los cuales iremos rebatiendo, basándonos en el --

concepto marxista del Ejercito Industrial de Reserva. 
1 1 
j. .1 

.1 4  

En principio parten del supuesto que el capitalismo - 
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en su fase actual, es cualitativamente distinto del capitalis-

mo de libre competencia, ya que en terminas delacentuamiento -

del fenómeno. de la.superpoblaci6n consideran que: 

"...la función de reserva que e]. Ejercito 
Industrial de Reserva cumplía en el capi-
talismo, no puede ser ml: desempeñada en 
absoluto por la nueva mano de obra sobran 
te, pues mientras aquel estaba en "reser-
va, para ser incorporado al proceso pro - 
.ductivo apenas fuera necesario para el in 
cremento do la capacidad productiva del -
sistema, la mano do obra hoy sobrante no 
tiene ya ninguna posibilidad de ser de --
nuevo incorporada a la producción, pues -
el aumento de la productividad y la pro - 
ducci6n del sistema tienden a residir aho 
ra en medios enteramente tecnicos. Ya no 
es, pues, reserva sino simplemente sobran 
te".+ 

Considerar lo anterior es deconocer la dinámica del sistema ca 

pitalista, pues a medida que se desarrolla profundiza a/n más 

los mecanismos que le son necesarios para su funcionamiento, - 

cuestión que sucede con la generación de fuerza de trabajo ex-

cedentel  de la cual Marx señala que: 

♦ Weffort, Frwicisco, quijano. Aníbal, populismo, Margninaliza-
ción y Doper..eneia, mimp) p 1(11-192 
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"cuanto más se desarrolla en un naís - 
brrégimen capitalistá-de producción, 
más escusado se presenta:en 	eI-fei- 
nómeno dJ la superpoblación relativa"+ 

¿Cómo concibe José Nun al Ejército Industrial de Reser- 

va? si acepta su existencia y a la vez la de una masa marginal; 

los cuales cumplen distintas funciones en un mismo proceso de - 

acumulación y consideran que la "masa marginal" adquiere un siz 

nificado "diferente" argumentando además que en el' actual rol - 

que juegan los monopolios, el fenómeno de superpoblación relati 

va es nuevo en esencia y en magnitud señalando que: 

"Estos dos fenómenos son 'distintos' se 
superponen y combinan dos procesos de -
acumulación cualitativamente distintos 
que introducen una diferenciación cre - 
ciente en el mercado de trabajo y res - 
pecto a los cuales varía la funcionali-
dad de excedente de población. De esta 
manera los desocupados, puede ser ala 
vez, un Ejército Industrial de Reserva, 
para el sector competitivo y una masa -
marginal para el sector monopolíticos"+4  

Según lo anterior, Nun considera, coincidiendo con quijg 

no, que la masa marginal se genera en función de la incapacidad 

Marx, Karl, El Capital, México F.C.E. 1973, 	p. 236. 
Nun José, Superpoblación relativa, rjercito Industrial dr reser 

va, y Masa "larginnl. AMI, P. T-3, n. 43. 

1 
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.insertarse en los sectores de mayor productividad de la es - 

tructura productiva; su análisis se queda pues, en las dife-

rencias formales que al interior del sistema capitalista se 

dan como formación socioeconómica que es, en éste sentido 

Carlos Toranzo dirá: 

"EI..Ejército industrial de Reserva no tiene 
por que circunscribirse solamente a la -
fracción hegemónica del capital; una com 
prensión de este tipo violenta la concen 
ci6n del capital como totalidad contra - 
dictoria, y elimina la relación del Ej6r 
cito Industrial de Reserva con el capi -
tal como zlobalidad, resulta muy difícil 
pues, aceptar esa facturación de la su 
perpoblación como una parte que es fun - 
cional y otra que es disfuncional y aje-
na a la valorización del valor, cuando -
en realidad el desarrollo capitalista, -
tiende a incorporar bajo la esfera del -
dominio del capital a toda la producción 
y a toda la poblacióñ"+ 

Aqui Toranzo, hace el análisis explicativo, donde se clarifi-

ca el carácter global diciendo: 

• 

+ Toranzo, Carlos, Notas sobre la Teoría de la Marginalidad - 
Social,Historia y Sociedad No. 13 p. 1? 
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1 1.%'.:.considerar como.marginalizada a la 
-.poblacIón.Dorque no puede ocupar !troles 
de 'mayor productividad" tiene implicado 

. • erno'reconociMiento del carácter des-
- ,-''igual del desarrollo capitalista, que - 

remata en la conformación de formacio - 
nes socio-económicas complejas, consti-

' tuidas por sectores de alta y baja pro- 
ductividad, pero todas ellas desarro --

,...1.1ándosew  a. la medida de las necesida 
des de-la acumulación capitalista de su 
fracción dominante"+ 

cuanto por la importancia que reviste la caracteri-
, 

zación,que se'ha hecho dél fenómeno económico social de margz 

nalidad en los países latinoamdricanos, es importante señalar 
hj. 

cuál es la conCepción 'que se tiene de este fenóffieno con res 
. 	' 	• 

pécto a la superpobláción relativa, y cuáles son sus implica-

clones principales, ya no es simplemente el concepto de margi- 

tálidadl que se plantea, silo, se le asocia directamente a 
. 	• 

laconcepci6l.de lafidependenlial cuestión que se ve claramen- ,• • 	, 

te en el siguiente planteamiento de quijanol 

• • 
" no eslaindUctrialización per se, en 
abstracto que en el nivel subdesarrollado 
del capitalismo latindamericano conduce a -
la mafginalización, sino el carácter radi 
calmente dependiente de la actual industria 
lización"++ 

♦ Toranzo,'Carios,'Notas sobre la Teoría de la Marginalidad 
Social. Historia y Zociúdad No. 13 p. 17. 

++ Ibia. p, 20 

1.1 

• 
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A partir de esto se pretende hacer concebir que el ver-

dadero problema en torno a los marginados no es en sí el capi-

talismo, como un modo de producción y lo que ello conlleva, 

sino se plantea que el problema es la .dependencia que se 

tiene de los países capitalistas altamente desarrollados, como 

si el capitalismo .dependiente tuviera en esencia razgos di-

símbolos, es necesario dejar claro que inclusive en los países 

capitalistas como Estados Unidos, Japón, etc., cuentan con un 

desempleo relativo, cuestión que no es más que el Ejercito 

dustrial de Reserva, necesario como palanca de acumulación y - 

que se presenta en todos los países capitalistas, no importan-

do el grado de industrialización con que cuenten; si bien es -

cierto que en algunos países se presenta el fenómeno de la su-

perpoblación relativa, más agudo que en otros, lo verdadero es 

que se da en todos, y no es la dependencia en sí lo que deter-

mina que existe una
q 
 marginalización de la fuerza de trabajo co 

mo el autor citado trata de hacerlo ver. 

Dentro de esta concepción con respecto a las "masas mar-

ginadas" generalizada en los planteamientos de Muñoz, Oliveira 
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y Stern, los cuales redefinen la marginalidad a fin de otor-

garle; 

un carácter histórico estructural co-
mo consecuencia de las tendencias que - 
asume el modo de producción capitalista 
dependiente"+ 

Cae en el manejo de la dependencia y el enfoque funcional --

estructural como fuente explicativa del fenómeno. El objeti-

vo de su trabajo es analizar las relaciones que se dan entre 

el proceso de migración y el proceso de ¡marginalidad ocupa--

cional. Considera que en el país se está dando un proceso de 

marginalización de ciertas ocupaciones que pueden detectarse 

en la estructura social. De esta manera, plantean el estudio 

del fenómeno de la marginalidad, en relación a la estructura 

ocupacional y siguen diciendo: 

"...es la propia estructura económica y 
social, y en particular el contenidAe que 
ha tomado la industrialización, lo que -
condiciona la existencia de puestos odu-
pacioneles que tienen un caracter margi-
nal."++ 

+ Muñoz, Oliveira y Stern, Migración y Marginalidad en la 
ciudt.d de 	p; 328 (mimeo) 

+4.  'bid, p.329. • 
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Para ellos, las ocupaciones marginales son aquellas que se - 

encuentran en los sectores de actividad económica en donde - 

se opera con bajos niveles de ingresos y por no estar basada 

en contraros de trabajo lo que trae consigo el no tener seru 

• ridad social. Asimismo, el clasificar a vendedores ambulan - 

tes, a los obreros no calificados de la cosntrucción, a los 

obreros no calificados de la producción dentro de las ocupa-

ciones marginales por las características anteriormente ex - 

puestas se les va a oscurecer a estas personas con el nombre 

de.marginales ya que en ningún momento son ajenos a los meca 

nismos de valorización del valor, como es el caso de los ven 

dedores ambulantes, que realizan un trabajo no productivo Pe 

ro necesario para la realización de plusvalía. 

Para nosotros el concepto del Ejercito Industrial de 

Reserva, es entonces, fundamental para explicar cuál es el 
. • 

papel histórico que juega dentro del esquema de la reproduc- 

ción ampliada del capital, esto nos evita caer en parcialida 

des ahistóricas, quo no sólo no explican concrotamuato la -- 
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función que cumple el Ejército Industrial de Reserva, en el - 

proceso de acumulación capitalista, sino que la falsean lle - 

vándonos por la vereda que conduce a explicar una situación 

por demás incoherente. 

Las implicaciones que tiene todo elanálisis anterior - 

en torno a la "marginalidad social", son importantes por las 

repercusiones político-ideológica que encierra, pues involu - 

cra la concepción y la práctica que el Estado hace de esta - 

masa, de "marginados" o desempleados y subempleados de ahí que 

tdme medidas altamente represivas cuando las masas de "margi-

nados" llegan a tomar se organizan y se apropian por la fuer-

za de terrenos donde establecerse y donde edificar habitacio-

nes para poder vivir. 

Esto es ya un gran problema para el propio Estado por - 

la gran magnitud quo va tomando la superpoblación relativa, --

parte integrante de todos los cinturones de miseria que se --

establecen en torno de las ciudades industriales, si bien es- 

esteta masas de desmpleados y subempleados, son necesarios pa-
,. 
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ra la economía en general, los grados en que se presenta, son 

una bomba de tiempo puesta en manos del Estado, partiendo del 

hecho .de que cada vez más los estratos del Ejército Industrial 

de Reserva se ven obligados a adoptar formas organizativas que 

necesariamente iran tomando posiciones dentro del movimiento - 
• - 
obrero.' 
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LA ACUMULACION DE CAPITAL EN MEXICO 

PERIODO 1940-1950 

A principio de los años cuarenta y durante la década 

de los cincuenta, el proceso de acumulación de capital en 

México se sustentó en un mecanismo político económico carac-

terizado por una forzada estabilidad política (control ofi-

cial tanto del movimiento obrero como campesino) y un des --

arrollo de la economía apoyada en una agricultura propiamen-

te capitalista, dinamitando ésta la oferta de alimentos y ma 

tenias primas, fortaleciendo y acelerando las exportaciones 

sin lo cual una industria sustitutiva de importaciones.no hu 

biera podido evolucionar. 

"desde los años cuarenta a lo largo de 
la década de los cincuenta, la expan—
sión del capitalismo en México fue im-
pulsada por procesos directamente vin-
culados al desarrollo extensivo del mo 
do de producción capitalista, como tal 
biés por un dinámico proceso de susti-
tuciót de importaciones, decididamente 
favorecido por la política de protec - 
ción a la industria, perfeccionada des 
de los finales de.los cuarenta"+ 

+ Miguel A. 1tvera Ríos, y Pedro Gómez Sánchez, México, Acu-
mulación de capital y Crisis en la Década del 70, Teoría y 
política 2 1980, p.75 
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Aunado a lo anterior con  la reforma agraria cardenista 

se da la casi completa' eliminación los remanentes de la estruc 

tura precapitalista delagro, heredada del porfiriato y la 

transformación de la fuerza de trabajo en otro tiempo sujeta - 

a la gran hacienda terrateniente, incorporándola a una estruc-

tura agraria de producción familiar minifundista bajo el r6gi-

men de propiedad ejidal lo que propició la formación de un mer 

cado de fuerza de trabajo importante para la industria capita-

lista y por consiguiente la subordinación de esta fuerza de --

trabajo a los mótodos de explotación capitalistas; Esta época 

se caracterizó por la extracción de una plusvalía absoluta vía 

extensión de la jornada de trabajo de los jornaleros en los --

cultivos directamente capitalistas o bien por la absorción del 

capital comercial o usurario de una parte creciente del valor 

del producto agrícola del ejido. El desarrollo de la produc- - 

ci6n agrícolja por otro lado, propició la exportación de produc 

tos primarios y el abastecimiento de un mercado interno de ti-

po capitalista creando las bases que condicionaron a la fuerza 

de trabajo a.tnplearse por un salario de subsistencia durante 
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un tiempo determinado pasando de ser productores con carác - 

.ter de autos-subsistencia (en 1940 la producción agrícola de 

autoconsumo representaba el 46.9% del total descendiendo a - 

un 17.9% en 1950, generándose un apreciable exodo de la ciu-

dad al campo con una proporción de la población urbana en 

relación a lo rural del 35% en 1940 a un 59% en 1970).(ver - 

cuadro 1), a fuerza de trabajo con pocas probabilidades de - 

ser empleada; destinada a conformar los últimos estratos del 

Ejército Industrial de Reserva. 

CUADRO 	I 

(MILES DE PERSONAS 

PERIODO TOTAL 	URBANO o/ RURAL o/ 

1940 19 653 	6 896 35 12 757 65 

1950 25 791 	10 983 43 14 808 55 

1960 34 923 	17 705 51 17 	218 50 

1970 48 226 	28 309 59 19 917 42 

Fuente: Datos tomados (Población 1) 
gramación y Presupuesto p. 

de la %cretaría de PrJ-
287-290. 
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'Por otro lado, la formación de un mercado externo du- 

rante esta époba propició un flujo continuo de divisas con - 
-:— 

las cuales se pretendía importar maquinaria y equipo necesa- 

rio para la refuncionalización y ampliación de. las plantas - 

industriales (sobre todo las de carácter manufacturero en el 

pais). 

Durante este periodo (1940-1950) la agricultura apor-

tó los bienes primarios a precios poco significativos y de - 

manera estable necesarios para mantener el desarrollo expan-

siito de la industria y las espectativas de ganaricia de los - 

capitalistas vía abaratamiento de la fuerza de trabajo (ver 

cuadro 2), a través de una extracción de plusvalía relativa. 

"en su conjunto, la industrialización es-
tuvo caracterizada en este período por la 
existencia de una baja composición orghni 
ca de capital, por la abundante disponibl 
lidad de fuerza de trabajo a bajos sala - 
rios, por el predominio de tecnología in-
dustrial de tipo tradicional y por el uso 
de in amos y materia:; primas en gran par-
te de origen nacional. En consecuencia --
los niveles de rentabilidad fueron compa-
rativamente altos, cuestión que permitía 
que un capital adeltandado do proporcio- 



nes modestas se incrementara acele- 
radamente"+ 

CUADRO. 2 
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COMPORTAMIENTO DE SALA-
RIOS REALES EN LA INDUS 
TRIA DEL DISTRITO FEDE: 
RAL 

PRODUCTIVIDAD DE 
LA MANO DE OBRA. PERIODO 

1940-1950 0.05 2.36 

1950-1955 0.64 2.80 

1955-1960 2.52 2.91 

1960-1965 4.33 5.33 

1965-1970 3.92 5.12 

1970-1975 4.80 1.45 

Fuente: Datos tomados de Jeff Bortz "El Salario Obrero en el -
Distrito Federal, 1939-1975", Investigación Económica 
No. 4 P. 129, Revista de la Fac. de Economía' de la --
Universidad Nacional Autónoma de Móxico, Diciembre 1977. 

PERIODO 1950-1960 

Durante la primera mitad de los años cincuenta el Esta-

do mexicano actúo como un elemento estratógico en el impulso de 

la acumulacial de capital desarrollando importantes obras de in 

fraestructura y la implementación de una serie de tolíticas de - 

+ Miguel A. Rivera Ríos y Pedro Gómez Stinchez, Móxico, Acumula-
ción de Capital y Crisis en la Dócada del 7U,Teorla y políti-
ca No. 2, M6xico 1960, p. 'm. 
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tipo fiácal y financieras que se tradujeron en medidas aran- 

celarías y un control selectivo del comercio exterior con la 
. 	. 

finalidad de proteger e impulsar el desarrollo de la indus - 

tria nacional; de esta manera y '. partir de 1948 el Estado 

introdujo el uso de licencias de importación para alentar la 

sustitución de importaciones aprovechando las ventajas dife 

renciales de precio en relación con el mercado mundial impul-

sando de esta manera una ganancia importante para el capital 

industrial, en lo que se refiere a las medidas financieras, - 

la emisión de un amplio volumen de circulante (el cual provo-

có fenómenos inflacionarios que incidieron directamente en la 

desvalorización de la fuerza de trabajo) fue con el fin de in 

crementar las inversiones que en infraestructura el Estado es 

taba llevando a cabo para apoyar el desarrollo de la acumula-

ción de capital en la industria durante esa ópoca. 

A finales de los años cincuenta, el proceso de acumula-

ción ce ve frenado por una serie de factores producto de la --

orientación en el proceso generado años atrás, tal es el caso 

de la creciente prol.tarización„ producto de un desarrollo 11•1. 4•11 
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que en esta época ya se caracterizaba por haberse tornado in-

tensivo en la explotación de la fuerza de trabajo, la cual no 

podía ya seguir jugando el papel dinámico que había desempeña 

do.decadas anteriores, con respecto al incremento en los nive 

les de la tasa de ganancia debido al acelerado proceso de sus 

titución de importaciones encausado hacia la fabricación de - 

insumos industriales y bienes duraderos que requería de una - 

intensificación en el uso de la fuerza de trabajo, de incre - 

mento en la composición orgánica de capital, cuya caracteris-

tica se manifectó por los largos ciclos de rotación del mismo 

capital constante aunado todo esto a la caída de los precios 

internacionales en el mercado de bienes primarios, provocando 

la perdida de competitividad de estos bienes en el ámbito mir. 

dial e incidiendo en un decremento de la actividad agrícola - 

por lo que esta dejó de ser el impulsor del proceso de acumu, 

ladón. 

"El agotamiento de la industrialización 
ligera coincidió con la finalización de 
la favorable relación de precio:; inter- 
nacic.ales de los productos primarios, 
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lo que provocó una crisis de divisas 
muy aguda que entorpeció a su vez la 
importación de medios de producción - 
y, con ella la inversión en la indus- 
tria"+ 

PERIODO 1960-1970 

La sobre acumulación de capitales en los paises especi 

ficamente capitalistas, a principios de los años sesenta, pro 

vocó un flujo de inversiones hacia los sectores industriales 

del país buscando con esto una máxima rentabilidad, dada la --

abundancia de fuerza de trabajo, su desvalorización y su con 

trol oficial. En este aspecto, el Estado mexicano participe 

decisivamente al constituir o ampliar una serie de empresas - 

públicas orientadas hacia la producción de bienes y servicios 

que al ser concesionadas al capital a precios ampliamente sub 

sidiados dieron lugar a un elevamiento apreciable de la renta 

bilidad general del capital en la industria, contribuyendo de 

esta manera a contrarrestar la declinación de la economía du-

rante los finales de los cincuenta (ver cuadro 3 y 3A). 

*Miguel A. Rivera nios, redro norez, op. cit, n.7R. 
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A principio de los sesentas se consolida una burEue - 

• sía nacional estrechamente ligada a los intereses del capi-

tal trasnacional la cual adquirió un papel determinante en 

esta fase de acumulación del capitalismo en México, reper - 

cutiendo esto en la asimilación de la fuerza de trabajo, 

"El desarrollo intensivo en la indus- 
tria determinó un aumento de la impor 
tancia del trabajo complejo e intensi 
vo en contraste con las condiciones - 
de predominio de la supeditación for- 
mal del trabajo al capital en los -- 
años cuarentas y cincuentas. Este pro 
ceso dio nacimiento a otros fenómenos 
que afectaron a la fuerza de trabajo. 
Como consecuencia de la importancia - 
acrecentada del trabajo complejo y de 
la escasez de trabajadores especiali- 
zados en ciertas ramas industriales."+ 

En contrasto con la recuperación de los salarios rea-

les, promedios de la industria durante la década de los --

sesentas, la remuneración de la fuerza de trabajo en las - 

actividades agrícolas, de servicios y do aquellas ramas -- 

+ Rivera Miguel A., y Pedro Gómez Stnchoz, Acumulación de -
Capital y Cricils en la Década del 70, Teoría y Lolítica 
2, Méxic^ 1910 p.82 
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más atrasadas de la industria se vio marcadamente deteriora--

da como resultado del desempleo y subempleo crónico que ca --

racterizaron a estos sectores. El sector agrícola como uno --

de los más atrasados en el proceso industrial la remuneración 

de la fuerza de trabajo (con carácter de no calificada) fue 

cada vez menor con respecto a los mínimos de subsistencia ccn 

figurándose hacia el interior de los grupos familiares una --

serie de mecanismos que tienen como finalidad complementar la 

desvalorización de la fuerza de trabajo, dentro de estos mece 

nismos, se encuentra tambión la emigración hacia las zonas en 

donde se localizan los centros más importantes del desarrolla 

industrial, lugares en donde se asientan estos grupos de cap.:-

pesinos depauperados. Las nuevas condiciones del proceso de - 

acumulación de capital durante los años sesentas se traduje - 

ron también en un proceso de empobrecimiento con respecto a - 

diversos sectores de la pequeña burguesía como efecto de un 

estancamiento en los sectores industriales más importantes --

los cuales generaron más acervos de capital que el mismo ere- 
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cimiento de la productividad y la absorción de fuerza de tra-

bajo lo cual a su vez originó una desproporción entre la rela 

ción composición orgánica de capital y el cociente de la rala 

ción producto-capital, lo que dió paso a una mayor proletari- 

zación (ver cuadro 4'. ,;). 

CUADRO 4 

DINAMICA DEL DESARROLLO DE LA ACUMULACION DE CAPITAL EN -- 

MEXICO 

Incremento 
porcentual 

AÑOS 	de los acer 
vos brutos 
de capital 
fijo. 

Tasa de cre-
cimiento de 
la producti-
vidad de la 
mano de obra 

Tendencia de 
la relación 
producto-ca-
pital 

COMDOSi 
ción t6cni 
ca de cati 
tal, 

1955-60 4.22 2.91 1.75 8.0 

1960-65 5.32 5.33 1.61 4.0 

1965-70 7.60 5.12 0.04 5,0 

La disminución de la relación producto capital de alguna mane-
ra tiene su.explicación debido ya sea a un incremento de capi-
tal fijo acumulado no compensado por una mayor cuantía de va - 
lor agragadn, lo que podría permitir que la tasa de plusvaJla 
se incrementase o bien, por una aceleración de la rotación dal 
capital. Sin embargo, existe tumbión la posibilidad de pue la 
causa haya sido la longitud do los períodos do ampliaclun 
la inversión durante el proceso de decmboluo de capital hasta 
su reproducción. 
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PERIODO 1970-1977. 

En sus inicios, la d6cada de los setenta se caracteriza - 

principalmente por un marcado deterioro de las condiciones - 

de vida de un amplio sector del proletariado agrícola produc 

to del desplome de la inversión en esta actividad (ver cua - 

'dr° 5), como resultado de la crisis por la que a su vez atr. 

vesaron los principales países compradores de los productos - 

que la agricultura mexicana (ver cuadro 6) generaba agudizan-

do el fenómeno de desempleo expresado en las grandes masas de 

la fuerza de trabajo concentradas en los principales polos --

del país, genertndose con esto un amplio movimiento popular - 

cuyas principales demandas se enfocaban hacia la lucha por la 

tierra tanto urbana como rural. 

''En las tres grande-, ciudades donde 
se concentraba el grueso del prole-
tariado industrial la situación ma-
terial de las masas tambi6n era crt 
tica, cobre todo por efecto de la - 
ffityor presión sobre la tierra urba-
na (en un período de intensa emigra 
ción en el campo) por el desempleo 
y loe bajos salarios en la indus 
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tría menos tecnificada."4. 

CUADRO 4 A 

Producto In- 	Producto In- Trabajadores tt 
Arios 	terno Bruto 	terno Bruto 	Asalariados 	C/T 

sobre Capital 	(T). 
(PIB/C) 

1955 111 671 0.77 1 320 40.5 

1960 150 511 0.84 1 650 59.0 

1965 212 320 0.91 1 980 71.1 

1970 296 600 0.88 2 553 92.3 

Fuente: Banco de México, Acervos y Formación de Capital 1960-
1965 y 1965-1970, Secretaría de Programación y Presu-
puesto, Censo de Población y Vivienda. 

Representa la composición técnica del capital en 
de pesos constante. 

Ante esta situación el Estado Mexicano se ve obligado 

intervenir de manera importante en el desarrollo económico, 

así como eri la actividad política del país con el fin de imrul 

♦ Rivera Miguel A.. y Pedro Gómez Sánchez, op. cite  p 88 
• • • 	 " I 

7 • ;1,7, 

tt 
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CUADRO 5 

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION 
EN EL CAMPO 

AÑOS 	 Inversión 
Total 

Inversión 
Pública 

Inversión 
Privada 

1940-1954 7.9 11.5 

1955-1961 10.0 3.3 

196a-1970 10.0 11.3 

1971-1978 11.9 3.1 

Fuente: Cordera, Campos y Clemente Ruíz Duran, Esquema de --
Periodización del Desarrollo Capitalista en México, 
Rev. Investigación Económica 153, con datos del Banco 
de Móxico, S.A., Cuaderno de Producto Interno Bruto y 
Gasto 1960-1978. 

CUADRO 6 

BALANZA AGROPECUARIA 
COMPORTAMI,sNTO PORCENTUAL 

1962 1966 1962 1970 1976 
1966 1970 1970 1976 1978 

7.3 	- 5.9 	0.5 	- .30 	- .13 

«me 

Fuente: NAFINSA, La Economía Mexicana un Cifras, México 7ó.— 

52 
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sar no sólo el proceso de acumulación sino además mediar a - 

través de una política populista las presiones sociales ejer-

cidas por los distintos destacamentos que integraban el Ejer- 
• • 

citc Industrial de Reserva. 

Hasta 1976, la participación del gobierno lejos de dina-

mizar el proceso de acumulación acabo por paralizarlo, de tal 

manera que al no lograrse incrementos significativos en los --

renglones productivos del gasto público, en su mayoría fueron 

de carácter improductivo, pues por un lado la larga rotación - 
• 

de los capitales existentes invertidos en el sector público .11••• CM. 

provocaron serias distorsiones en la reproducción de los mis - 

mos. Fue durante estos años donde la agricultura marcó su más 

baja productividad en los últimos treinta años, no obstante --

los infructuosos esfuerzos del Estado por reactivarla (ver cua 

dro 2). 

El impacto de una crisis mundial, motivó que un recurcó bá-

sico utilizado por el Estado para mantener el ritmo de acumula-

ción como lo era el financiamiento externo (ver cuadro 7), se - 
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redujera drásticamente al incrementarse la deuda externa cuan 

tiosamente dejando como única opción el uso del credito.intel 

no como mecanismo vital para enfrentar la crisis por la cual 

el gobierno estaba pasando provocando con esto una parálisis 

en la esfera de la reproducción de los capitales privados y - 

por tanto un incremento en la magnitud del Ejercito Industrial 

de Reserva con la consiguiente desvalorización de la fuerza - 

de trabajo. 

Obligado el Estado al cancelamiento de las políticas ex-

pansionistas, la economía se hunde en una profunda crisis la 

cual repercutió de manera directa en los estratos mas bajos 

este Ejercito Industrial de Reserva provocando la reacción de 

estas masas populares en distintas regiones del país. 

A partir de 1976, el Estado Mexicano ha venido intentar.': 

la revitalización del sistema económico apoyándose y sacrifi-

cando la valorización de la fuerza de trabajo empleada, incr 

mentando din más los niveles de miseria en torno a los polos 

do desarrollo más importante del pais, sobre todo en aquella-:: 
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entidades que han estado ligadas la agricultura capitalista de 

manera directa. Con la agudización de la situación económica y 

política en la agricultura (caída de la producción de alimen - 

tos, de migración campo-ciudad de manera permanente, subordin£ 

ción al capital trasnacional, etc.,), el Estado ha llevado a - 

cabo una campaña que tiene como fin abastecer de alimentos bá-

sicos al mercado interno tratando con esto de paliar algunos - 

de los problemas anteriormente señalados, medida que se ha vis 

to contrarrestada por un crónico deterioro de la balanza comer 

cial causando por.los crecientes volúmenes de importación de 

medios de producción, sobrepasando por mucho el ingreso en di-

visas que por concepto del petróleo ha registrado el país. 

La perdida de competitiva dad de las exportaciones mexica-

nas como consecuencia del elevamiento de los precios internos, 

los cuales se establecen muy por encima de los internacionales 

ocasionando.con esto fuertes disparidades en los diferenciales 

de precio con respecto de los productos extranjeros, ha incidi 

do de manera negativa sobre la ocupación de la fuerza de traba 
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jo no calificado y que *forma parte de los filtimos peldaños --

del Ejército Industrial de Reserva. Sin embargo, este fenCme-

no contiene a su vez un vector diametralmente opuesto, que es, 

la consolidación de un sector específicamente capitalista el 

cual obtiene ventaja de esta situaci6n por su misma relación 

al capital internacional el cual en dltima instancia se beneri. 

cía pon esta situaci6n. 

Finalmente cabe decir que como respuesta á la crisis en - 

que se ha mantenido el sector agrícola, el Estado ha asumido 

la parte que corresponde al apoyo de la producción temporale-

ra vía subsidios refaccionarlos y crediticios pretendiendo re 

solver el problema del encarecimiento de la fuerza de trabajo 

y por tanto la declinación de la tasa de plusvalía tratando 

además de mantener dentro de los limites funcionales al Ejer-

cito Industrial de Reserva de acuerdo a sus propias necesida 

des, 	• 

é di 
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ESBOZO A ORIGENESDE LA ACUMULACION DE CAPITAL EN MONTE= 
. . • 

Los principios de la industrialización en Monterrey, - 

datan a fines del siglo pasado a partir de la llegada de 

grupos de comerciantes inmigrantes, quienes se instalarcn en 

la región a partir de capital comercial se establecen las - 

primeras fábricas textiles. 

"Para 1872 y 1874 se fundan las priT. 
meras industrias del ramo textil, es. 
.tas industrias Constituyeron el pun-
to de partida del desarrollo indus - 
trial posterior, siendo el resultado 
típico del capitalismo comercial,u+ 

Así la industria empieza a crecer en la ciudad de 

Monterrey, todo esto facilitado por la cercanía de las Ts'"‘"?,  

teras con Estados Unidos lo que situaba a esta región co:: 

una salida natural. 

"De 1880 a 1890, el capital se ace-
leró bajo la influencia del goberna 
*dor Bernard...) Reyes. El capital se -
acumuló a partir del comercio, la - 

Mauro Federico, El desarrollo Económico de Monterrey 
(1890-1960) p. 38 
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minería y la incipiente industria. 
La puesta en práctica de las barre 
ras aduaneras por Estados Unidos,. 
junto con la gradual desintegra 
cien del monopolio comercial de 
Monterrey en el norte de México, - 
una vez que se construyeron los --
Ferrocarriles, interrumpió este --
procese y forzó un cambio en los -
patrones de inversión, los nuevos 
industriales abandonaron sus acti-
vidades comerciales y se dedicaron 
en forma exclusiva a la producción 
industrial."+ 

En la década de los noventas se fundaron en el Estado de - 

Nuevo Le6n nuevas empresas, muchas de éstas eran pequeñas in-

dustrias surgidas en función del crecimiento de la ciudad. 

"A.principios del siglo se funda la 
cervecería Cuauhtémoc por Isaac --
Garza y Francisco Sada, más tarde -
la empresa comenzó a expandirse ver 
ticalmente estableciendose fábricas 
de vidrio, papel, cartón y corchol 
ta. Para el año 1942, sa estableci
'1 centro metal/rgico fundando hoja 
lata y lámina y para 1945 celulosa 
y derivados. Cabe hacer notar que -
los procesos tecnológicos que se -- 

+ Mauro Federico. El Desarrollo klconómico de Monterrey 
(1890-1960) p.40 	 •• 
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utilizaban en las antes citadas 
industrias eras patentes de Es- 
tados Unidos."+ 

El propio desarrollo capitalista en la región de Monte-

rrey, trae consigo altos niveles de concentración y centrali 

zación de capital" así como la multiplicación en el número de 

industrias: 

"El ndmero de empresas industria- 
les en Nuevo León creció de 4 en 
1891 a 101 en 190, a 1310 en 1940 
y a 5,839 en 1970, el promedio de 
incremento anual, entre 1900 y -- 
1940 fue de 33 y a partir de 1940 
de 151 establecimiento industria- 
les. Entre estas empresas el 92% 
están localizadas en el área de - 
Monterrey emplean el 93,95 del tn 
tal de la fuerza de trabajo indus 
trial del Estado y representan el 
97.2% del total de la inversión - 
industrial de Nuevo León en 1970.'1++ 

Esta concentración y centralización de capital ha sido 

significativa en Monterrey, pues ha llegado a dominar y mono 

polizar el capital bancario y financiero, 

Arturo Contreras Méndez, El Grupo Industrial do Monterrey 
T6sis 1976, Facultad de Economía, U.N.A.M. 

" !bid. 
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"que los bancos Mercantil de Monte-
rrey, El Regional del Norte, así co 
rho las instituciones bancarias de - 
crédito Financiera del Norte y Com-
pañía General de Aceptaciones, con-
centraban para 1970 el 50% y el 75% 
respectivamente del total de acti -
vos de todas las instituciones del 
Estado de Nuevo León."+ 

La concentración de capital trae consigo una gran afluen 

cia de fuerza de trabajo, misma que proviene de áreas rurales 

de los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y Za-

catecas, Vellinga considera en su estudio sobre clase obrera 

en Monterrey, que el 76.3% de los obreros que trabajan en esta 

ciudad provienen de los estados antes mencionados, las causas 

por las cuales los campesinos emigran son múltiples, pero la - 

fundamental es la expulsión de éstos del campo causado por la 

creciente concentración, tanto de los medios de producción 03-

mo de los instrumentos de trabajo. 

Ta migración hacia la ciudad de Monterrey ha hecho :lue - 

el Ejercito Industrial de Reserva se incremente considerable:en 

te, dada la magnitud del capital concentrado, que produce un en 

+ Vellinga, Menno, Industrialización, Burguesía y Clase Obrera 
en México Ed. Siglo XXI, p. 21. 
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pejismo, y a su vez se torna en un gran imán de atracción - 

para la fuerza de trabajo, pues cómo dice Marx: 

"Con la magnitud del capital social 
ya en 'funciones y el' grado de su in 
cremento, con la expandln de la es 
cala'de la próducción'y de la masa 
de'los obreros puestos en movimien- 
to, con el desarrollo de la fuerza 
productiva de su trabajo, con la -- 
afluencia más caudalosa y plena de 
todos los manantiales de la riqueza 
té-amplía también la escala en que 
Una mayor atracción de'loS obreros 
pbr'el capital está ligada a 
Mayor repulsión de los mismos,-au- 
menta la velocidad en los cambios' 
en la composición orgánica del ca- 
pital y en su forma técnica, se di, 
lata el ámbito de las  esferas de - 
la producción en las que el capital 
ora simultáneamente, ora alternati- 
vamente hace presa. La población -- 
obrera pues, con la acumulación de 
capital producida por ella misma, 
produce en volumen creciente los - 
medios que permiten convertirla en 
relativamente supernumeraria. Es - 
ésta una ley de población que es - 
peculiar al modo de producción ca- 
pitalista."+ 

Tenemos para Monterrey cifras de desempleo elaboradas por 

la Secretaría de Programación y Presupuesto, en donde manifiez 

Karl, Marx, El Capital, Tomo I, Siglo XXI, MfIxico p.785 y 7er: 
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ta: 

"un desempleo para 10,700 trabajadores 
en 1961; para el primer trimestre de - 
1977 ascendía el desempleo a 49,000 --
trabajadores."+ 

Esto indica que la tasa del Ejercito Industrial de Re-

serva corresponde: 

"a la industria manufacturera con un -
45.9% para el año de 1977, siguiéndole 
en importancia el de'la industria de -
la construcción con un 23.25, ambos --
porcentajes aglutinan las 2/3 partes -
del total de cesantes en Monterrey."++ 

Es claro que en la medida en que se concentra el capi-

tal crece el Ejército Industrial de Reserva, esto no como una 

deficiencia del sistema capitalista, sino precisamente por lo 

contrario, porque le es indispensable para su supervivencia, y 

Información básica sobre la ebtructura y características del 
empleo y desempleo en las áreas metropolitanas de las ciuda-
des de México Guadalajara, y Monterrey, SPP.,Coordínaci5n - 
General del Sistema Nacional do Información p. 123. 

++ Ihid p. 124 
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ysi la superpoblación obrera o Ejército Industrial de Reser-

Va es el necesario resultado de la acumulación capitalista, a 
• - 

su vez opera también como palanca de la acumulación; por tan-

to se constituye condición esencial del modo de producción --

capitalista, la importancia fundamental de esta superpobla 1•1111111~ 

ción radica en que ella crea para los cambiantes requerimien-

tos de valorización de capital la fuerza de trabajo utiliza - 

ble y permanente disponible incluso con la independencia de - 

los límites impuestos por el incremento real de la población 

en general. Así la forma de movimiento de la industria capita 

lista provoca la transformación constante de una parte de la 

población obrera en brazos desocupados o semidesocupados. 

Asimismo, está claro que es en la industria manufacturera y 

en la construcción donde más se agudiza este fenómeno, pues 

ambas industrias son prácticamente las más dinámicas en esta 

región, aunque a pesar de que en la primera industria existe 
• 

una alta proporción de fuerza de trabajo no calificada (esto 

explica por la llegada de trabajadores inmigrantes con nula - 

preparación:. 37.4% contra 33.7% de fuerza de trabajo califi- 
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cada y en la de construcción es todavía menos calificada - 

pues no se requiere de mayor capacitación para laborar en - 

ella. 

Es aquí donde el conglomerado del Ejárcito Industrial 

de Reserva es mayor, pues precisamente comoya lo mencionancs 

anteriormente, es en esta industria de la construcción donde 

son absorbidas por temporadas las masas de migrantes que son 

expulsadas del campo y que carecen de niveles de capacita --

ción mínima. 

La suerte que llevan los obreros de planta, es decir, - 

los que tienen trabajo estable, no es menos difícil, en Mon-

terrey no se puede hablar de sindicalismo independiente, 1s-

te prácticamente no existe, a los obreros los manipulan de - 

acuerdo al sindicato donde están agrupados. 

'"existen 5 organizaciones sindica 
les donde se aglutinan cerca de -
152,000 obreros, tres de ellal.3 --
charras;(CROC, CTM y CGT) que con 
trolaban a 55,000 obreros y las - 
otras dos organizaciones (Federa- 
.j 



tgn Nacionál de Sindicatót Inde 
• pendienteá Con 65,000 obreros y 
lá Federación de'SindiCatót . Autb-
hOmos con 22,000, ambos'conocidos 
como sindicatos blancos-1' mismos 
que son manejados por - la propia 
empresa, (se estima bue'10,000 --
obreros están aglutinados en otros 
sindicatos-no'especificados, cabe 
hacer nótár que el 40% de la cla-
se trabajadora en Monterrey no --• 
está organizada en ningún sindica-
to."+ 

Y por lo mismo no llegan a percibir en su mayoría el - 

salario mínimo oficial de por sí insuficiente para sobrevi - 

vir. 

66 

+ Vellinga Mermo, op.cit. p. 115. 
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• 

+ Vellinga Merino;  op.cit. p. 115. 
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ANTECZ1.71.E3 :OLITMG • LA :771Ri:A=7". 	LA MILEMIA "TI_ :1A Y. 

LIGERTAD. 

En 1970 en la Universinud de ruevo Le6n, s-! inicie un pro-

CESO de imiJ.Jgnaelan a la Ley Ori:ánica Universitaria, dictada 

por el entonces Gobernador del Entadu Zduordo Alzando, la 

cuál entre otras cosas eztablecla•come m5xima autoridad de la 

Universidnd a una "asamblea pol,ular", le cuál esturía inte-

grada únicamente por 4 i ersonase  5stes serían teorlcanente - 

nombrad3s pnr elecciones democrfAicas; en la práctica el So-

hematíe'. con los meent.res "churros" ibun o determinar la clec-

ción. Lo anterior hace que se desarrolle una ola de p7steg.!:us, 

encabezadas ;A:fr el entoncrn riecor (Alces Leal, éstas culmina-

ron con lo paralización indefinita de las actividades en la 

Universidad, la cu51 fuá rerimidu de inmediato por len fuer-

zas policiacas riel estado.- Las innanformidadeb desbordaron 

del marca universitrioe  y trencendieron•hasto el sector íui- 

gluterial; t-,de 	ecr.lnionb wn arte la -.egW..iva dn los pu- 

. toridaden del estado pura satisfacer las demandas exigidas ::nr 

la comunidad universitaria, se pldin lb renuncia del Goberna-

dor Elizondo, neta intimumente vinculado al urwo Monterrry, 

por ser el rui4,  unsuble de la rei!resión ejercida en contrzi 

estudiantes y mawitros; llugb o tener t. ata efervecencia este 

movimiento que el Gobernedu es obliwodo a renunciar vara uul 

'• 
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113u 	cLn  

d2 11-111 C213j3 era que en 	t t-r-ezi'endu, 	antuno2s 	d2;.c 

la .:112.úillicurLui-J Isuvurriap 	ii12A0 	1.2.11;i21: 

,1,31 n2ncle, 

:11.111 	1.1;11 	r::sr el 

duz y que nJ ;_Urtunuia el equlo u de E.:';evurriJ. 

Es en este ¡,erílIdo que ewiez....n a suruir en 11J cfulad de Lcn:2- 

rre7 wuesi 	:1;uurrillerer, 	:110 	ue 

c1;. :u zJil el con:lio7.0 s7, tuiuni:11 r2r.LJnI:u 	el V.22 13 ftrInl: 

g"2 	.A.A2rnO 	;..rO!J12nos 2n 	13 re;_r7J.:1(.iu, 

kteron ior tuwr 11.3 arms pues ;Jare ellou no 	otrp 

23 decir, SE2..,1r1 	COnC2C1na t1iti.a , J2 hiJi2nn 
1.3 in-711 -.:1!a :u i1 .22r 

Las uueicnus 	,sr se t.= 	 ,sz  

W391:0 	JE,Eicas, ul 	un 	 . 

• 
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tica represiva por parte del Estado. Misma que no sólo inci-

dió sobre los grupos armados sino también sobre aquellas or 

ganizaciones de carácter democrático bajo el pretexto de es - 

tar vinculados a estas facciones radicalizadas. 

Para 1971, algunos líderes y activistas surgidos del mo-

vimiento estudiantil del 68 en la Universidad de Nuevo León y 

posteriormente participantes del movimiento estudiantil que - 

culminó en la renuncia tanto del rector como del gobernador - 

se plantearon poner en práctica una política de masas a tra - 

v6s de movimientos inquilinarios en vista de que por un lado 

en la Universidad ya no existían condiciones para permanecer 

haciendo trabajo político por la carencia de libertad a mani-

festar incorformidades, y por otro, el plantearse un vinculo 

directo con los sectores proletarios de la ciudad. 

A partir de esta concepción se inicia un proceso organi 

zativo con grupos de inquilinos hacinados en las peores vi- 

vienda:3 do la ciudad donde se 

• 

eenntraban hasta liarla:: l'ami 
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lías en una misma habitación; haciéndoseles ver que existían 

otras altérnativas de conseguir un lugar en donde vivir y que 

fuera de su propiedad, es aquí donde se plantea las invasi:-

nes a terrenos ubicados en el uoroeste de la ciudad de Monte 

rrey, mismas que se llevaron a cabo posteriormente. A partir 

de esté momento se va gestando una organización que ubicará 

en su seno aun grupo aún no terminado de colonias, pues a - • 

la fecha se siguen invadiendo predios. 

En esta época, la política de Echeverría con respecte 

de los movimientos populares como es el caso específico de - 

la colonia Tierra y Libertad se caracterizó por reprimir y - 

al mismo tiempo aceptar la negociación que a la burguesía --

industrial no le pareció correcto, generándose algunos des--

acuerdos en el tratamiento de los problemas como el de Tie 

rra y Libertad, ya que la posición de la burguesía en Nuevo 

León, Siempre fue la de reprimir el movimiento revoluciona - 

rio llevado a cabo en esta zona . 

Mientras que por otro lado, el 11:stado le daba otro ti- 
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po de tratamiento a través de una política negociadora, no - 

sin 'dejar de utilizar también la represión y otras tácticas 

para dividir el movimiento popular. En este sentido el gober 

nador del. Estado, representante directo del régimen de :che-

verría, discrepó algunas veces de las opiniones que la bur - 

guesía local vertía en cuanto a la forma de terminar con las 

invasiones de tierra, coyuntura que fue aprovechada por la - 

organización para no sólo sobrevivir sino también para expa 

derse y consolidarse. 

• 
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LA ORGANIZACION POPULAR "TIERRA Y LIBERTAD" 

Al hablar de la colonia "Tierra y Libertad", es nece-

sario (además de explicar las causas económicas a partir de 

las cuales surge) analizar el proceso político que da origen 

a la organización como un bastión más del movimiento popular 

nacional. 

El proceso ›.:_f-stórico de esta organización tiene su -- 

origen en el año de 1971 cuando los sectores que ocupan los 

filtimos estratos del llamado Ejercito Industrial de Reserva 

caracterizado por masas de campesinos depauperados expulsados 

del campo por la propia acumulación capitalista y por indivi-

duos cuya fuerza de trabajo no es ocupada permanentemente en 

la industria, se apropian de terrenos donde poder construir 

sus viviendas. 

En el mes de agosto de 1971, se inicia la primera to-

ma de tierra formandoce lo que ro:o tiempo decpuiu seria la 

colonia "Ti. •
rra y Libertad". 
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LA ORGANIZACION POPULAR "TIERRA Y LIBERTAD" 

Al hablar de la colonia "Tierra y Libertad", es nece-

sario (además de explicar las causas econ6micas a partir de 

las cuales surge) analizar el proceso político que da origen 

a la organización como un bastión más del movimiento popular 

nacional. 

El proceso histórico de esta organización tiene su --

origen en el año de 1971 cuando los sectores que ocupan los 

últimos estratos del llamado Ejército Industrial de Reserva 

caracterizado por masas de campesinos depauperados expulsados 

del campo por la propia acumulación capitalista y por indivi-

duos cuya fuerza de trabajo no es ocupada permanentemente en 

la industria, se apropian de terrenos donde poder construir 

sus viviendas. 

En el mes de agosto de 1971, se inicia la primera to-

ma de tierra formandose lo que pozo tiempo despufs seria la 

colonia "Ti.morra y Libertad". 
• 



73 

La primera organización popular que existi6 durante este 

proceso fue la "Mártires de San Cosme apoyada por activistas 

universitarios, siendo un total de 150 familias las cuales - 

fueron reprimidas por las fuerzas policiacas en el acto de - 

expropiación. En 1972 al sur de la ciudad, trescientas fami-

lias se posesionaron de una fracción de terreno formándose --

lo que sería la colonia "Mártires de Tiatelolco", en ese mis-

mo ano, al poniente de la ciudad, doscientas cincuenta fami--

lias constituyen la organización "Genaro Vázquez". 

La organización proletaria de colonos denominada nie--

rra y Libertad", surge el 28 de mayo de 1973, cuando un grup: 

de 35 gentes se posesionaron de una extensión de terreno de - 

cerca de 18 hectáreas las cuales parte eran de carácter eji - 

dal y otra de particulares, cabe mencionar que para estas fe-

chas ya existía el embrión de lo que poco después sería una - 

organización amplia de masas de tal manera que esta invasiót 

ya había sido planeada dos meses antes. Un día decpues ya ha- 

bía quinientas familias acomodadas en esta zona y dos 
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después se hallaban posesionadas del lu'ga.r cerca de mil fami-

lias, el veinticinco de abril del mismo ario, se invade el sec 

tor sur de esos terrenos, para ese entonces la lucha de los - 

posesionarios se había desarrollado a tal grado que ya se --

evidenciaba un claro desafío al respeto de la propiedad priva 

da, y por otro lado una fuerte autodefensa por el derecho a la 

tierra conquistada lo que oblig6 al Estado a buscar salidas - 

negociadas. 

,En junio de 1973, se funda también la colonia "Revolu - 

ci6n Proletaria", con gente que se fue uniendo al movimiento - 

popular durante esa época. 

Desde el nacimiento de cada una de estas colonias y de 

lo que poco después sería el frente popular "Tierra y Libertad" 

que aglutina hasta la fecha a todas estas colonias, el Esta) 

no ha dejado•de golpear a cada una de estas organizaciones 

con el fin de frenar el avance organizativo por la lucha ya - 

no solo del espacio urbano, sino también otras demandas que - 
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van desde la educación, salud, trabajo y alimentación. 

La represión desatada por el Estado y sus persistentes 

actos de provocaci6n que culminaron en 1976 con la muerte de 

varios colonos, motivaron a las distintas organizaciones a - 

formalizar una coalici6n que impulsaría el avance conjunto a 

estas colonias de manera organizada de autodefensa de coali-

ci6n que además tendría la atribución de coordinar todas las 

actividades que en forma conjunta requerían de la moviliza - 

ci6n masiva de las colonias, creándose el denominado frente -. 

popular "Tierra y Libertad" en el año de 1976. 

• 

Las organizaciones que integraron este frente de defeil 

sa fueron las colonias "Pueblo en Lucha", "Narciso Mendoza", 

"San Angel", "Liberaci6n", "Flores Mag6n","Rub6n Jaramillo", 

"Poniente Her6ica", "Avance", "Genaro Vazquez", "Tierra y --

Libertad", "Felipe Angeles", "Revolución Proletaria", la aso 

ciaci6n de ruteros "Tierra y Libertad, Uni6n Inquilinarin, ••• 

Delegaciones Magisteriales, Etc. 
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Para llegar a ser miembro de las colonias, existe un - 

mecanismo para la entrega de los terrenos utilizados en ca-

da una de las colonias que forman el frente "Tierra y Liber 

tad", esto consiste en la formación de comisiones que se en 
• 

trevista con los aspirantes a poseer un pedazo de tierra,. 

los requisistos mínimos necesarios son'el de comprometerse 

a cólaborar con la causa comdn de todos los colonos y el de 

no poseer en alguna otra parte propiedad urbana. &partir - 

de esta entrevista se asigna un terreno y la familia en --

'cuestión debe permanecer en un campamento provisional, to—

do esto con el propósito de que los nuevos colonos prueben 

su disposición a participar en las actividades colectivas 0.1 

que se llevan a cabo dentro de la organización, a este he 

cho se le denomina hacer bandera, pues se coloca una bande-

ra roja en cada uno de los terrenos asignados. 

El ted6meno de inmigración es evidente, la mayoría du 

los habitantes de esta colonia provienen de las regiones de 

otros estados (ver cuadro 1). 
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CUADRO 1 

ORIGEN DE' TI POBLACION DE LA 
. COLONIA. TIERRA. Y LIBERTAD__ 

... 

Procedencia Población Porcentaje 

Monterrey 1 114 20 

Nuevo Letln 556 10 

San Luis POtosi 1 058 19 

Coahuila 835 15 

Zacatecas 724 13 

Durango 780 14 

Tamaulipas 501 9 

Total 5 568 100 

Encuesta realizada en la colonia "Tierra y Libertad en --
Agosto de 1979. 

• 

LA INSERCICIN EN EL MERCADO DE TRABAJO. 

De los 5 568 habitantes que viven en la colonia 



78 

"Tierra y Libertad", se encuestaron a 1,545 todos mayores de 
,•• 

16 años, encontrándose que de este total un 20% son obreros 

en la industria manufacturera, con .un ingreso de salario mí-

nimo , que para este año fue de 23,900.00 mensuales, todos . 

ellos declararon no desempeñar un trabajo que requiera de una 

alta capacitación. Un 41% dijo pertenecer a la industria de - 

la construcción, con un salario promedio de $3,800 mensuales 

con este porcentaje un 30% declaró trabajar 7 meses al año y 

el 11% restante entre 3 y 4 meses, el tiempo no trabajado en 

esta industria, lo empleaban en actividades diversas, como - 

vendedores ambulantes, lava automóviles y otros servicios. - 

el 34% restante trabajaban como carpinteros mecánicos, cho-

feres, pequeños comerciantes y veladores, estos trabajan un 

promedio de 8 meses al año, el 5%  restante no trabajó 10 me-

ses al año, excluyendo a los obreros de la industria manufac 

turera y los de la industria de la construcción, el resto en 

cuestados que llego al 39% no percibió el salario mínimo ofá 

sial, el ingreso fue de $2,600.00 en promedio, y por lo mis-

mo carecían de seguridad social con todas sus prestaciones. 
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De lo anterior podemos corroborar que en efecto en es:-

ta zona se ubica un sector de la superpoblación flotante, co 

mo se demuestra a trav6s de los datos estadísticos arriba 

mencionados, que un alto porcentaje de esta fuerza de traba-

jo permanece inactiva una parte considerable del año inci 

diendo esta desocupación en la baja salarial, por otro lado 

estas masas de desempleadas y subempleadas sirven como reser 

va de fuerza de trabajo para las necesidades de expansión --

del capital. 

LA ORGANIZACION POLITICA 

El órgano con mayor autoridad dentro de la organización 

es la asamblea general a la cual concurren todos los residen-

tes de la comunidad y en la cual se exponen los problwas que 

no han podido ser rJsueltos por las otras instancias de la ea 

tructura política de la organización o bien, asuntos que p.or 

su importancia requieren del concento general de la counidad 

para la toma do diciutones inmediatas, esta tipo du con:1,itu. 
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• 
ción organizativa se implementa para prevenir la corrupción - 

... 

y el caudillismo que por experiencia, tanto daño ha hecho a - 

los movimientos populares. 

Movilizaciones.- Uno de los mecanismos con que cuenta 

la organización de la colonia son las movilizaciones, mismas 

que se efectúan cuando se agotan los trámites legales. Ejem - 

plo de esto es la toma de las oficinas de Salubridad Federal 

por parte le los colonos para exigir que se construyera una - 

clínica-hospital dentro de los limitantes de la colonia. Lo - 

primero sucedió para la instalación de la tienda de abarrotes 

donasupo, 

Es igualmente importante la solidaridad de los colonos 

con otros movimientos como lo fue concretamente la huelga de - 

la industria Medalla, con los obreros de Aceros de Monterrey, 

y otros tant2s más, que se han apoyado con marchas, guardias - 

en centros de trabajo, recolección de fondos de resistencia e.r. 

la difusión, etc. 
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Esta solidaridad que se da con otros sectores de la po-

blación activa en Monterrey es necesaria como táctica para - 

una estratégica revolución a que se deberá llegar. Marx hace 

un importante señalamiento en cuanto a esto: 

"tan pronto como los obreros desen 
ttañan el misterio de que a medica.  
que trabajan más producen más ri--
queza ajean y hacen que crezca la 

,potencia productiva de su trabajo 
consiguiendo incluso que su fun --
ción como instrumentos de valoriza 
ción de capital sea cada vez más - 
precaria para ellos mismos; tan --
pronto como se den cuenta de Que  -
el grado de intensidad de la campe 
tencia entablada entra ellos mis-
mos depende completamnte de la --
presión  ejercida por la superrobla  
tlbn relativa; tan Pronto como, ob  
áervando estol  procuran implantar  
por meaio de los sindicatos, oto,.  
ún plan de cooreraci6n entre los -
obreros en activos y lo:: parados  
para anular o por lo menos atenuar 
los desastrosos efectos de aquella 
ley natural de la producción capi-
talista acarrea para su clase el -
capital y su sicofante, el econo -
mista se ponen furiosos clamando -
contra la violación de la ley — 
'eterna y casi 'sagrada' de la -- 

• oferta y la demanda. Toda dnteli 
gencia entre los obreros que traba 
jan estorba, en efecto el 'libre' 
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juego de esa Ley".+ 

La Junta de Sectores.- Esta instancia tiene como fun-

ción analizar, decidir y proponer ante la asamblea gen.ral, 

asuntos que conciernen a un sector específico de la colonia, 

debiendo estar presentes como obligación los jefes de manza-

na, sino es que todos los miembros de ese sector como es 

obligación. 

Las juntas de jefes de manzanas.- Dentro de cada sec-

tor está la organización por manzanas o cuadras que constan 

de un jefe o coordinador que puede ser tanto de sexo femeni-

no como masculino, cuya función es la de llevar adelanta la 

"junta de sectores", los problemas que en su área se presen-

ten, una vez que hallan sido discutidos y cuando las mayorías 

convengan que sean expuestos en las otras instancias super 

res. 

♦ Marx, Karl, El Capital, Tomo I, Ed. F.C.£., M6xico, 1973, 
P. 542. (el subrayado es nuestro). 
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Junta de coordinadores de honor y justicia.- Está com-

puesta tanto por hombres como por mujeres representativos de 

cada sector y su función se concreta al mantenimiento del or-

den y seguridad social de la comunidad, teniendo facultades - 

de consignación a los infractores ante la asamblea general de 

pendiendo del caso. 

El órgano que aglutina tanto a todas las colonias popu-

lares con carácter revolucionario como a los sindicatos con es 

te mismo carácter, así como aquellas de índole campesino cuya 

función principal es la de establecer la estrategia organizada 

del movimiento proletario revolucionario para la conquista de 

sus demandas político-económicas es el frente popular revolu - 

cionario "Tierra y Libertad". 

La liga femenil.- Dentro del mismo contexto de la orga-

nización de la colonia "tierra y Libertad", existe un organis- 
. 

mo que si bien no está contemplado dentro de la estructura --

jerárquica de la organización su actividad ha sido importante 

para el desarrollo político de las masas especialmente lan 
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jeres, siendo su labor fundamental el promover, defender y or-

ganizar la educación política del elemento femenino de todos - 

los sectores de la colonia desarrollando actividades que van 

desde las movilizaciones masivas por demandas inmediatas hasta 

la formación de cuadros de activistas femeninas y la promoción 

de formas para el bienestar infantil en particular, todo esto 

sin dejar de cumplir con las tareas que como miembros de la co 

munidad y de su propia familia llevan a cabo. Por su importan-

cia y trascendencia esta "liga" tiene bastante peso político - 

eá la toma de decisiones que la interior de la junta de secto-

res y la asamblea general se llevan a cabo. 

Durante el rógimen de Echeverría, el gobierno cedió co-

mo "garantía de buena fe" ante las exigencias de la organiza - 

ción, una serie d3 unidades de producción dentro de las cuales 

estaban una maquina para producir tortillas, otra para hacer - 

tabiques, uná'para hacer zapatos, algunas para hacer ropa, un 

crtdito para poner una tienda Conacupo, las cuales funcionaron 

y algunau de Alas aGn perduran con una situación irregular de 
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bido a lo poco redituable, tanto política como económicamente 

para la organización y debido a la falta de un control estrié 

to por parte de los cuadros responsables, lo que degeneró en 

actos de fraude y lumpenización en torno a estas unidades, se 

ro fundamentalmente debido a la falta de un análisis sobre la 

trascendencia de estos órganos pudiesen tener dentro de la es 

trategia global de la organización; optandose por desarticular 

las permaneciendo hasta la fecha abandonadas. 

Este hecho por las mismas prioridades en el trabajo no 

ha sido resuelto por la organización, estando pendiente la dis 

cusión de que si es posible o no y qué papel juega tácticamen-

te su funcionamiento. 

La educación.- El 16% de la población es analfabeta, un 

69.9% tien cursado hasta secto año de primaria, el 10.9% tie-

ne instrucción secundaria y el 2.2% educación profesional. ---

Dentro de los logros de la lucha política ha redituado la edi- 

ficación de doa escuelas primarias, una localizada en el 	- 

tor heréico, c n turnos matutinos y \,espertinos y otra ubicada 
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en el sector centro que funCiona con los mismos turnos, siendo 

utilizado este mismo edificio parada secundaria para adultos 

por la noche. En esta área se puede decir al menos para la 111.1 MOS 

la educación infantil que no ha habido un avance en la calidad 

de la enseñanza proporcionando una educación tradicional. 

bxisten además de lo anterior áentru de la actividad edu- 

cacional, una biblioteca que la misma organización ha construí 

do en el sector centro la cual esta'atenaida voluntariamente y 

sin remuneracion alguna pon los propios cuadros de la comunidad 

Algunas otras caracteristicas. 

Medios de Difusión.- Dentro de la localidad se origina 

la información relacionada con el funcionamiento de las activi-

dades propias de la organización a través de un equipo de soni-

do denominado "radio Tierra y Libertad", La información escrita 

se obtiene adgmás de la oficial mediante un-t publicación inter-

na semanal denominada "El flojo", que contiene una explicación - 

clara y amplia de la problemática socio-económica que vivo el - 

país y que está ligado a los problemas de la comunidad. 
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Conclusiones. 

Para el caso de estudio reafirraamos la necesidad de con 

tar con un marco de referencia general el cual contiene una - 

serie de categorías referidas al hecho histórico que nos inte 

tesa investigar, a este caso concreto la colonia "Tierra y --

Libertad" conformada por una parte del Ejército Industrial de 

Reserva. 

Consideramos también la necesidad de establecer la contra 

dicción que se genera al interior de la sociedad entre la bur 

guesía financiera que aparece como la propietaria no sólo de 

los medios de producción con los cuales se genera la riqueza, 

incluyendo el suelo en el área urbana, usufructuandolo para 0•1 

su intetós particular y por otro una clase obrera que se en 

cuentra desposeida de toda propiedad, sin la menor posibili ~11 

dad de obtaner vía ingresos, una vivienda, ni tampoco el in - 

grosar permanentemente a ocupar un empleo, sin protección de 

ningin tipo, pero cumpliendo su función de incrementar la ri- 
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queza del 'capitalista, mediante mecanismos sumamenbz ”velanosn 

al grado de ser considerado un marginado. 

Nuestra visión Ele encaminó hacia la desfetichización - 

de esta concepción, al demostrar euipíricamente que la gran --

mayoría de la poblaci5n que habita en la colonia "Tierra y --

Libertad", cumple una función concreta en un tiempo y en un 

espacio en reproducción global del capital, fundamentalmunte 

en la industria de la construcción, así como la función que --

cumplen de ser reservistas de mano de obra para otras indus --

trias. 

Asimismo, es a través del consumo y la r9alización 

valor (4n la esfera de la circulación como la mayGr parte d2 1.110 11.0 

estos miembros ubicados en los Cltimos estratos del Ejercito - 

Industrial de Reserva indirectamente contribuyen al desenvolví 

miento del ciclo del capital global. 

Esite otro sector del Ejercito Industrial do Rezerva 

el cual desarrolla cierto tipo da servicios como en 	car, - 
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de los vendedores ambulantes cuya función es el de contribuir 

en la realización de mercancías. 

Ante la incapacidad de asegurar un espacio urbano pro-

pio en donde reproducirse como fuerza de trabajo ce ha genera-

do movimientos populares que al tener una organización de ca-

se y una dirección consecuente con una verdadera línea de ma - 

sas la autodefensa de sus demandas conquistadas ha podido sca-

tenerse ante los ataques de la burguesía en su afán de incor;7, 

rar la propiedad al mercado capitalista. 

Los resultados políticos de las acciones que han ser7i 

do para la consolidación de la colonia en particular y del --

Frente de colonias en general, han tenido como base 7a discu - 

sión y ].a participación de los 2olonos, es por esto que la --

cohesión de los colonos fue desde sus inicios fundamental para 

mantener un frente fuerte a los embates del Estado. En la medt 

da en que se mantenga la democracia interna, ce expresará en 

una mayor participarióri en lu toma de conciencia proloturia. 
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Asimismo, es necesario concluir que es fundamental -- ...: 	. 	. 	.  

no sólo para la sobrevivencia de esta parte de población oue 

integran el Ejército Industrial de Reserva, su integración 1••1~1.,  

pol<tica con otras organizaciones obreras, estudiantiles y - 

participar de un programa común revolucionario. 

• 
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