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REVOLUCION CAMP~SINA. 

¡Ah, sil ¡Bevoluc16n! La de1 caballo. 

Pegaso (Carlos IV) en helic6ptero. 

Revoluoi6n canpesina, socialista. 

An6aic~. socialista en abstracto. 

La semilla en el tiempo está esperando 

que vuelva Quetzalc6atl, el agua y el araáo. 

Un M'xico crecienao hipotecauo 

y ei ~ito convertido en jornalero. 

La industria del petr6leo y de1 acero 

es la red de ilusi6n que el agiotista 

i.apuso a toaa Am~rica en un pacto, 

el carnaval del SAM cul:nina su acto 

con el gigante imperio ael dinero 

y un México iapotente, su vasalto. 

.· 

.· 

Gerardo Francisco Espinoza V. (1982). 
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Pr61ogo 

La g~nesis de este ensayo se remonta a.los orfgenes de la orient~ 

'ci6n y contenido de los Planes y Programas de estudio del Semina

rio Sobre I~ Cuesti6n Agraria de la Facultad de Economía de la 

Universidad Nacional Aut6noma de M'xico del periodo 1978-1980. 

Así, ~e estos Planes se han preparado otros trabajos de gran 

importancia para el estudio de la problemática de la cuestión 

agraria y el campesinado. 

No pretendemos que nuestro estudio satisfaga plenamente la 

-compleja teoría y la realidad agraria mexicana, puesto que este 

ensayo s61o lo considera~os como un primer paso dado en el 

camino emprendido. Cueremos, sin embargo, agradecer al Seminario 

en su conjunto la oportunidad que nos ha ofrecido (como alumno y 

c~mo _profesor) para nuestra formaci6n profesional comprometida con 

los pobres del campo. Pues según veremos en el discurso de este 

trabajo, M&xico constituye un terreno complejo-experimental que 

no ha de descuidar ningún investigador de problemas agrarios. 
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Para el presente ensayo que tiene como objetivo cara~terizar 

en términos generales el carácter del Proceso de Acumulación 

Interna de Capital, El Papel de la agricultura y La Lucha de 

Clases en el campo en el periodo 194~-1965; el estudio se integra, 

metodológicamente, en cuatro grandes capítulos. 

En el capítulo UNO, se presenta una breve sinopsis de~ 

características generales del desarrollo capitalista de la~

cultura!!..!:! México, es decir el Marco Teórico e Histórico en que 

se desarrollan las fuerzas productivas materiales en el proceso 

de la acumulación y reproducción del capital a escala ampliada. 

En el capítulo .Q.Q§ se plantea en términos globales~ 

papel de l1!. agricultura en.!:..!._ proceso de acumulación interna de 

capital !!..!:! .!:.! periodo 1940-1965, a dos niveles: el primero, el 

análisis de la formación del 1 lamado mercado interno y, segundo, 

el establecimiento de los mecanismos económicos· por los cuales se 

llevan a cabo las transferencias de valor vía: a) Fijación de los 

precios agrícolas de producción y de comercial izaci6n; b) Vía 

transferencias de valor a través de la fijación de los salarios 

en el campo; c) Vía transferencias de valor por medio del sistema 

fi~cal y del capital bancario y d) Vía la intermediación comercial. 

En el capítulo TRES, se anal izan las distintas formas de 

propiedad y de producción~~ campo; esto es las diferentes 

formas de generación, real i:ación y distribución del excedente 

agrícola. 

En el capítulo CUATRO, se anal iza el papel del Estado mexica 

.!!2• .!.! cuestión aqraria y ~ lucha de clases!!..!:!~ campo~~ 

periodo~ cuesti6n, a dos niveles: A) Se anal iza el papel del 

Estado mexicano y la cuestión agraria y, B) Se anal i:a la lucha 

de clases en el campo, este tema se disgrega en cuatro subincisos: 
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1) la lucha contra las reformas al artículo 27 constitucional; 

2) la lucha contra el acaparamiento y la corrupción; 3) la lucha 

por la restitución y dotaci6n de tierras: las invasiones y 4) la 

lucha contra la monopol i:ación de la producción maderera y contra 

los impuestos a la producción coprera: las guerrillas rurales. 

Para cada uno de los capítulos respectivos, aparece un 

conjunto de Notas y referencias bibliográficas. 

Por 61timo, se presenta la bibliografía general consultada. 

Estamos especialmente reconocidos.al Dr. Sergio Sagú y Dr. 

Ruy Mauro Marini, nuestros profesores en la División de Posgrado 

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que 

especialmente nos han ayudado en nuestro trabajo con sus críticas 

y observaciones. 

Queremos, sin embargo, expresar nuestro agradecimiento 

especialmente a las personas que a continuaci6n citamos, que han 

l~ído nuestro manuscrito y nos han sugerido mejoras 6tiles: el 

proFesor Carlos Toranzo Roca, de la UNAM; el profesor Francis 

Mestries de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel lzta

palapa; el profesor José Antonio Romero, de la UNAM. 

Después de haber agradecido la colaboración, sólo nos queda 

e~presar nuestro agradecimiento a los compañeros trabajildores 

universitarios a Gerardo francisco Espinoza por su entusiasta y 

de~idido apoyo y amistad, revisando el estilo del manuscrito y a 

la señora Hortensia García de Gonzále:, por su paciencia en el 

tedioso trabajo de mecanografía. A todos ellos mil gracias. 

Ciudad Universitaria, octubre 23 de 1982. 
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UNO Caracter!sticas generales !!!..!, desarrollo 
capitalista~ J..! agricultura en Mexico 

En este cap!tulo se analiza las características generales del d~ 

•arrollo capitalista dependiente como condicionante-de la probl~ 

~¡tic• de la cuestión agraria en Mlxico. 

•Desde loa aftoa cuarentas y a lo largo de la década del cin

cuenta, la expan~16n del capitalismo en M~xico fue impulsado por 

proceaoa directamente viculadoa al desarrollo extensivo del modo 

de prcducci6n capitalista, como tembién por un dinámico proceso 

de sustitución de illlportaciones, decididamente favorecido por la 

política de protección a la industria, perfeccionada desde fina-

les de los cuarenta•"• !/ 

Eatoa procesos son de car¡c~er estructural interno• y externos. 

%nternmnente, a consecuencia de la vía de desarrollo capital!~ 

ta de la Refoi:ma Agraria que tiene su origen en el proceso social 

de 1910, que se concreta en la transformación de la gran propiedad 

territorial de la tierra en el periodo 34°-40. Externamente, a la -

coyuntura internacional, abatida por la crisis de la economía capi 

taliste del 29-32 y por el conflicto bélico de la Segunda Guerra -
- 2/ 

Mundial.-
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Ea en este per!odo hi•tÓrico concreto, cuando se 1.mpulaa y se de•,!. 

rrolla la liberación de laa fuerzas productiva• (tanto objetivas como 

eubjetivaa, económica y social.mente) --de- las formas socioest:ructurale• ' - ·' 

miteriores, trayendo consigo cambios en el "modo de producción espec!

~icamente capitalista• y en las relaciones sociales de.producción en el 

Con ello posibilitó -CClllO elemento determinante- la formación y u

pliación (propiamente dicho) del mercado interior para el desarrollo C,! 

pltalista industrial dependiente, mediante la política Cepalina de "•U!. 

titución de impo~taci6nn con crecimiento •hacia dentro" como factor --
3/ 

coadyuvante del ·proceso de acumulación interna de capital. -

Ea decir, durante el periodo cardenista (34-40) 1 con los objetivos 

y tendencias de la aeforma .Agraria, con la transf ormacién del PNR en --

PRM (1938) 1 con las nacionalizaciones de las empresas ferroviarias 

(1937) y petroleras (1938) planteadas en los lineamientos generales del • 
J/ 

Primer Flan Sexenal de Gobierno y con la consolidación del Estado y 

•U funci6n en el nuevo proceso capitaJista, se constituyen las bases e!. 

tructurales y superestructurales para ampliar el mercado interior e im

pulsar el proceso extensivo de acumulación que hab{a sido frenado por 

las cor.diciones sociopol!ticas existentes. 

En otras pal~bras se desarrolla la infraestructura b~sica -tanto en 

el campo como en la ciudad-, se ampl!a el mercado interior capitalista y 

la participación del Estado en el proceso económico, consolidandose, as!, 

los rasgos estnicturales y coyunturales del proceso industrial, mediante· 



la pol!tica econáiiica de crec!.mi~nto "hacia adentro"• 

A partir de la década de los cuarentas M~xico inicia una Revoluci6n 
. , 5/ 

1ndu•trial mediante la "•ustitución de i~portacion" - en que la agri--

cultura mantiene una fun~~ón importante en la reproducción del ciclo 

del capital accial globa1 en su forma ampliada. La dinámica del proceao 

de acwnulación interna de capital se sustenta en el sector industrial 

que se constituye, por tanto, en el sector motor de acuinulación. 

Ull indicio -señal.a R. Han•en- de la dinámica alcanzada por el sec

tor industrial es •u participación en el producto nacional total con el 

26~ en 1940, empleando m~s del ~5~ de la fuerza de trabajo. Entre 1940 

y 1950 el crecimiento promed~o es del 7.~. bajando en un 5.8~ en la d! ,, 
cada siguiente -

La agricultura, en contraste con la rama industrial, disminuye au 

participación en el Producto.Nacional Bruto pasando del 23.2~ en 1940 

al 17.2~ en 1962. igualmente la población económicamEnte activa rural 

desciende del 65.~S en 1940, al 57.SS y s2.2 en 1950 y 1960, r~spectiv,!. 

11ente. 

Este relativo peso de la a<Jricultura en el eroducto ~acional Bruto 

manifiesta el proceso de transformación que se desarrollan en la rrodu~ 
7/ 

ci6n me~antil del M'xico agrario - • La industria se convierte en el •· 

aector motor de la acumulación de capital y la aqricultura es "sometida" 

a sus <Jredos 'Y ritmos de desarrollo capitalista. 

De acuerdo a la información proporc~onada por el Banco de México, 

en relación a las "Cuentas Nacionales y Acervos de Capital" de 1960 
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(VI••• Anexo 1, cuadro IX. •·Z> la taaa de acuaulación Anual prOMedio 

del k.c. (capital conatante) ea aatisfactorla, sobresaliendo en loa -

aftoa de 1!64 y 1!67¡ teniendo su ••yor nivel a mediados de 1960 (6.'S) 

y 4.~ c01110 punto •'• bajo en 1950. Se observa, en el cuadro del Anexo. 

una taaa 111ed.1a de acwnulación (columna 2) del 5.2~ anual. 

Por otro lado, en términos absolutos. la •llJ!la del capital tanto a 

nivel global como por habitante es relativa111ente bkj& sobre todo si la 

cC.par•o• con alguno• 11pafses industrial•*nte aú desarrollado•• (Ja

l>6n, Canad¡, Estados Unidos, Alemania, etc.) 

En lo que se refiere al capital constante (colwnna 1 , del cuadro -

II. •·I del anexo), ae aprecia una 111ayor proporción del capital fijo 

(columna 3) en una relación promedio del 88.8~-vs. un 11.1 del valor 
, 8/ 

del capital coostante circulante. -

Otro dato que se desprende de la misma fuente citada, es en rela--

ción al descens.o relativo del sector de la construccicSn y de las "exia

~encias" frente a un r'pido aumento del capital constante (k.c.): que -

del 30.0~ en 1950 ae eleva al 34.~ en 1967. 

Lo que aign!.fica que, "t~cnicamente", el capital constante (en t'r

•inos de la canposici~n técnica del capital) tiende a aumentar cada vea 

el ritmo de la acumulación interna de capital y de la productividad del 

trabajo en la rama J.ndustrial por efecto de la "sustitución de bienes 

de producc16nw; pues en la medida en que los medios de producción (en 

atrictu senau) se incrementan, aumenta también la productividad en la 

industri•: que en nu~atro pa!s, por este y otros factores, "determina--

ron un cierto abaratamiento de loa costos de producción que incidió Eav.!. 
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rable111ente 1 t11111bién, aobre la t .. a de rent.i>ilidad• !./. 

•La inversión bruta fija como porcentaje del PIB ae elevó a ce!: 

ca del 20S a Einea de loa al\oa aeaenta, porcentaje austancialmente 

ala eleYado que el proeedio de 16S de mediedQa de la d~ada anterior; 

a•bti•mo l~ productiv1dad·del trabajo se duplicó entre finea de lo•· 

cuarenta y fines de loa sesenta (véa•e anexo estad!8tico, cuadro II. 

•·2>• Eato Últi•o jug6 tambi'n un rol importante en la recuperac16n -

de la taaa de ganancia, ya que tendió a elevar la tasa de plusval!a.

Eatoa fenómeno• reflejan las nuevas tendencias del proceso de .cumul,! 

el~ aobre todo por lo que •e refiere e la .. pliación de la diviai6n 

del trabajo en la industria y la mayor cap.:idad prodqctiva. IAa ra--

aaa peaadaa crecieron a tasas sustancialmente •ayorea al pranedio in

duatrial, de tal forma que la nueva c"eleridad del proceso de acumula

c16n de capital se explica etersente a partir de las nuevas ramas -

punta" (loa hidrocarburo• de generación hidro,nucleo y tenaoel,ctrica¡ 

~ideru.1:9ia, ~ido sulfúrico, fertilizantes, cemento, minero-metalurgia 

vidrio, automotores, papel y derivados.- EDF). 

"Sobre esta base y gracias a las nuevas condiciones imperantes en 

la divis16n internacional del trabajo desde ia d~ada del aesenta (que 

aignificaban una ampliación de la esfera del intercambio en el mundo) 

y la exportaci6n de c·apitales hacia la 1ndustr:1a mexicMa, las export.!. 

clones induatriales empezaron a crecer m&s r'p~damente que las export.!. 

ciones totalea, empezando as1 a superar el estancamiento del comercio 
, .1cr 

exterior de Mexico"• -
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Este procesCJ gl.,bal de producción industrial fue beneficiado pl!!_ 

namente por loa "est!r.mlos al c:ru:i.miento industrial" cor.10: la pol!t_;, 

ca de •asignación de recursos"; la pcl!tica "i."llFCS itiva~ en su aspec:-
11/ 

~o: de premoción industrial'" y la polltica "comercial" .... , adem~s de 

la• refoJ:1l'laS cardenistas mencionadas; por una polltica de •nac1onal1.!!. 

ao ~onómico" que se sintetiza en los si~uientes a~pectos: en un en--

1 •
121 

11 deudamiento· nterno y externo, COCID aroyo a la inversion - perm t e!!. 

do con ello la importación -en los 60•s- de los medios de producción 

para reproducir el proe~so de acumulación indust:ial del Fa!s¡ en un 

d'fic:it presupuestario, corno ura il'lstrumento ¡:ara fomc:l\tar la infraes

tn.act~r~ productivA básica agrícola e i~dustrial y lo~ servicios 3CCi.!, 

1es: · intrOducción del "agua ..• drenaje, ir.ercados, rastros, hospitales.", 
'f!./ 

etc ·; en un proteccionismo por parte del Estpdo hacia la industria• 

·.el comercio y los servic!os, corno un medio para consolidar. a las frü.= 

1f./ 
cior.~s de la hurgues!a - ; en una política monetaria -d~ corte keyne--

s!ano- pr.oteccion!.sta, como pol!tic<i .general de desarrollo mediante la 

emisi6n de la "moneda", tasas bajas de inter~ses, tope en.el alza de -

los precies de garantía de los principales cultivos agrícolas -trigo, 

me!z, frijol, etc. (Véase Anexo ·1, cuadro Ie3 _ )-, tasa de :::ambj.o 
15/ 

estable "lE:<J al"' frente al dólar y de ccmbio• a "nivel mund.1.al" - • 

Sin embargo, el proceso global de producción !ndustrial del per!o-

do 1940-1965 no es resultado, de los "estímulos al cre:clmiento intJus-

trial" por si mismo, sino de la ~ra.~sferencia del eY.cedente producido 

por otras rama~ en favor del sector industrial, proceso en que el Esta 
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do Mexicano juega el papel de v!a de transferencia• de valor, perai

~lendo con ello el proceso de acu•ulación del capital industrial a 

expensas del excedente producido no .~10 por los trabajadores 1nte--

grado• a ella directamente, aino por aquellos que se ocupan en otraa . 
r .... productivaa, particula1:11ente en el agro. 

En efecto, el Estado ha jugado un papel en la consolidación de --

1•• fuerzas de producción y de la circulec::i~n, del cons\11110 de mezean

ct .. y, en la reproducción en escala ampl~ada de las relaciones de .._ 

producción capitalista. Es decir, la "orientación" de las profundas -

transformacionea ~ocioeatructureles dentro del proceso de acwnulaclón 

interna de capital en su fase expansiva.'\§/ 

Por dltimo, har!a falta por integrar a las caracteristicas gener.! 

les del desarrollo capitalista dos elementos que constituyeron las b,!. 

ses estructural~• que i•pulsaron y promovieron el proceso industrial 

dependiente, coao condicionante de la problem¡tica de la cuesti6n agr.!. 

d.a del pala. 

El primero de ellos se refiere a las funciones especificas que cu,!! 

ple la agricultura en el proceso de acuaulaci6n en su fase e xtensiva1 

1940-65. La primera función esa 

A) La formación y ampliaci6n de un mercado interior, propia.~ente 

dicho, para el proceso global de la pruducci6n capitalista en su con--

junto. 
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Ea decir, crear· y aapliar un merc•do de mercanciaa de expcrt.c::ión 

-aaterias primas y bienes agr!colas- para las rU'las productivas de loa 

pafaes del ca~italismo central, y as! generar la •ayor entrada de d1v! 

... al pa!a y poder financiar la importación de los medio• de produc~ 

ción (cet110 eleaentos objetivadoal que el desarrollo industri•l reque--

r!a. A la vez, generar la r-rod~cción de los medio• de conawao 1nmed1•-

tos (textiles, alimentos, calzado, etc.,) como componente• del capital 

variable a pr.c1os baratos. 

Por otro lado 1 ampliar -por rama•- el •erc•do de trabajo; mantenie!l 

do y regulando una sobrepobliici6n relativa latente -como reserva poten-

cial de fuerza de trabajo abundante y barata- pera el ritmo de cree!~-

•iento de desarrollo del capitalismo industrial y el sector "minor~ta-

rio de agricultores capitalista••" 

Por ~ltJmo, formar y mnpliar el mercado de capitales -co~ercial y 

financiero- (éste Último a escala internacional) para que la agricultu

ra- a partir del 60- se subordine, se desarrolle y se perpetúe, de 

acuerdo a sus funciones, al ~bito de la divis16n internacional del tr.!. 

bajo y a la "1nternaciona1ización del capital" agrocomerc1al y agroin--

duatrial financiero en el ramo del sector de alimentos, (frutas y legu!!. 
17/ 

brea) - • 

La otra funci~n de la agricultura es: 

8) La creación y el establecimiento de los mecanismos económicos de 

transferencias de v•lor del campo a la ciudad -v!a precios agr!colas, -

aalarios, apropiación del excedente a través del capital usurario. y,c~ 

•erciel,divisas, etc. 
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El aegundo aspecto se r~fiere a la pol!tica ei:;raria del Estado con 

respecto a: La •dotación y re~titución de tierru y aguas"; • la organl_ 

seción del sector ejidal y a las unidades prcductivas aociales de ca--. 

r~ter colectivo del trabajo -bajo control político y económico- en la 

producción. distriLución y consumo; a la inversión pública para impul

sar el desarrollo capitalista en el camro; a la apertura de nuevas su

perficies ~e cultivos y creación de sistemas de distritos de riego, fu~ 

damentalmente, en las regiones del Noroeste y Noreste del pa!s (orient~ 

daa en su mayoría a la exportación>; a la coacción puesta en pr~ctica -

por la Confederación Naci~nal Campesina; a la politice.de comercializa

c16n -v!a Confederación Nacional de Subsistencias Populares Cccr:ASUPO)

a la implementación de una política estable de precios agrícolas de loa 

productos básicos de. consumo alimentario (trigo, ma!s, frijol, arroz, 

etc.)¡ a la impulsación de la "Revolución Verde" que permitió aumentar 

la producción cerealera en los Valles del Yaqui, Puebla, y en los Altos 

de Jalisco; a la creación de un mercado de investigación agr!cola, tal 

es el caso del centro Intern,cional de Mejoramiento de Maíz y del Trigo 

(el CIMMYT) y el Centro de Investigación Agrícola del Noreste (CIANO)• 

en Cd. Obregón, Sonora; a las r~formas de los apartados X,XIV y XV del 

ert!culo 27 constitucional para darle mayor protección a la "pequeña -

propiedad privada inalienable", según su prescripción legal; a las adi

~icnes fo.rmul¿das al artículo 167 del código Agrario; al amparo en mat,!;_ 

ria agraria; a los certificados de inafectabilidad para los prEdios de-
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dieadoa • la ganadería extensiva; a los coeficientes de agostadero; a 

loa nuevos centros de población ejidal o sobre la "colonización" priv.! 

da; al caciquismo y sobre todo con respecto a la inversión del capital 

financiero internacional.que posibilitó no sólo la centralización de -

las ramas puntas de la industria, ce111ercio y servicios sino tasnbién 
18/ 

laa del sector agropecuario. -

De modo aumario, las car~cter!sticas genera1es del des,rrollo del 

capitalismo en la agricultura de México fueron las si9uientes1 

Con la liberación de las fuerzas productivas materiales, económica 

y··aoc:ialmente en el cé!ftlpo y en la ciudad 1 ae transforman las relaciones 

aociales del ·11111odo de producci6n específicamente capitalista". Este Cll!! 

bio trascedental en la agricultura, lleva consigo, la expansión del ca-

pitalismo y del mercado interior. 

La industria de transfor~ación se constituye en el sector motor de 

la acumulación en el período intensivo (1965-1970) 1 las industr~as de m~ 

dios de consumo, bienes intermedios, ferrocarriles, petróleo y electr1--

cidad se definieron como las ramas más dinámicas del proceso de acumula-

c16n interna de capital. 

El sector I, productor de medios de prcducción, obtiene un grado y -

un ritmo de crecimiento en esa fase, aunque limitado, a ramas de las in

dustrias de prcductos metalmecánicos, papel y derivados; de producción 

de maquinas y equi:os electrónicos, hule, construcción, qulmicos, comun.!_ 

.cación y transportes y sólo en pequeña escala de las industrias del sec-
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tor de máquinas para producir máquinas. 

La escasa definición de este sector X (productor de medios de -

producción) trajo como resultado una estructura productiva subordi

-nada que depende para su reproducción a111pliada de medies de prcduc

cl6n producidos en el sector X externo de los pa!sea del cap1tal1•

ao central. Con ello no sólo se subordinó el proceso de acumulación 

interna del capital, sino se impusieron la composición org&nica del 

capital- cambio tecnol6gico-, la tasa de explotación -grado de des~ 

rro1lo de las fuerzas productivas materiales- y la estructura del 

producto global social -condiciones de la reproduceió~ empliada del 

cep~tal-. 

Sin embargo, el desarrollo capitalista industrial dependiente b~ 

jo la política de "sustituci6n de importaciones" encontró sus l!mi-

tea a mediados de la década de los años 60'•• Los rasgos estructura

les -tanto internos como externos- que .impulsaron dicho proceso fue

ron: una agricultura de producción de medios de consumo que tenían 

demanda en el mercado exterior; una industria orientada al mercado 

interno, que produjo bienes de subsistencia y medios de consumo "su~ 

tuarios" y una po1!tica proteccionista, monetarista y de endeudamie~ 

to. 

En efecto, en el terreno pol!tico ~a década de les sesentas y en 

.particular el año de 1968 marea el punto de partida y de definición 

política m~s trascedental del proceso de "exacerbación" de la lucha 
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.. 
de clases en el campo y del movimiento popular de masas en su co~ 

junto.J..2./ 

Efl el siguiente capítulo se anal i:ará ampliamente el papel de 

la agricultura como elemento estructural que impulsó el proceso 

de·dcsarrol lo capitalista dependiente. Y en el caprtulo CUATRO se· 

analizará el segundo elemento, la política agraria y el Estado. 



capitulo DOS 

LA l.GRXCULTURA EH EL 
PROCESO DE ACUMULACION 
INTERNA DE CAPXTAL 



DOS La !CJricultura en el proceso de 
acuaulaciÓn interna de capital 

Da este capítulo, •• analizan laa tendencia• econ6a1c .. del deaarro1lo 

del capitalS.aao en el c•po, por 1- cualea, la agricultura contrl~uye 

al larg~ periodo de •estabilidad• econ6.1ca, que caracter1&• por ala -

41e trea o cuatro dKadaa al proceeo de acuaulec16n interna de capitel 

••rtiao• del •upueato que, el c0111port•lento de la producción (el 

rltao) egr!cola y el crecimiento (el grado) de eata -en aupedlcie co

•echada, en produc~l•ldad, en producc16n, ea •alor1 en ,,oluaen, en COJl 

awao, etcw a61o ae eap11ca a partir de la autua interdependeacia que 

exlate entre el campo y la ciudad¡ entre la agricultura y la induatr1a9· 

Ea decir, en cuanto a las doa ramas eapecialisadaa de la producc16n ao- . 1./ .· .. 
cial de medios de produce~&. y aeclioa de conauao de bienes aalarioa.--

Eeto ea, a partir de la interrel~i6n multilatera1 Cintra e inte-

rrmaal) que adquiere la industrie -como •ector motor de ecwnulaclón-

con el •ector IX (como componente del k.•.) de la estructura product~va 

aoclal. o aea, a la "relación general de la producc16n, con la diatr~b!!_ 
2/ 

c16n 1 cambio y el conGuao• - • En cuanto que •la agricultura, exactaae!!. 

te de la 1111.ama manera que la manufacturera, estl d0111ineda por el modo ca · -· 
pital1ata1 es decir, que quienea explotan la agri.cultura aon cap1.tal1s-.: 
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tea que en prilllera instancie a6lo se distinguen de loa deaia capital!!, 

t .. por el elemento en el cual •• hallan i.nYertidoa au capital y el --
3/ 

trabaJo aaalariado puesto e~ •o•J;alento por e•e capital•. -

·Se han aeftalado -• groaao aedo- en el cap!tulo anterior cuele• 

ben aido laa carecter!aticaa generalea del de••rrollo capitalista 1a-

duatrial dependiente en M~lcor no obstante no aiendo eate nu•atro olt

JetiYo principal (el ccaportaMiento y tendenciea dela• r .... bSsicaa 

·•el aector productor de •ec!ioa de producc16n>. ba•ta con aelialar que 

la dinS.ica capitaliste del ~roceao de la ec:uaulac16n e 1nduatr1aliaa

c16n aai9na a 1~ agricultura una func16n eapec!fica e h1at6r1ca, uaa 

tendencia y una relec:ión diallctica en la reproducci6n de1 ciclo del 

capital aocial global en au for.a .. p11ada. ., 
En este aentido, exiate un gran consenso - de que 1 .. funcione• 

fundamentales -que cuaple la agricultura en el proceso global de proclus_ , 

~ c16n capitalista en el periodo 1!40-1965 han sido las siguiente•: 

1) !=f formaci6n y ampl1ac16n ~ llamado mercado interno 1!.11:11 

a) Generar un excedente de meterlas priaaa baratas y de produs_ 

tos a.¡ropecuarioa para el mercado exterior -proveedor de divisa•- para 

financiar la importación de.loa aedloa de producc16n, equipo e lnauaoa 

que requería el desarrollo capitalista industrial dependiente., lo que 

posib1lit6 al pa!s accionar una dinámica en el proceso de acWllulación 

en eu faae •extensiva" 1940-65 para después dar paso a la acumulación 
~ 

en su feae intensiva• 1965-1970. 
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•> Generar la producei6a de la demanda interna d.e •edio• de CO!, 

auao peraonal de b .. e agrícola, ganadera e industrial (al1aento• 1 b~ 

bid .. , tabaco, textil) para una po~leción ur~ana en conatant:e expan

ai6a, tanto en tér1111nos abaolutoa c01110 relati•o• (en la d'cada de --

loa cuarentas representaba una tasa del 35~ del total y en los aese~ 
5/ 

ta• llega al 50~) - a bajos precio• relati•asiente eatables, para --

uf abaratar el valor de la reproducei6n de lea fuerzaa de trabajo 

como •ele•ento b¡aico r acti•o de la producción" en el proceso de tr~ 

bajo y, a su •es, producir las •ater1 .. pr1• .. (lubricantes, combust! 

blea, electricidad, algod6n, c-*'• calla de asúcar, etc) para el capi

tal productivo industrial a bajos coatoa de producci6n. 

e) Ampliar por rama• el mercado de trabajo, manteniendo y regu-

lando una sobrepoblac1Ón relativa latente -coao reserva potencial de 

~uerza de trabajo abundante y barata- para el ~ de crecimiento de 

4e•arrollo del capital industrial y el sector "minoritario de egricu,! 

torea capitalista•"• 

E• decir, tranaferir fuerza de trabajo barata al capital produc

tivo industrial lo cual presiona a •antener bajo el salario disminu--

yendo la población ~onómicamente activa rural, y a au ves aatiafecer 

loa ciclos agrícola• permanentes y eventuales del sector capitalista 

agropecuario. 

•. :¡ 
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-
Por otro lado, reprodaci.endo a una parte del sector de l• econ~ 

a!a c .. pe•ina ligada a •u• •edio• de producción, permitl,ndolea ••-

tl•~ecer -con la esc•llida producc16n- su fuersa de trabajo y la de 

-. *uilia. 

De este aector rural, proviene el jornalero agr!cola, pues, ea 

.evidente que eate sector no pueda •ub•i.•tir tan s6lo de la •inha •!! 

pedicie coaechada y en su caso del Yalor de la producci6al vendida 

al aercado local o re¡ional. 

Frecuentemente tiene que buacar uaa .ctividad complementaria ·~ 

•1.ante el tr~ajo asalariado rural en laa empre••• capitalistas avr! 

colaa, que loa contratan y explotán en cierta• temporada• del ciclo 

egr!cola y en •aenor •edida• cuando trabajan con lo• pequefto• produs_ 

torea rurales y los campesinos pobre• ••i.nifuadistaa•. 

El proceso que perait16 la liberación de la fuerza de trabajo r!!_ 

ral, tanto objetiva como aubjetivmnente, fue el mismo que constituy6 

una sobrepoblación relativa en su forma latente, que fue la palU'lca -
. 

ala importante del proceso de acumulación interna de capital en ~'xi-

co para aantener bajos lo• aal•irios y a\Ulent .. laa presione• sobre el 

proletariado en activo (el proletariado strictu aensu) y los tralaaja

dorea inactiYos (el EIR). 

d) Servir de mercado a las mercancías que provienen del sector -

productor de ••dios de producción (m,quinaa, insumos, fertilizantes, 

• .. illaa mejoradas, abonoa, etc) y de capitales lusurario~comerc1al y 

~1ruinc1ero). 
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IC8 decir, la upliac:ión del llaaedo mercado J.nter.1or cap1tal1at.a 

para la realización (circulación) del Yalor en un aercado de aercan

ci_, de f'uersa de trabajo y de capital.ea¡ ya que laa aercanc!aa d••

t.inedu al conauao personal de una i.uena parte dela poblaci6a ~ral. 

quedaron auborcUnadu al a1aao tl•po que ella, tranafomSndoae en -

parte del t.Y y a la Yes,el aurgiaiento de la aobrepoblac:ión relatl•• 

latente, en tanto que los pequeftoa propietarios directo• aoa d1soc1a

·•o• de aua aed1oa de producción y lansedoa al aercado de trabajo for

aando aa! lo que Marx denoai.nó •ejército induatrial de reaerYa-. 

En otros t'painoa, la fo.ciaaci6n y mapliación del llamado •ercado 

interior en Mlxico, ae confo~a a partir de una serle aspecto• y fac

torea que ee conjugaron dia1~t:icemente y, que van en términos g1olta

le•, deade la aeparac.ión del. productor directo de sus medica de pr~ 

ducción y de ~~da, pasando por el auge progresivo de la div1a.16n ao-

cial del tra!lajo, al incremento de la• relaciones aercantiles capita

listas y, la producción y reproducc.16n de las condiciones nateriales 

para el proceao de acuaulac16n de capital en fonia ampliada. 
y 

2) Eatal>leci~iento de los mecani.emos económico• por los cua1ea 

ae llevan a cabo la• transferencias -en la esfera de la c1rculac1ón-

de Yalor de la agricultura a la 1ndustr1a, para que ae reprodus.ca en 

fo.1:111a ampliada la acumulación interna de capital en el aector indus __ 

tr1al ·das 
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•) FijK16n de los precios agr!colaa de producci~n y de coaerci.! 

Uaec16n., 

•> Yfa tranaferenci .. de valor • traw4a de la fijación de loa ·~ 

1~1oa en el c-po., 
e) Yfa tranaferenciu de valor por ae41o del aisteaa fiacal y del 

capital bancario., 

•> Y.fa la inte~ediación cC11erclal., etc. 

Ye•oa ahora al la agricultura aezi.cana ha cwaplido con crecea au 

1anci6n en el proceao global de acU11ul.ación de capital en au conjuntos 

Sobre lo referente al aercado de aercanc!aa, las funclonea (a y b),. 

constituyen la precond1ci6n ~undamental de "toda la sociedad y princ1-

pal•ente de la producción capitalista• zl para c¡enerar un proceso de d.!, 

•arrollo induatrial interno. 

Dado el carScter dependiente del deaarrollo induatrial del pata, 

la egricu.ltura ha generado un excedente de procluc:toa agropecuarios de 

exportación (algodcSn, cana de a&Úcer, caf,, frutas, ganado, hortalisaa, 

etc) que permit16 financiar -por medio de la "austituci6n de bienes de 

producci6n"- lea divisa• necesarias pare dicho deaarrollo. a/ 

En cuanto a loa ·producto• agropecuario• que nuestro pa!a ha ~por-

tado, se muestran oscilaciones fuertes en la importación del ma!.~ el 

tri.90, la cebada en grano (no obstante sus vol6aenea de importac:.i-6n son 

pocoa aignificativoa frente a la cantidad de ma!a y tri.ge.) 
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Z.• •o14aenea de 1aport:K16n para el aa!s fueron de 2 alllcmea 

398 all tonel .... en el perfodo 1950-1960., el trifo au •olúaen de 

'laportec16n lo *ue •• 1 •1116n 6'3 ail tonelada• eA el aia•o lap•o 

•• u.eapo. 

La al*alfa •• un producto que •e coaena& a !aportar a pa~t1.r de 

la •lcada de lo• aeaentaa o••eETendo una tendencia creciente en aua -

•ol .. e••• requerido•• 

la lo que reapecta al arroa 'I *rljol aueatran fuerte• oacllac:io

••• de Yo14aen de iaportaci6n derlYado11 en que la• coaechaa de eatoa 

prcductoa fueron.~ectadoa por cierta• aequ!aa en loa aftoa del perfo
. 9/ 

do esa cueat16n. -

•o.r lo que ae refiere a loa escedentea de prcductoa agropecu~rlas 

de exportac16n la •i.tuacilin ea correlatlYa en :foraa lnYer•• a 1.. la• 

port.c1onea en loa productoa agropecuari.oa tale• c011101 aafz, :fr.ijol y 

trigo, ya que en lo que respecta a 1•• exportac1onea de productos t.r.!. 

dlclonale• del pafa como ea el algod6n pluma, este aueatra tendenciaa 

•• mmento en el volW.en exportado en el per!odo 1'50 a 1''º• 

El jitoaate ea el único producto junto con el caf'¡ que han aoa-

trado una tendencia de aumento en aua •olúaenes de exportac16n. 

A la •ea, la agr1cultura genera la p.roducci6n de la• mater1 .. 

priaaa Cal~od6n, caf,, calla de azúcar, que representan el 7~ del ••-

lo.r total) jo:loa eedioa de conaumo 1tSaicoa (aÚz frijo, arres, etc) 
-i;. 

aeceaarios para la reproducc16n del capital industrial a ~aje• costo,. 



Ea aateria pecuaria •• teneraron c:uantio•- exportaciomea que se 

aaaUi••tan eJl un alto indic:• de crecuiento. Ea cuero• f resc:o• de ~ 

Ylao ccao de lana •e generaron .1Jlport.:1one• cuantio••• en relec:16n 

coa 1e producci6n intern·a. 

In efecto. el auaento de la productiYided en el sector agropec:u~ 

rlo q11e trajo consigo la 1n•era16n de1 Estado en le conat~cc16n de -

la lDfraeatructura h1.dre6lica principalmente en el Noroeate y Nores-

11/ 
te del pafa a tra•'• de la coa1ai6n Kacional de %rri9aci6r 1 del au-

aento de la auperficie coaechada de aa!s, trigo, fr1jo1, arros 9 ceba- , 
12/ 

41• por efect~ de ·1a Refoftl& Agraria - 1 la 1ntroducc1.6n de nue•o• •'-

todo• cien~iEicoa de producci6n en el caapo1 etc, ae tradujeron en un 

~ y en un grado de creciaiento dinámico del aector agropecuario -

por a!a de do• dlc:ad••• 

Sin .. baz,o, lo car-=ter1atico de este prcceao exten•i•o en la• 

relee ionea aocielea del caapo, encontraaoa un auaento de volúaeia en -

el crec:iaier.to de la producción agropecuaria que logr6 una •taaa a..

•1• anual del e&.~ entre los períodos \937-41 y 1952-56, duplicando 

la •edla de creciaiento agrícola 11Undial y auperando aaplielllente. in-
, 13/ 

cluao, la de loa paises aoc:lalistu (que fue del 4.0S aegun la o.N.U" -

E•te r¡pido creci•iento de la producción egr!cola, cobra au ••--

yor dinamismo a principio• de la d~cada de loa cincuenta y aediadoa • 
. 14/ 

de loa aesentaa con la apertura de nuewas •uperficies cultivadas. -

.. 
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Deitido a que la dinS.ica de crec:l.aiento de la producc16D cep.lt,! 

Uata en el c-po ae encuentra deteraine4a por lu .?.!,a. grado y~ 

9:2 4e lu fuersU productiY- •aterialea y a laa relacionea aocialea 

4• ••t~ aector II 9 el •odo de producci6n d011inante eapec.l•1.1aa terr1-

tor.1al•ente 1,.. relacione• aociales de produce.la.. 

otra car.:ter!atica 9eneral de eate proceao Eue la defin.lc16D de 

... política egr{cola a niYel regional de lo• aiaté.u de dego; •• -

-4ec1.r 9 una po1{tica por •cuenc:u h1drol6gic••"•• que •• •an1f.1eata ea 

el auaento de laa auperEiciea de riego controlado.'15_/ Eate ... eato •• 

1ogra por •ed1.o ~e la conatrucción de preau, canal•• y drene• y de -

pedoracicSn de posoa. .Adem&a por el control d' la p~ip1t*=16n plu-

Yial tle loa .r!oa9 del aiatema de riego por 9oteo o por aaperaión hi-

d.ra611.ca etc1 que conatituye un aYance en la irr.19eción en Mbico 9 ya 

qae permite UD· ccntrol 9 di.atribución y conaenac16n de la• aguu para 

el proceao product:J.Yo egrfcola 9 tanto en au foz:.a cuantitati•a coco -

cual.1tatiwa que ae refleja, en este periodo. en Un auaento de la pro

duce16n por aupe~ici• coaechada obteniéndoae mejore• rendimiento• en 

16/ 
aJ.gunoa cereal e•. -

.Sato poaibilita9 a pr.1nc1pios de les cincuentaa 9 introducir en el 

caapo la rotación de culti•o• que permite reincorporar al objeto de 

tr .. ajo -la tierra- las partea nutriente• (inswnoa) para laa d.1Yeraaa 

plantilla• y cultiwos agricolu. 

Otra• de la• tendencia• del deaarrollo capitalista en la agricu! 

tura ea la introducción y el empleo capitalista de la •'quinaria agr! 

-'. ~ 
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cola y otro• •edio• de producción con sus wentajas y desventajaa ec,2 
'fl/ 

•&.J.cu. -

· Con la idea de revolucJ.onar las fuerzas productivas•co1110 corre.! 

pondencia, la •odificación de las relaciones de producción., la int~,2 

ducc16n de la maquinaria ~r!cola en la agricultura conlleva cierto• 

lfaitea y contradiccionea de car~cter acicial, económicos y técnicos.

tuea, au acción en el objeto de tr~ajo, por ejeaplo, no rota por ae-

"dio de una banda COllO pasa en la rama de la gran industria, sino que 

e• la propia .:ción de la máquina la que debe deslizarse' aobre la ti~ 

rra. 

Debido a que la· agricultura ae desarrolla en un medio natural, -

~!aicamente lilllitado, sujeta a un proceso vegetativo el cual a lo su-

ao se puede diaainuir, no así suprimir con el grado de las fuerza• pr.2 

ductJ.vaa materiales. Dentro de la agricultura el proceso de acu:nula--

·. c16n de capital, su ~· es 111ás lento debido a las condicione• con-

cretas en que ae desarrolla el proceso de trabajo y 4e producción. 

La industria urbana y la agricultura se diferencian una de otra,-

tanto por sus relaciones en sus estructuras productivo técnicas como 

por sus papelea espec!ficos e históricos. Este proceso a la ve~ se ex-

presa a través de una serie de peculiaridades que se reflejan en las 

diferentes formas del desarrollo del capitalismo en ambos sectores pr,2 

ductiYo: pues la unidad del proceso intensivo y extensivo de la indua-
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tria y de la agricultura ~ajo el d0111inio del ciclo de. la acu.ulación 

del capital ~l global es el •iamo, por el hecho de que "en la ~ 

egr1cultura, como en la aanuf actura, la transformación capitalista -

del proceao de prcducci6n aparece a la vez ce1110 martiroloeio ~.!2!.... 

productorea. El medio de trabajo, ce110 •edio de aojuzgaaiento, de e~ 

ploteci6n y empobreclmiento del obrero, la coebin&e1Ón social de loa 

proceaoa laborales, COllO opresión OElJanizada de au vitalidad, liber• 
te/ 

tad e 1ndepeadeac1a 1ndividualea•. -

A au vez, ae presenta la d1.f'icultad de su manutención y repara

ci6.n, puea, la mayor parte de sus pieza• ae localizan de manera aue,! 

ta y desperdigadas. Aqu{ la unidad no excluye la d~versidad y la •al! 

Eicac1Ón de la pieza. 

Adem&., con la introducción de la maquinaria egr!cola en el cam-

po (arados, tractorea, motores, rastras de tierra, sembradoras, cultJ:. 

vadoraa, trilladores, 1aeg~dorae•t desgranadoras, piscadoras de forr.!. 

je, etc) ae produce una baja de los costos de producción (cC1110 eleme!!, 

tos del k.c.) que repercuten de manera general en los salarios de los 

trabajadores rurales. 

Sin embargo, exj.sten ciertas ventajas econóruicas de "la revolu

ción que la.gran industria provoca en la agricultura" como sector mo-

tor de la producción social, entre las cuales podemos enumerar alg...,_ 

nas de ellas: 

1) Por un lado, el proceso de la subsunción formal y~~ 
19/ 

traba1o !!! capital - agropecuario se incrementa cada ves más, pues, 

/ la acción 
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capitalieta fundaaental de la aaquinarla-deaplaaaaiento de obrero• a;r! 

col .. ocupado•- no •Ólo tiene lugar en e•te aec:tor, aino que •e agu--

disa en esta reaa de aanera ••• ec:elerada y radical. 

En el •ector X, el.número del proletariado urbano, por norma ge

neral, decrece relativemente, aunque en ténainoa absoluto• auaenta, 
2~ 

en c .. bio, en el sector IX este nÚllero d1••1nuye en forma ~aoluta - • 

Aaf, esta dis•inución relativa del capital Yariable confoE111e progresa 

el proceso de la ec:umulación y la concentración del capital ea una de 

laa peculiaridades de la producción y de la acción de la maquinaria -

en la agricultura; la cual dimana de 1as relaciones de producción que 

re•iste la agricultura en el proceso global de la producci~n capita--
2V 

lista. -

2) El proceso productivo del ciclo agr!cola pe.rmlte, por un lado, 

aprovechar mejor los factores fiaiográficos y ecol6gicos que ofrece -

la naturaleza para ampliar el proceso de trabajo en una superficie -

agrfcola aayor • 

.Ademgs, por otro lado, los mov!Dllentoa fluctuantes del mercado 

aon aprovechadcs por los capitalistas que invierten menos tie~po en 

el ciclo econ6mico. 

3) El empleo humano de la fuerza física del productor y de los -

trabajadores rurales no tiene la prec~aión constante que requiere; por 

ejemplo: el ciclo de la sieabra. a~ se realiza con tractor. redit6a 

•ahorros" en simiente y tiempo, en comparación al emplearse yunta o 
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erado rudiaentario. 

~ .!!. cm11po por~ condiciones naturales y por .!!, proceso Yege

tatiYOe .!!. T.T.S.M.(tiempo en el cual la fuerza de trabajo interviene 

•oltre los aecUos de producción), !.! !!!!, ~. mientras que ~ .!.! !:.!:: 

!.! de la industria .!!. tiempo ~ tr.,_,bajo y .!!, tiempo ~ produccJ.Ón 

tienden ~ coincidir. 
22/ 

for esto es que loa ciclo• de rotación del capital - van a ser 

••• d1nlmicos dentro del sector de la industria que en el sector 4e -

la agricultura. Sin embargo, no por ello, no se puede plantear que sea 

valoriza •'s capital en la rama industrial que en la rama de la agr1-

cultura. 

Por dltlao, otro de los aspecto• de organización-cientifico-t:k

nica de la producción. es el uao, la aplicación y consumo de lo• inau-

a9a cient!fico~ -semilla• mejoradas y certiflcadaa, insecticldaa, fe5. 
23/ 

tilizantes, plagicidas, bacterias, abonos, etc-; - combinados con --
24/ 

lo• modernos sistemas de infraestructura agropecuaria - nos auestran 

a •la agricultura como una ciencia y no como una simple labor emp!ri-
25/ 

ca heredada de padres a hijos: -

•ara ello, el Estado ha creado la educación politécnica; las Es

cuelas de Educación Agrícola Superior y todo un sistema de Cent:roa R~ 
26/ 

gionales Universitarios - ; los Programas de Extensión y Exper.illlenta-

ción Agrícola y Ganadera; de Aaistencia Técnica, de Sanidad Yegetal, 
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2;_1 
41• Jnweatigacilm; etc • Penii.ten deserrollar la acuaulac16n cap1.t.! 

11.ata en la eg~cultura, así c01110, el auaento de la c0111roa1clÓn orv! 

ni.ca y t~cnlca de capital en el campo de1 rroceso 9lobal de producci6n 

cap1.taliata a escala ampliad~. 

La función (e) que debe cumplir la agricultura, consiste en p~ 

Teer de fuerza de trabajo •libre" y barata al proceso global de acu

aulac16ne' E• decir, manteniendo y regulando lo que Marx deno•in6 "•!, 
.· 28/ 

brepoblac1Ón relativa flo~ante, latente e intermitente•. -

Para 1~40, •'• del 3~ de la poblac16n viv!a en zonas urbanaa, 

para 1950 esta proporción paaó a un 42.6~ y para la década de loa •,!. 

aentaa exlat!a una concentraci6n del 5~. Asimismo, la población ec!. 

n&.icamente actiTa 9e ha ido t.ranaformandos en 1~40 el 65~ de esa P!. 

blación se dedicaba a laa actividades primarias, pasando a un 5~ en 

1950 9 a un 52~ en 1960. Mientras que en los mismos años, la PEAe en 

el sector productor de loa aedios de producción fluctuó en 15, 16 y 
29/ 

1", respectiva.'llente. -

Coa base a estas cifras se puede señalar un hecho: la pérdida -

de lmportancia en términos relativos de la población económicamente 

ect1Ya dentro de la poblac1Ón total. Esto significa, que. ha bajado -

relativamente la llamada tasa de actividad de la poblec16n. 

El hecho de que el proceso de acumulac.16n haya sostenido altas 

~asas de crecimiento del Producto Interno 8ruto durante la década ~ 
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.• .. 

60-70• con una pobleción acti•• que di••inuye con respecto a la pobl.! 

ci6n total, no augiere •ino creciente• proble•a• eatr1.1cturale• par• 

~•or~er producti•amente al contingente de aa•l•riadoa agr!cola• que 

e:xpulaa el cupo, lo aia110 para ••iai.lar el aumento de la fuerza de -

trabajo urbana. 

Eato •1gnif1ca que las ac:tiYidades agropecuaria• han dejado de t~ 

ner capacidad para retener el au.mento de su fuerza de trabajo del aec-

tor .-gr!cola hacia loa otros aectorea productivo• e ~productivos. 1.o 

uterior aupone, •1.sto en conjunto, que el ~de crec1a1ento del -

producto agropecuario se ha intensificado. Y por lo tanto,•e ha incre

aentado el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y de produc

tividad del proceso de trabajo del sector en bue a la "rotaci6n de 

cultivos•., por el •empleo de mSquinaa en la agricultura •oderna•., 

por la 11dlvis16n territortál· del trabajo• por loa "abonos, bacteri••• 

plaqicidas, fungicidas, fertillzantes,~etc. Es decir, en técnicas alt_!. 
30/ 

aente intensivas en k.c. -

En un estudio de •cuentas Haeionalea• y•Ac:ervos de Capital" del -

Banco de H~ico, S.A. ha contabilizado que entre el per!odo 1950 y 1967• 

loa acervos de capital de esta rama aumentaron a un~ tasa •edia anual -

4e 7.0S y de un 3.~ en la genader!a. Todo lo cual indica que existe un 

au•ento en la inversión de capital por hombre ocupado• en otros t~s:mi~-

aoa, un aumento en la composición técnica y orgánica de capital del •es, 
• 



~or 99ropec:uario. Durante dicho período a!a que •• duplicas auaent• 
JV 

d• 4 260 peso• en ttso, • t 600 peaoa en 1967 (peaoa de 1t60). -

Corrientemente ae acepta que al aec:tor de la 1nduatr1• correa--

ponde el papel a&a d1nÚ!ico en la capteci6n de la fuerza de trabajo 

que emigra del cai:tpo a la ciudad, asf co•o del aumento de la propia 

Euerza de trabajo industrial. Esto ha estado sucediendo en M~ico d!, 

bido al acelerado ~ del proceso de ac:uaulaci6n interna de cap!--

· tal de las Últlalaa doa d'cadaaa 1940-1960. 

Loa ca111bios en la estructura ocupacional en este sector aon auy 

ai9niflcativoa, por ejemplo: el nÚJllero de persona• ocupadas en l~ in

duatrla (extractlva, tranaformeción, conatrucc16n y electricidad) ae 

11Ultipl1ca por trea entre 1950 y 1960. P\lea pasa de 900 mil en 1940 a 

2 aillonea 140 mll en 1960. De eae Nodo au peso relativo se incremen-

ta de 15~ al ~~. 

Resulta claro que el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre 

en el reato de los dem!s pa!ses "perif,ricos", el sector productor de 

loa medios de producción ha aumentado en nuestro pafs coa mayor inte!!, 

aidad que el sector improductivo ("terciario" o de "servicios"). De 

1940 a 1960 la captación de fuerza de trabajo en el sector 7 ha awae!!. 

tado a una tase media anual del 4.0~, mientras que el sector "servi--

cios" lo he hecho al 3.6s. 

No obstante el grado y el ritmo de acumulación interna de capital, 

•e observa un ~e~111taaiento en la capacidad del sector industrial pa-



r4 c~pt4r la PEA. 

De 1950 a 19ti0 la pobloción eC:onÓC.icamente ac:ti.va e\ment& ~n 2 

a1llone~ 360 m~l (43S}, en tanto que el sector indu&tr1al absorbió 

823 .1111 peraona!' (25~) y el .sector 1.!npro'ductivo 105 mil C32"Sl. 

En cambio en la ai9uiente década las coaas ocurrieron de otro 

30 

. ·modo la• ac:t1.vidades d• l• ra:n• no agr!cola tuvi.eron que captar a - ·· 

s::'a de 2 •1llonea de pen;onea& '·ºº ail. emlgrfafltea del •.:Ampo a -11.t el~ 

dad •Ss 2 aillcnea 18 ldl personas en que se 1.ncrement6 la poblacitn 

econ.S.1lceaente ectiY• urbana. 

En v1r.tud de que l• P.E.A., ocupada en el sector agrope-:uario G!!, 

frl6 una d1sa1nuc1Ón absoluta, toda l• aobrepoblaci.6n relot1.va lat•n

te tuvo que ser aai•iled~ por las r .. aa no egr!cola•• Sin cmbartJo, -

•'• de las 2/3 partea ~el aumento •• 1.ncorpor6 al aector •ae.cvicio•" 

.,.gr; '10%, aientras que el sector industrial capt6 \Ín1cümente el l~ • 

. Eato sector .deaueatra una.•anl~S.ea~a dftbil1d11d -como fuerza -· 

.. lmil~doia de fuerza de trabajo proletariaada1 entre 1960-?0 ln ccup.! 

ci6n que 9cnera eate aector crece • un ritmo aedio anual de 3.0~, •ie!!. 

tras que el aector improductivo lo hace al 4.5~ -6.0~ "servicios" y E,!. 

t:edo-. De esta for111a la estructure ocupacional ofrece ccmo ae<jundo ra.! 

90 importante, despu9• de la baje de la part:1c1pGci6n del •ec:tor agro

pecuurio, un crecimic~to deGorvitado de la ocupaci6n en ei aector 1.11-

produ,r-tivo., que rosa del -3~- ~n la dkada del sesenta al <IOS en lo~ ·~ 

tentaa, lo que Hignifica que el .9rueGo. de la auperpoblac16n relativa 



latente que fue deaplaaada del c .. po a 1• ciudad fue a incorrora.rae 

al •ector "•erYieioa•. IUentraa que, el aector productor de aedioa 

•• producción anot6 tan •6lo una tendencia relativa111ente inaigni*i-

cante, pues auparte •e eleYÓ 4el ~!S a 23~ durante en el·•i••o l•P-

•o de tieapo. 

~ a!ntesb, !! baja !!. !!.. !!!,! ~ actividad ~ l!, PEAf !l, ~ 

~ din.:;mia1110 ~ !.! estructura ocupacional ~ sector industrial % 

el ritmo de crecimiento desorvit:ado del sector •servicio" con alto ín-- - - - ---
~.!!!.empleo y~ aubempleo, pero aobre todo '•te último aspecto, --

~ efectos ~ carlc:ter depend lente y aonopolista del proceso .!!!. ~ ·~ 

ilulac16n interna ~ capital y •uy c:oneretemente .!!!. !!. difusión y exten• ";1 
. '#~ 

.!!$!. .!!!. ,!2! componente• t~nic:os d~ A_! producción cap.1.tali.sta -tecnolo- \' 

9ta, aaquinari.a, ins\llloa •odernoa, etc- 2• ~·genera, con todas sus 

repercu•iones •obre la compo•ici6n tknica y orgAnica de capital y el - · ·;J 

consiguiente au111ento del ej,rcito de reserva nacional. 

Significa que .!. medida sue .!.!;. incrementan .!.! ac:umulaci6n y .!.!! s.!: 

pacldades productivas .!!!!, proceso.!!!, !.! fuerza .!!!. trdJaJo ~ régimen 

~ producc16n capitalista~ :incrementó~~.!!!.,!! el~rc.ito rural ~ 

reserva ,!;,!l relación ~ eJ~rc:ito obrero productivo. 

~ ~ funci6n. especifica S!, l!, agricultura..!.!.= 

2) La creaci6n y establecimiento de los mecaniaNos económicos por 

loa cuales ae llevan a cabo las transferencias -en la esfera de la c1.!: 

culac:i6n- del plusvalor a los otros sectores Cintra e 1nterramal) de 
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la ecClftom!a para que se reproduzca en fonaa -pl1ada-el proce•o 910-

~al•• la .:uaulac16n en el·c1clo del capital •ocial. 

E•ta• tran•f erenciaa de valor e•tln i.ntiJllaaente relacionad~• 

con la fo.niación del capital productivo induatrial con re•pec:to1 

a) .Al comportamiento de loa precio• de producci6n y de meRado 

de loa producto• egricolaa, a diferencia de loa indu•triale•; 

•> • la fijac16n de loa 9alario• agrfcola•; 

e) a laapropiacióndel plusvalor a tr••'• del siateaa fiscal y -

••l capital financiero -usurario: aediante una política de !apuestos 

e interiae•s 

•> a la intei:11ec:liación comercial. 

Eata función de la agricultura con su• respectivos mecani•moa -

econ.S.icos ea de vital Importancia para el proceso de acuaulac1Ón en . 

MÚ1co. 

En aucboa caao• la cuantificación de esos mecanismos económicos 

pre•enta serios problemas para preciaar loa datos. Sin embargo, ante 

la información disponible, mínimamente, dan una visión de conjunto de 

la orientación que sigue las transferenciaa de valor de un sector a --

otro. 

a) Transferencias ~ ~ .!. trav~s ~ .!!, filac:iÓn ~ .12! precios 
esrfcolas 2!. producción y ~ comen:ialización •. 

Con respecto al comportamiento de los precios (inciso a), Armando Bar-

. tra seftala que: "una de las manifestaciones de esta transferencia se 
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da a tr•'• de lo• precio• de aercado de loa prcducto• -agr!colas que a 

d1,erenc1• de lo• 1.Jsduatriale•, t1en4en a ser inferiores a loa precio• 

de producción. Esto pe~ite que la induatr1a realice econoa!aa de ~ea
- 32/ 

pleo del capital conatante - .- EFs_7 al adquirir insuao• producido• 

en el cupo ~ de capitel Yariable en. l• •edida en que loa· bienes aala-

rio• •on auatancialaente de origen agropecuario. Estas trenaferenciaa 

~avorecesi la acU11ulaci6n general del capital in~ustrial pero benefl---

clan principalmente al capital agroindustrial que actual•ente adquiere,. 
~·--

tran•fonia y comiercla11za una cuarta parte de l'a producción agrícola• / :¡ 

Por ejeaplo, la-tendencia_general de loa precio• de los principa-

lea producto• agropecuarios a largo pluo, •e han deteriorado en un -

•t7S re•pec:to a loa precio• de .Jos productos industriale• y 1~ reapes_ 

to al de loa ••ervicioa• durante la d~ada 1950-1960.~ 
As!, la •erie hi•t6r1ca de los precio• agr!colas (a precio• co--

rrlentea) de los principales cultivos aliaentieioa _.a!s, arroz, trigo, 

Erljol, etc- que fo%'111an parte importante de la canaata de los medioa -

de •ida., aueatran una fuerte estabilidad durante un lap•o de 17 aftoa, 
35/ . 

de 1955 a 1972. - Tal C0111port1111tiento detenaina, b'5icamer.te, le baja -

del •olumen de los bienes no agrfcolaa que recibe el •ector rural a C8!!,. 

•to de sus prC'ductoa. Conteniendo, ta111bién bajo el costo de vida -•u Y.! 

lor y la cuota de aalario•• 

Lui• G~es Oli•er en·au art1culo •crisis agr!cola, crisis de loa -
36/ 

e11111peainoa•, - obtiene una serie de importentes coneluaiones sobre la 

·cuantificación de esta transferencia comparando la tendencia de loa fn-

'}) 
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die•• de precio• i•plfcitoa en el PL\ (producto ~ruto agropecuario) y 

el indice de precio• en el producto interno bn1to (PIB). Aclara que. 

aetodolÓgicamente, •ae aubestiaa ligeramente laa diferencia• ya que -

el producto agropecuario esta incluido en el Índice general•. Por ta.!!, 

to, •eftala que& De 1940 a 1976, en 14 ocec:lonea los precio• egropecu,t 

rioa crecieron •'• r'pid .. ente que el indice general. En la• 23 ocac:S.~ 

~•• reatantea la a1tuac16n •u• la lnwer••· Haata 1'66, el •aldo neto 

de lea varlacionea indicaba una tranaferencia hacia el resto de lo• --

•ectores por 2 'º5 aillonea de peso• (precio• de 1960), cantid.-d que 
. lV 

representa 0.6S del producto agropecuario acuaulado de esos -'loa• -

Sin eaba~o, Anando Bartra precisa que aun cuando la tendencia 

9eneral de loa precios de •garantía• -ce.o parte 1-portante de la pol! 

tlca econáalca del Estado- es favorable e la rama agr!cola; hay trana

ferencias lntr~ e lnterraaal, pues, la cueat16n reside en que esta fo.!: 

•• de distribuirse el excedente, a&lo puede ser captado en toda su ex
tena16n, a trav~a del an6lia1a de la foraeción del plusvalor en el pr~ 

3-V 
ceao de la -=uaulación en au conjunto. -

Con base a los cambios en los precios agr1colaa de "garantía• no 

•• puede obtener concluslone• en cuanto a las características general

•• de la distribución del excedente econóaic:o. Pues, para plantear el 

proble•a en esos términos, se requiere un an'liaia •as profundo en 

cuanto a la foraac1Ón del plusvalor y de la fo&Wación de loa precios - '; 

.. r!colas. 
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•or otro lado• la pol!tica y el coaport .. iento d_• loa precio• de 

•9arant!a• pueden contribuir a contrarestar, o de alguna fo~• reducir 

las tranaferenciaa interramalea y es en este aentido que •• inserta la 

probl .. Stica del indice de precios egr!eol•• iaplÍcitoa en el PIB eta 

laa Última• dlcedaa. 

El proceso ae lleva a cabo, por un lado, en una polltica econóaJ.

ca. del Estado de contensi6n, alsa de loa precios egr!colaa y de lo•ª.!. 

dio• de eonauao, popular, y fundamentalaente, por la relación de sub-

ol:dinaci6n de la agricultura a la industria; por otro lado, tener Eue~ 

tea excedente• para 1• exportación captando las divisas necesarias pa

ra financiar el. pre>ceao de acuauleción interna de capital. 

En este sentido la fijación de precios egr!colas bajos es uno •• 

los ra.goa esencialea del campo que estlaul~ las relac.ionea de produs, 

clón capitalista urb.no y agroindustrial, pues, inciden en el valor de 

loa aedios de producc.16n y la fuJn:a de trabajo. ~9/ 
En 8!nteaia, el menor auaento en el !ndice de los precios comer-

clale• agrícolas (específicamente en loa bienes-salarios) en relación 

al increaento del fndice general, significa una transferencia de valor 

de la agricultura al resto de las dem's raaas o sectores de la econo-

a!a. 

~) Transferencia ~ ~ .!. trav'• ~ !! fijación 2, !2!, sa:Larlos 
.!.! ~ campo.· 

Se ha •eftalado que una de las funciones de la agricultura ea el de tr8r!_ 

ferir Euerza de trabajo a la induatri.a y al sector capitalista que 111 • 
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..Squiere por debajo de au ••lor. El ••l•rio que obtienen loa product~ 

na .i •ead•r au fuerza de trebejo contrU1uye en la ••yoria d• lo• e~ 

aoa en l• reproducc16n •imiple de l• f-J.lia c-pe•in•• buada en un 

••Jo nl•el de con8lmlO. 

•El ••lor de la fuerza de trabajo, •l igual que el de toda otra 

aercancia 9 •e detezaina por el tieaeo ~ trabajo nee~••rio para la -

producc16n; y por tanto t .. bi'n para l• reproducc16n, de eae articulo 

e•pec!*1co. En la aedld• en que el ••lor, la fuerza de trabajo aiaaa 

repreaenta Únicmente una cantidad detenlnada de trabajo aedio social 

obJetivada en ella. ( ••• ) •or tanto, el tJ.eapo de trabajo necesarJ.o -

para la producc16n de la fuerza de trabajo ae resuelve en el tie•po de 

traltajo necesario para la producc:J.Ón de dichos aedio• de auba1atenc1a9 

o, dicho de otra aanera, !! valor tt h fuerza !!.!, trabalo So!.~ valor 

f.!. !!!. aedio• tt •u•b•J.stencia neceaar1o• para la conservación del po

aeedor de aquella•.4.!Y 

•i.a auaa de los aedioa de auba1atenc1a, pues, tiene que alcanzar -

para aantener al individuo laborioao en cuanto tal, en su cond1ci6n -

nonaal de vida•.41/ 

El ••lor9 como en toda• las 111ercancíaa -como aef\ala Marx- depende 

de la productividad social media y por lo tanto se diferencia de loa -

•alores subjetivo• que tienen costos de producci~n diferentes para un 

aiaNo valor de uso. 
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Debido a ~ue el coato de producción y reproducción de la fuera• 

•• trabajo caapealna •e encuentra en deaventa}a con releclón al aec:-

tor.urbano, la •fnagallded de loa inaumoa• del aector de l• pequeft• 

econcafa caapeaina, expreaan •la baja retrlbuci6n•. En el interior -

•e eae •ector •e percibe el proceso de trabajo insumido en el ya que 

•a diferencia de otras •ercancfaa•, la valor1zaci6n de la fuerza de 

t~altajo ~en este c .. o la campeaina.- EFS_7 encierra, puea, un elelll!!! 
42/ 

.to hiat~rlco-moral•. - • que aegún Marx, determina la •auaa de lo• ·~ 

41oa de vida neceaarioa• para producir y reproducir la fuerza de tra-

••Jo en au •eatado noraal de vida y de trabajo•. Y eato por tanto, •!. 

da entre el aector av ropecuari.o y lo urbano. t. en cuanto a la• perceR, 

clone• aaiarialea ae refiere. De allf ae deduce que el coato de pro-

ducc16n y de reproduccl6n de la fuerza de trabajo es superior en laa 

ciudadea que en el campo. 
43/ 

Un eatudlo reciente, - referido a los diatintoa mecanismos de 

*1Jación de lo• salario• en le agricultura, apunta que a trav~s del 

%nd1ce de Precio• al Menudeo y el %nd1ce Nacional de Precio• de Con•!. 

aldor, ae calcula el aumento del Indice del Coato de vida, y los awne.!l 

toa de las ta••• aalarialt>• por parte del Estado. 

Segdn el estudio re~erido •loa aalario• a!niaoa (y medios) nanin!. 

lea han crecido notablemente en el periodo 1950-1979•. Sin eJnbargo, 

~all!>ién han crecido los indice• de precio• de los medios de conawno 

que Eonaan pa~e de l• cana•ta salarial. El ":Indice del Costo de la V.! 

da Obrera aer{a el que •enoa su~estima el aumento de loa precios en el 

periodo estudiado (comparando loa diverso• indices en iguales aflos>"4.!/ 
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Sin .. bargo, -apunta el autor- eate {ncUc• ..Solee• de un cálculo 

aa. general. pu••• ••t' calculado •obre la baae de loa precio• d• la 

Ciudad de R&lsico. 

De acuerdo a loa data. ut111aedoa concluye aeftalanclo que el ••1~ 

rlo real. ae ba))r.la incr-•ntado en una gran proporc16n <•'• que dupl! 

cado) en caal trea d-=aclu que van de 1950 a Eebrero de 1979. Ade11Ú 9 

que eat:e crecl•lento de loa aalarioa a.lnilloa r•alea para el campo- l~ 

... ente aayor que el del aal~rlo a!nJ.ao legal-eatar!a ubic-.:So en pe..

quda aedida por una porc16n del primer luatro de loa ciacuentu y 9 

. 4~ 
- au parte •Ú grueaa, a lo laqo de la d'c..Sa de los aeaentu" - '\ 

h decir, ~n la· •edlda en que el aector de la pequefta econoafa 

caapeaina E .. 111ar prcwea de una oferta.de Euerza de trabajo •libre• 

• •-lproletariaeda, lnEluye en l• det:en.in.aci.Sn de un bajiaillo valor 

de la Euer&a de trabajo a tra•'• de d1Yeraoa mecaniamoa que repre•en-

tan un aubsidio el capital•. Y a •u ves 9 el •aU11ento del aal?.rio real 

pasado en dinero (que obtienen algunos de aua aietabroa.- Ef'S) puede -

representar en au aayor parte a.Slo uoa compensac:16n (que en mucho• e~ 

aoa representa la reproducción simple del sector campesino basado en 

••jo nh'el de conaua~.~ EFS) por..!:!!. •edioa ~ ~ !!. .!2!, ™--h.!..!!: 

~ liberado ~ trabajedor•. 41' 
Eata coapenaeción del valer de la fuerza de trabej o ea poaible -

porque la mayor par1,e de la producc16n y reproducción de la Eam111a 

del tral:aajador rural ea coateada por el propio aector de la pequefta -

ec:one11!a campesina. Sin embargo, dicha •compenaaci6n ea en realidad 
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~uficient:e -puea- lo deauestr• la .incorporisci6n prógreaiY• de la •.!, 

Jer 'f el nUo c-peaino y aun de faalliaa obrera• al r'91-en del tr•-
47/ 

a.ajo ualariado". - AdeaÚ • ea ta •enta de la f'uerze de trabajo, en -

general 9 •uele hacer•• en fozwa eventual y puede aa\Ulir form .. diver-

... , por lo general •• controlada en aquellos ciclo• agr1colaa en que 

•• requiere un proceso de trabajo •'- intenso; barbecho. •ieabra.co•s 

cha. Durante Yerioa aeaea del afto •este fuerza de trabajo no encuen-

tra ocupación ni reclbe remuneración en el aector capitaliata, regr•-

aa entonce• al sector cmnpeaino donde encuentra •edioa de subaisten--

cSa1 o •••• donde reproduce su fuerza de trabajo para volver a poner

la al ••rY1c1o del aector capitalista en laa 'pocaa en que au demanda 

-ente. De •odo 'IU• el coato de produccicSn y parte del coat:o de re

producción de la fuerza de trabajo c .. peaina aon transferidos en for-
48/ 

•• 9ratulta al aector capitalista•. -

'ate proceao que reduce el valor de la fuerza de trabajo e lncr!.

aenta el pluswelor en el sector de laa empresas capitalistas, depende 

de la •eafera de la ci.1:eulac1.ón, pero de una aanera inti.muaente 119•-

- .. . da a la produce ion•. - La comei:cializacion de la fuerza de trabajo 

.. realiza en la esfe~a df!Ja c1.rculac1.6n -en el mercado agr!cola de 

trabajo, sin -bargo lo que se -c0111pra ea producto de un proceso de pr~ 

duc:ción de loa productos 11gr!colaa. Y ea este proceso el que poaibill-

·~a esta tranaferenc~a de plusvalor hacia el sector de las empre•a• ca

pitalista• en forma gratuita captando una mayor pluaYal1a extraordina

ria -que •e•ana de au ~quisición por debajo de su valor"• 



40 

DJ.c:ho aector capitalista ae apropla, aa!, no a&lo del tl .. po de ~ 

t:roajo excedente aJ.no, *5••'• ,de una parte del tJ.eapo de trabajo ao -
clal•ente nec••~1o <1'1e ea tranaferido gratuita.ente por e1 aector 

•• la pequefta econC111!a c:empeaina. 

•J.o• ••Jo• aalarioa pegado• al obrero agr!co1• permite t:aabi'n -

.. intercMIJ>io desigual entre agricultura e induatria. La aayor taaa 

•• explotac16a que eatos tlajoa ••lado• pet1111ten 1 hace poaiJ:>le 1• -

t:r~ferencla de pari:e de eaa plus•al!a extraoedinaria aln afectar la 

t:ua de CJUaDC1• aedia. En la prict:lca loa bajo• aalarios en el aec:

ur capitaluta -ararlo 'Y 1• baja ret:r1buc1cSn de la 1'uerza de trabajo 
-

ea el aect:or c-peaino, en conjunto, operan en favor del sector no -

-irrer1o1 al att:1gar loa aec:ani••o• de .la renta 'Y la ganancia extraor-
50 / 

dlnarla•. -

Sato explica, la -.aj{aiaa retrtbucicSn del valor de la fuen• de 

t:r.i,ajo en el cUlpoJ contrl~uyendo1 con ello, a bajar el valor de loa 

aedlo• de vida de la fuerza de trabajo de la ciudad. 

e) Tranaf'erenciaa ~ •alor R!!: •edlo .!!,!!. sistema fiscal 
y a!,! capital bancar:lo. 

Ea tS;rav'• de eate o~ro aecanisao permanente por ~l cual el Estado aus. 

clona parte del excedente agrícola hacia la rama induatrlal., aedlante 

el cr~ito -de av!o o re1'acc1onar1o- 1 el capital comercial, el cap~tal 

a tnter'• 6 cap~tal usurario. 



E9te plu•valor lo •ucciona el E•tAdo •ediante una política de ~ 

FU••to• e interlae• que •e captan del sector agrario, que apunta a ~.!. 

cllJ.tar el proce•o de la .ac:uaulac16n y de concentr~c16n de capitales. 

Ta ••• tratñndo de organizar el crldito -c0110 •agente de desarrollo• 

••l cap~t•ll••o en la agricultura•-. de loa precios de •garantía• en 

lo• productos agropecuarios y los •alario• •legales", en loa •ercado• 

de consu.o, •obre una polft1ca de riego y de aaignac16n de recur•o•, 

·•te. 

'azx• en la Secc16n quinta del Libro rlI de El Capital en el cap! 

tulo XXVII an•liaa el problema del "papel del cr~ito en la producci6n 

cap1Laliata•. En dicho capitulo, Marx a6lo ••.refiere a una aerie de -

•e4•1 .. iento• respecto a la problemStica en cuestión., donde desprende 

l2!, supuestos b'sicos de que•a6lo existen capitalistas en funci6n y C.!. 

pitaliat .. 'i~ancieroa, y el capital de pr,stmno consiste en capital -

dinero.de los capitalistas financieros•. 

El problema del prcceso hist~rico del papel del crédito ,lComo a--

9ente.- EFS~ de la producción capitalista, no se desarrolla por a{ 

•1 .. o; eato es 9 cada fase en el. proceso de deaarrollo del "papel de -

cr'41to• •ignifica una nueva fase en el desarrollo del •modo de produs_ 

c16n específicamente capitalista•. Ea decir, en el arado de desarrollo 

de sus fuersas productivas y de las relaciones sociales de producci~n 

para activar as!, loa cambios en el proceso de la ci.t:eulación del cap! 

tal y de aerca,nc{aa. En cuanto que el capital bancario tiene también -

aua propias leyes, debido a que el cr~ito, con el desarrollo de el C,! 



pit•li.aao, se Yuel•e un •poder totalaente nue•o• y uno de los instZ!, 

•entos •'- poderosos de l• concentr.c:ión y central1zaci6n del c'•pi

t:al. 

Dicho proceso ejerce una gran •J.nfluencia• en la c1rculac:16n de 

1• aoneda, lo cual •• convierte en un 1natruaento de los capit•lea P.!. 

r• elillinarae entre s!; p r ~ pi ci a ndo con ello l• ~ormación de gran-

41•• aonopolioa. 

De eat:• aaner•• ••diente la• operaciones del c•pital bancario -

lo• aonopoltos •aubordinan • au volunted• todaa l•• operacionea del -

cr~ito en la nivelación de la cuota de ganancia, en 1• •reducción de 

loa coatoa de circ:ulaclón•, en la •.celeración del proceso de repro-

ducciSn• y en el proceao del •capital por accione•• c0111erciales e 1n

duatd.ales. 

Eat:o ao algnifica, que el capital financiero del Estado no haya 

j119.So un papel !•portante ca1mo parte esencial del ciclo del capital 

en el proceso global de acuauleci6n y reproducción y, en particular ea 

la agricultura. 

Ea en el per!odo del presidente constitucional de Venuatieno ca-

rran•• cuando ae crea una red bancaria para transferir crlditos a loa 

ejidatarios, por lo prescripto en la ley del 6 de enero de 1~15. Ante

rioraente aunque existió un intente de organizar las operaciones de --

· cr~ito agrícola en la Ley de T!tuloa y Operaciones de Crédito expedi

dida ea 1897. Y ea, en concreto, con la pri•era Ley de cr'41to Agr!co

la del 1• de febrero de 1'26 que el Estado aienta las bases de.las in•-
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~ibacionea finutcieru para la agricultura, aediante la organ1seci6n 

•e loe •aujetoa• de crkito como •agente de desarrollo "del capitall,!. 

ao en l• agricultura•. 

La Ley fue refonada suatanclalaente por la Ley de Cr,dit:o del 

1 de marzo de 1926; por ~· Ley del 2 de enero de 1931; por la Ley -

_del 24 de enero de 1934, por la Ley del 2 de dlcieabre de 1935J por 

la Ley del 29 de •icieabre de 1939; por la Ley del 31 de diciembre de 

1M2; aaf coao las refoniu del 9 de •arao de 1943; del 30 de d1clea

lllre de ·1946; del 30 de dici-b.re de 194'7; y poaterioniente abrogada 
51./ 

pos- la Ley del 30 de dicJ.eabre de 1955. -

Sl 16 de marso de 1926 ae decreta 2a Ley de 8ancoa Ejidales que 

pone en ejercicio nueve inatituciones crediticia• en todo el pafa.-

C.al»iando laa fonaaa, mecaniamoa y canalea de la eatzuctura financJ.e-
. - 52/ 

ra del Eatado para la egrt.cultura - Adeaú, con el objeto de organ1-

aar loa aspecto• de financiamiento de la pol!tica agraria del eatados 

iDYersJ.onea, c~1to -de níoa y refecc1.onar1os-, comercialización, 

911ba1dioa, precJ.oa, etc., ya ••• por productos o p~r re«,;iones geoeco

n&.J.caa. 

La cueati6n del financiuii.ent:o del aector agrario trae como con

aecuencia una •discusión" contradictorJ.a estructural; ya que en el -

•aOdo de producción especificamente capitalista• ea el aector de la -

pec¡uefta ecónoafa campesina el que f1n~c1a hietórico.mente el proceso 

de la acuMulaci6n del aector industrial-urbano. debido, a que a&lo 



11aa parte de la renta del auelo o del capital e interés -por la• de~ 

... _ quedan en el aector agropecuario para ser ec\lllulado o c:onsW!lido 

por la aayor parte del capital productivo industrial. Esta trarusfor111.! 

cJ.Ón del capital -se~ala Kautsky- •ccaatituye un des~rollo necesario 

( ••• ) hace el campo•'• tributario de la ciud•d: una parte siempre --

creciente de los valorea creados en el campo afluyen a la ciudad •in 
53/ 

que 11 •ea COlllpensllda con valores ~uivalentes•. -. Lo mismo sucede 
54/ 

con la extracción de la renta capitalista de la tierra. -

Ex1•ten varios autorea y tra):)ajos que han intentado estimar las 
sy 

tranaferencia• de valor • través del plano fiscal. y bancario. Sin 

emi!>azgo. au aonto total e•t'.•rbitrariamente calculado y en consecue!!. 

e~•. •u uso debe hacerae con cuidad y reserva ya que, por lo dificul

toso y problea,ti.co que resulta e~tlllar el comportamiento de dichas 

tran•ferencia•• GSmez 011ver anota que• •los distintos supuestos y m.t 

cmniamos para realizar estas estimaciones contienen elementos arbitr,! 
~ 5~ 

r1oa que no permitir!an justificar su monto absoluto. - Por lo que 

naulta problem~t1co determJ.nar el origen de las transferencias por 

aecánismcs fiscales. 

Sln embargo. seftala el mismo G&nez Oliver respecto a lo anterior. 

que es "precisamente el sentido de las variaciones junto ~on sus res-

pectivos Órdenes de maanitud, lo que consideramos el elemento mSs i=-
portante en los efectos de dichas transferencias en el desarrollo ru

. 57/ 
r•l•. -

A tftulo de ejemplo pe~emcs dar al respecto algunos datos 9ener~ 

lea que nos permitan tener una. idea sobre los recursos cap'tadcs y "c,: 
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aall&adoa• a la a;rlc:ultura por el capital banc:a.r~o. 

l>e 1950 - 1960 1 •eg~ datos del per!odo 9 ia balanza por loa ia-

IN•~toa cobr .. oa en el sector ~rarlo y 1 .. inveraionea del Estado 

e~ectuadoa en eaa •iaaa rama y durante el miaMo periodo deja un aal

•o liger-ente favorable al aector agrario. Durante esa década la• 

trenaEerencia• en el pl.no fiscal crec16 a 11 924 •111ones de peso• 

•l•ntra• que la •red1atr1buc16n presupue•taria alcana& loa 12 568 •!. 
sw 

llonea de pesos, o ••• •Ú de 643 •illone•:- Jtepresentando entre un 

10 y um 15S del total de loa crldito• oto~ados por el capital banca-

rio. 
5~ •' 

E1 C.D.%.A., - aeftala que la aayor part~ de lo• recuraoa capta-

do• aoa proYenientes de loa productos agropecuarios de export.ci6n; 

eapec:!Eicaaente de productos de plantación• el e•*' cereza y al9od6n 

<•1A despepitar). r la aayor parte de laa inveraionea por p~e del -

E•tado se hacen en la infraestructura agr!cola,como en las obra• hi-

dra'Úlicaa, en las v!aa de coaunicac16n -caminos .. vecinales•, carreter--. · 

en las obras de electr1ficac:iÓ0 9 etc. Loa beneflci.ados de est: .. obras 

aon principalaente laa empresas agr!colaa capitalistas. 

por 

tea 

Gutelaan aeftala que el monto de loa fondos captados y canalizado• 

el capital bancario entre la d~a~a de loa cincuenta• y lo• aesen-
6q 

.. cendfan a 67 985 •illones de pesos y a 39 224 - respectivamente• 

El •aldo entre estos doa aspectos resulta negativo, en 28 761 •iliones 
61' 

de peso•• - S9lainente las 3/5 partes de loa crlditoa egr!colaa de in-

Yerai6n ae pudieron transferir en dicha ~orma al sector agrario. La m.!. 
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pr parte de est:aa tran•f'erencia• *u•ron capt:ed.. en el aect:or de la 

.. preaa aigrJcola capitalista, siendo a au •ea, lo• benef'icl.cloa de la 

aayor parte de lo• c~it:oa y, en •enor aedida.el aect:or de 1• peque

•• econca{a c•~•in• faa.111ar. 

SD o.t:roa t:én1inoa, •i •l conjunto del •ector t:ranaf'lere ••lor -

del c•po a la ciudad por la v.fa del •papel del cr~ito en la produc

cl&n capit:aliata•, la aayor parte va a par~ por lo general a loa agrA 

cult:orea de laa explotacione• caplt:ali.at: .. a la burguea!a egraria. l'uea, 

la aayor!a del aect:or agr~io ea victilla del aecan.1aao por el cual •• 

1• eatrae la renta co•o upecto com~naat:orio de la inversión en su• -

•l•t.lnt:u f'oraaa. 
~ . 

Aqv{ •olo •• entreve el papel de 1 .. pol.lticu agraria• y .gr{co-

laa del Estado aexicano en el prcceao de .:uaulaci6n en el campo. En 

el capitulo~ .se analizan con •'• deteniaient:o, por el aa11ento, 

aÍ:¡uf 1 aólo la• dejaaoa plantead••• 

---·-------



Capitulo TRES 

l'OHMAS DE PROPIEDAD Y D~ 
PRODUCCIOB E1' ~ MEDIO 
BURAL. 



TRES Formas ~ propjedad y ~ 

prgduccjón ~ tl medjg rural 

--~" este capítulo se ana 1 i :z:an w for"mas de erooiedad )' - de pro--
ducci6n en el medio ~. es decir las diversas for"nrns de ~ - - - -
CilSi i IS!l 1 C~il I i ·;&s. i §le y ~istcib~'is!i!l del excedente agrícola. 

No se pretende profund i :ar en 1 a pol~mi ca sobre 1 as c 1 ases 

sociales en el campo, tan s61o se aborda el problema de manera 

muy general desde dos niveles: el primero a partir de cómo ~ 

clases y sectores sk clase rn tl mqdjo ryral ~ diferencian 

en·tre !J económica y socialmente 22!'" cl lusar c;¡uc ocupan SU! sJ 
prpcesg ~ prodycción, es decir por la relación que mantienen 

los productores rur"ales con el objeto y los mcdjos de producción 

en el conjunto de la djyjsjón socjal ~trabajo, el segundo, 

anal izar Como estas clases y sectores d_e clase (paca sí) se d0.Sci - --
rrollan lli.!l ~praxis poi ítica, es decir d.entro de la dinámica de 

la lucha de clases producto de las contradicciones estructura

les (en lo económico) y superest~uctural~s (en lo político y lo 

ideol6gico) que el "modo de producción específicamente capital i~ 

ta# genera. Este 61timo aspecto es brillantemente anal i:ado y 

expuesto por Marx (desde el punto de vista material ista-dialéJ;;, 

t.ico) en una serie de artículos publicados en 1850 en The Trib.ll 

ne de Nueva York, y compilad~s en la obra Reyoluci6n y contrg

reyolycj6n; en el Djecjocho brumarjo de Luis Bonaparte, escrito 

en d
0

icicmbre de 1851- mar:o de 1852. Publicado como primer núm.s:. 

fo de la revista Die Revolution en 1858, en Nueva York; en 
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La <juerra civi 1 en Francia, escrito en abr·i 1-mayo de 1871°. Publl 

cado en edici6n fascimilar en Londres a mediados de junio de 

1871 y de 1871 a 1872 en varios países de Europa y en los Esta

dos Unidos de Norteamérica; en Las luchas de clases en Francia 

de 1848 a 1850, escrito por Marx en 1850. Publicado por ve: prl 

mera en la Nueva Gaceta del Rín en los números 1, 2, 3, 5 y 6, 

en 1850. Se edit6 en folletos aparte, con una introducci6n de F. 

-~ngels y bajo su redacci6n eh Berlín, en 1895; y, F. Engels en 

su magistraf obra Las guerras campesinas en Alemania, terminada 

en 18SO en donde nos muestra los resultados de sus investiga -

ciones acerca de las guerras campesinas alemanas de 1525, uno 

de los años m&s violentos de la historia del pueblo alemán. !/ 

Lenin, en 1917, en su libro El Estado y la Revoluci6n, 

publicado en 191~ en un folleto por la editorial Zhi:n y Znanie, 

en Petrogrado. En 1918 en su texto La revoluci6n proletaria v el 

renegado Kautskv, la profundiza. ll 

Mao tse tung, en sus Ob~as la examina en Análisis de las 

clases de la sociedad China; en 1927 en su Informe sobre una 

investigaci6n del movimiento campesino en Junán; y, en octubre 

de 1933 en su folleto C6mo determinar las clases sociales en las 

zonas rura 1 es,_ .la concretiza. ]/ · 

Para el estudio de las clases sociales y sectores de clase 

en el primer nivel Marx, en el Capítulo XLVII del Tomo 111 de 

El Capital ( wGénesis de la renta capitalista de la tierra" ), 

s~ñala, para el clásico caso inglés, el proceso de diferencia

ci6n econ6mica y social de lo~ pequeños productores directos 

como rasgo importante del proceso de formaci6n y ampl iaci6n del 

capitalismo agrícola. ~/ 

En su folleto Una gran iniciativa (publicado enjulio de 
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-1919 en Moscú), Lenin definfa a las clases como Hgrandes grupos 

de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupa~ 

en un sistema de producci6n social históricamente determinado, 

por las relaciones en que se encuentran con respecto a los 

medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y for

mulan en su mayor parte), por el papel que desempeñan en la 

organi:ación social del trabajo, y, consiguientemente, por el 

modo y la proporción en que se perciben la parte de la rique:a 

social de que disponen. Las clases son grupos hum~nos, uno de 

los cuales puede apropiarse el trabajo de otros por ocupar 

puestos diferentes en un régimen determinado de economía 

social". j/ En El desarrollo del capitalismo en Rusia, anali:a 

•el conjunto de todas las contradicciones económicas existentes 

en el seno del campesinado •• Los propios campesinos - añade 

Len in -definen este proceso con un término ext.raord i nar iament:e 

certero y expresivo: 'descampesini:aci6n' ••• " §/ 

Hemos señalado en los capítulos anteriores que el soporte 

de la formaci6n del mercado interior capitalista es el proceso 

de ,.disgregación" o "ruina" de los pequeños productores capita

a"istas y proletarios agrfcolas. Sin embargo, el desarrollo desi 

gual del capitalismo en el campo no sólo nos da este proceso de 

"disgregación" o "ruina" donde se distingue la existencia de 

pequeños productores capitalistas y la de un vasto sector de 

la pequeña economía campesina, sino que en este sector, se dan 

dif.erentes clases según el lugar que ocupan en el proceso de la 

producción social o según el grado y el ritmo de "disgregación" 

o •ruina" sufrida por la economía campesina. Por ende, aún den

tro del campesinado, hay que distinguir diferentes clases de 

productores rura 1 e·s, desde 1 os que están en un proceso de "des

campes in i :ac i6n", pasando por los que logran mantenerse en forma 

· I 
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latente en el ejército rural de reserva. 

Este proceso de desarrollo desigual de las fuerzas productl 

vas y de las relaciones sociales de producci6n condujo a la~ 

centración y centralización de los medios de producci6n (tierra, 

sistemas de riego, etc) siendo este proceso una condición~

gua-.!:!.2!? del •modo de producción específicamente capital istaw. ZI· 

Los beneficiarios de este desarrollo desigual ha sido el 

sector de la economía capitalista; pues, su consolidaci6n y 

fortalecimiento se sustenta en el llamado •modelo de desarrollo 

eatab i 1 izadorw, que se impulsa a mediados de la década de los 

cincuentas prolongándose hasta mediados de los sesentas. 8/ Ade

m,s, este sector se beneficia de las grandes ganancias que 

obtienen de la exportaci6n ~e sus productos al mercado mundial 

en la etapa de mayor desarrollo de las relaciones comerciales 

con los EE.UU •. de Norteam,rica, iniciada hacia fines de 1940 

·y que se e.xtendi6 hasta 1955. 

Este sector de producci6n y circulaci6n mercantil capitali~ 

ta se basa en la gran propiedad y concentración de los medios 

de producción, de manera general izada y hegem6nica. Pues, su 

obje~ivo 6ptimo e inmediato es la ganancia capitalista; la apro

piaci6n de una renta: de un excedente. 

Este proceso de acumulaci6n y reproducci6n de capital, ha 

generado un desarrollo qesigual contradictorio en las formas de 

propiedad y de producción~~ medio rural. 

Por un lado, se ha desarrollado un sector de economía ca

pitalista y, por otro, ~n sector de formas de producción no capi 

talistas que, como la economía campesina, han sido integrados al 

ciclo del proceso global de la producci6n capitalista. 
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El primer sector cuenta en posesi&n ~on la mayor parte de 

las tierras de riego, medios de producci6n agrícolas modernos 

con una alta composici6n técnica y- orgánica de capital y un me.c 

cado seguro de fuer:a de trabajo barata y temporal. 

Este sector (que dispone, además, de todo el apoyo por parte 

del Estado en lo que se refiere a la tierra, al riego, comunica

ci6n, libertad de apropiarse o rentar las parcelas que contaban 

con esta infraestructura,. créditos, pe ... isos para importar maqul 

naria e insumos científicos, investigaci6n agronómica, experime_a 

taci6n agrfcola, sanidad vegetal a su servicio, etc; como en lo. 

que se refiere a la protección polftica legal y fiscal), produce 

básicamente productos comerciales destinados.a la exportación 

co.o fibras textiles, frutas, caf,, caña de a:úcar, hortali:as, 

etc. y productos agropecuarios para sa~isfacer la demanda del 

•ercado interior capitalista. Se puede ubicar aquf a un sector 

agroindustrial y agrocomercial que integran •verticalmente" a 

pequeños productores de café, tabaco, caña de a:úcar, etc, eje~ 

ciendo un control del proceso·productivo1 comercial y procesa-

miento, cuyas tasas de ganancias provienen de la explotaci6n de 

la producci6n de los campesinos y de la fuerza de trabajo asal~ 

riada. Muestra de este proceso de desarrollo del capitalismo en 

la agricultura es que, para la década dé los sesentas, el 1 % de 

los propietarios -según A. Bartra- concentraba el 74 % de la 

superficie de labor, mientras que el 1~ de la superficie no 

ejidal explotada se distribuía entre el 15 % de los propietarios. 

Este sector -79 000 propietarios, apunta A. Bartra- concentra el 

42 % de fa superficie de labor y casi el 70 % de la superficie 

de riego. !l./ 
En cuanto al s~gundo sector de pequeños y medianos product2 
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,... rurales que representan a m&s de S.O millones de jefes de 

fe•ilias, apenas si 2.0 millones tienen tierra dotada en forma 

de propiedad priva da o de propiedad ej ida 1 • Es decir, que 2 •. O 

•illones de propietarios o usufructuarios con tierras de mala 

calidad y d~ baja productividad y de temporal se ven arrojados 

e luchaP por m~s y mejores tierras, sin que esta excluya la 

lucha por la democrati:ación a nivel municipal y ejidal, mejo

res precios para los productos agrícolas, crédito para equipo e 

i•plementos agrícolas, o~ras de irrigación tales como aplantles, 

obras de bordeo, caminos y puentes, etc. lf!/ Por otro lado, 

existen 2.5 mil Iones de jefes de familias que no poseen tierra, 

•uchos de los cuales cultivan productos tradicionales en tierras 

de te111poral o cultivan tierras en aparcería, con escaso o nulos 

Medios de producción y de técnicas de cultivo S!t rotaci6n 2.2 
~hojas. !!/, basando sus explotaciones y producción en el 

trabajo fam i 1 iar. Estos trabajadores rurales se ven impos i b i 1 i

tados de extender su producci6n por falta de tierras, pues, ta 

•ayorfa de estos campesinos se han visto obligados a vender su 

fuer:a de trabajo ·por un jornal complementario a su ingreso 

familiar. De ellos, m~s de 1.5 mil Iones son jornaleros agrícolas: 

el ej,rcito rural migratorio. Este constituye una permanente 

~ransferencia de fuerza de trabajo del campo a la ciudad, sin 

embargo en nuestros países capitalistas dependientes -dada la 

incapacidad del capital productivo industrial de absorver el 

trabajo rural latente- se tranforma en transferencia de desem

pleados y subempleados del campo a la ciudad. 

Este sector carece de tierra y de medios de producci6n y 

tiene que vender su fuerza de trabajo al sector "minoritario de 

los agricultores capitalistasw eventual o permanentemente en los 

c_iclos agrícolas, sujetos a las fluctuaciones salariales {reduc-
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cidn ~salario por debajo .s!!l ~valor -del valor de la· fuerza 

de trabajo-) 12/, teniendo muchas veces que emigrar hacia. regi_2 

nes geoecon6micas del pafs donde existen productos agropecuarios 

que demandan gran cantidad de fuer:a de trabajo (algod6n, café, 

caffa de a:úcar, jitomate, etc), 6 como braceros en los EE.UU • ..!1/ 

Ot:ra caracterfstica de· este sector de la economfa campesi

rwt es que una gran parte ha perdido (por distintas vías y meca-

--· nismos) el control ef"ectivo sobre sus medios de producci6n, a 

~ravés del arrendamiento de sus predios, o bien, mediante la 

subsunci6n ~y formal ~trabajo campesino por~ capital; 

es decir, mediante la integraci6n •vertical• a los oligopol ios 

egroindustriales o agrocomerciales. Esta forma de integraci6n 

•vertical• conlleva una tendencia: la descomposici6n de la eco

no.fa campesina, un proceso de "descampesini:ación" real de los 

trabajadores rurales. Empero, este proceso no se cumple de 

.. nera lineal, en la medida que encuentra la resistencia del cam

pesino a descampesini:arse, manteniendo el control sobre una 

parte del proceso de trabajo dedicado a satisf"acer -con la 

escuálida producci6n- su fuerza de trabajo y la de su familia. 

En otros t~rminos, las funciones fundamentales que la eco

nomfa campesina cumple en el proceso de acumulaci6n y reproduc

ci6n interna de capital, están dadas sobre todo por el papel 

que desempeñan en la reproducción del capital social en su conju~ 

to, es decir en la medida en que transfiere plusvalor hacia otras 

ramas productivas e improductivas, a través de una serie de mee~ 

nismos permanentes en los mercados de productos, fuer:a de tra

bajo y de capitales; sin embargo, su integraci6n dialéctica -en 

grados y ritmos- a la l69ica del desarrollo desigual del capit~ 

lismo en la agricultura, sufre los ef"ectos de pauperi:aci6n 
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-econ6mica y diferenciación social que la ·dinámica del cápital i~ 

•o provoca. 

Pero vayamos por partes y anal i:emos estos aspectos en los 

siguientes epígrafes. Se ha señalado en líneas anteriores que 

uno de los rasgos estructurales que han hecho posible el mayor 

ritmo de la producci6n agrícola y su creciente división y 

especiali:aci6n del proceso del trabajo en la reproducción del 

capital es la 1 iberaci6n de las fuer:as productivas (tanto obj~ 

tiva y subjetivamente, econ6mica y socialmente). Es éste uno 

de los rasgos que m&s sobresalen en el proceso de acumulaci6n 

interna de capital, en virtud de que tal grado de desarrollo 

y cambio en el ~y en las relaciones~ producción se encue~ 

tra determinado por las posibilidades y capacidad con que diver 

aaa ramas del sector 1 manufacturero han incrementado la produE_ 

ci6n y la calidad de los insumos científicos que han hecho posl 

ble el aumento de la productivida·d y de la composición técnica 

y org,nica del capital en el campo. Que, a su vez, posibilita 

la ampliaci6n del mercado agrfcola, supeditando dialécticamente 

la producción a los intereses del capital productivo industrial 

y financiero. 

Para fines de nuestro amil ;·sis, siendo éste un estudio 

introductorio y general, se procedi6 metodológicamente a agrupar 

a la estructura de las clases en el medio rural en cuatro secto-- - -- -
J:!!.! 1 en base a la información que se encuentra registrada en 

los Censos Agrfcola, Ganadero v Ejidal de 1940, 1950 y 1960. 

Conscientes de las 1 imitaciones y de la disconFormidad de los 

mismos, mínimamente, nos da una visión de conjunto de la estruc

~ agraria. 

Par~ observar las diferencias que existen económica y 
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-aocialmente en el sector de la economfa capitalista y en el 

aector de la economía campesina en el campo se han considerado 

les siguientes variables e indicadores: a) La tenencia de· la 

tierra: número de propietarios con respecto a total, superficie 

agrícola y calidad de la tierra de labor apropiada, etc; b) La 

util izaci6n de tracción mecánica empleada e insumos científicos; 

e) La producci6n: tipo de.cultivos, valor de la producción, 

destino de la producci6n, porcentaje de la producción vendida 

con respecto al total, etc. y e) Utilidades, etc • .!.:\/ 

Por tanto, la estructura~ J!.! clases y sectores de clase 

.!!l .!! medio rura 1 son: 

1) Predios menores de 5 Ha. Este sector de clase representa -
en su totalidad a más de 2.5 mil Iones d~ jefes de familias. Son 

c~mpesinos parcelarios de propiedad ejidal o de propiedad priv.2. 

da cuyo monto representa el 75 % de los predios en 1960, el re.! 

to •está compues~o por hijos de estos u otros propietarios así 

como por jefes de familiare~ sin tierra y sus hijosn • ..!j/ 

La mayoría de la tierra restituida y dotada a usufructu a 

este sector -que representa. e 1 40 %- es de tempora 1, de ma 1 a 

calidad y de baja productividad; pues, apenas contribuye con 

el 4.S % del valor de la producción vendida con re~pecto al 

total. Además, en la mayoría de estos productores rurales su 

superficie media fluctúo entre J.1 has. en 1940 a 1.6 en 1960. 

la superficie de labor de estos predios manifiesta una baja de 

1~40 a 1950, excepto de 1950 a 1960 en que sufre un aumento. 

Pr~cticamente este sector carece de tracción mecánica; sin 

embargo, compran o rentan sus instrumentos de trabajo: yunta, 

arados, carretas, e~c. Además, carece del escaso o nulo empleo 

de la fuerza de trabajo asalariada, de poca concurrencia al 



Mercado de consumo y de escasa comercializaci6n del producto 

agrfcola, etc. 

Tambi~n, prácticamente este sector tiene poco acceso al 

consumo de semillas mejoradas que se 1 iga estrechamente con el 

consumo -aparente• de fertilizantes e insumos. 

Se trata de un sector que la mayor parte de su superficie 

de labor -en la mayorfa de los casos cuando mucho hectárea o 

hect&rea y media- la destina a los granos y oleagÍnosas de los 

principales productos básicos (maf:, frijol, arroz, trigo, etc) 

pero en -mayor medida al maíz (el principal en superficie y 

volumen)•, que frecuentemente lo destina para el mantenimiento 

de su familia y reproducci6n de su fuer:a de trabajo; es decir, 

para el autoconsumo. 

El valor de la producci6n arrojada, con respecto al valor 

total de la producci6n vendida, no pasa de los $ 1 000 pesos. 

· De este sector de la poblaci6n rural, se origina el perma

nente engrosamien~o de la desocupaci6n campesina fami 1 iar. Pues, 

e~ evidente que estos 2. 5 mi 1 Iones de jefes de fam i 1 ias mini

fund istas no puedan subsistir tan sólo de la mínima superficie 

cosechada y en su caso del valor de la producción vendida, por 

lo que tiene que buscar alguna actividad complementaria median

te el trabajo asalariado rural en las empresas. capitalistas 

agrícolas, que los contratan y explotan en ciertas temporadas 

det ciclo agrlcola (de dos o tres meses promedio por afio segan 

la rama y el producto), lo que le "suministra cierta parte (co

mo complemento) de los productos necesarios para el mantenimie~ 

to de su· fam i 1 ia ~ reproduce ión de su fuer:::a de trabajo". 16/ 

Se trata en el fondo de campesinos •arraigados" a la parce-
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le, que en su mayorfa son de temporal,- de mala calidad y de baja 

productividad. Además, son a la vez una fuer:a de trabajo (pote_!! 

cialmente) en reserva del capitalismo; pues, a~n no han sido, 

liberados en.su totalidad de sus medios de producci6n. 

2) Predios mavores de 5 ~·· pero menores de 25. En térmi

nos absolutos el n6mero de propietarios o usufructuarios-mini -. 

fundistas con respecto al total fluctúa en un millón seiscientos 

sesenta y cinco mil quinientos noventa y seis jefes de familias; 

cuyo porcent~je representa el 81 % en 1940, el 65 % en 1950 y el 

80_% en 1960 de los predios agrfcolas. 

En términos relativos, este sector controla el 25 %, el 19 

y el 15 % de la superficie de labor en el mismo lapsó de tiempo 

y a61o el.4.0 % de la superficie de riego. Pues, la mayor parte 

de esta superficie agrícola depende de la calidad y de la disp~ 

nibilidad del capital. La superficie media de este grupo de pr~ 

pietarios fluctúa entre 7.0 has. en un polo y 16.0 has. en el 

otro en 1940 y de 1.6 a 15.4 en 1960. 

Con respecto a la tracci6n mecánica empleada por este 

•ector, se o~serva que la mecanizaci6n se lleva a cabo básica

mente por tracci6n mixta; por lo que no es casual que su tasa 

anual de crecimiento haya alcanzado la cifra de 8.0 % del total 

en 1960, mientras que los de madera y vertedera de fierro alca_!! 

zaron en el mismo año tásas negativas de 2.0 y 3 %, respectiva

mente. (Véase Anexo 1, Guadro 11. 18). Sin embargo, es importante 

señalar que los arados de vertedera de fierro, por lo general, 

utilºizan tracción anim&I, mientras que los arados de disco de 

fierro únicamente funcionan a base de tracci6n mecSnica. 

En cuanto al tipo de cultivos que produce, la mayor parte 
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aon cereales (arro:, cebada, sorgo, trigo); leguminosas (frijol, 

garban:o); plantaciones (a lgo_d6n, caña de a:licar, henequén); .· 

hortali:as (chile verde, jitomate); agaves (maguey para agua -

•iel) y frutales. Sin embargo, desde el "punto de vista de la 

productividad se trata de un sector estancado y en ocasiones en 

retroceso•. JJ./ Caracteri:a a este mi116n 665 596 jefes de 

femilias de escaso o nulo uso de tracci6n mecánica con una alta 

tasa de composición técnica y orgánica de capital, el escaso o 

nulo empleo de fuer:a de trabajo asalariada, el a~to tndice de 

auto consumo, la escasa o nula comerciali:aci6n del producto 

agropecuario, su escasa o nula concurrencia al mercado de cons~ 

•o pérsonal, etc. Tan sólo contribuye con el 20 % de la produc

ci6n vendida del.producto agrf'cola, cuyo valor de la producción 

fluctúa entre los $ 1 000 y los $ 5 000 pesos anuales en 1960 • .!..§/ 

3) Predios mayores de ~5 ~"., pero menores de 100. Este 

sector de la poblaci6n rural viene a representar a los pequeños 

empresarios nfarmer#. 

El número de propietarios o usufructuarios con respecto al 

total, pueden considerarse a unos 218 087 jefes de familias 

(39.2 % de las unidades) cuya superficie apropiada abarca el 

12.4 % del total de todos los predios explotados en 1960. 

En este sector de propietarios o usufructuarios de sufi

cientes recursos, la tendencia del valor (en miles de pesos) de 

la maquinaria agrfcola, vehfculos, implementos, aperos y enseres 

abarca aproximadamente el 1 468 685 del total de 1960. 

Su ~áci 1 acceso al crédito privado y oficial como a la téc

nicas modernas (riego, insumos cientfficos, infraestructura, 

nívelací6n del suelo, etc.), les permite obtener tasas de gana~ 
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cias suficientes para garantizar una acumulaci6n de capital en 

el proceso del desarrollo del .capitalismo en el campo. Para el lo 

este sector requiere de fuer:a de trabajo asalariada de los tr~ 

bajadores rurales en forma permanente. Sin embargo, si bien es 

cierto que al contratar fuer:a de trabajo asalariada se apropia 

de cierto plusvalor; sus ingresos provienen principalaente no 

del capital sino del propio proceso de trabajo, por tanto, no es 

una clase fundamentalmente explotadora. 

Pues este sector se reproduce socialmente en base a la supe~ 

Ficie. de labor apropiada, ya sea a tftulo de propiédad a usufru.sa 

tu o en arriendo; en la productividad por hombre ocupado en el 

proceso de trabajo; en la propiedad sobre cierto capital fijo y 

circulante; como de su propio trabajo ya que ellos mismos trab~ 

jan directamente su parcela. Su fuerza socioecon6mica le permite 

concentrarse en el cultivo de los productos de· una alta composi

ci6n orgánica y técnica de capital invertido por unidad econ6mi-

ca. 

El tipo de cultivos que produce este sector son en su 

mayorfa las oleaginosas (ajonjolí, cártamo, palma de coquito 

p~ra aceite); los cereales (cebada para malta, sorgo para grano, 

trigo, etc.); las plantaciones (cacao, café, tabaco); las legumi

nosas (soya); las hortal izas (jitomate); los agaves (maguey para 

mezcal y tequila) y los frutales. 

Desde el punto de vista de la productividad se trata de un 

sector que.,.aspira a progresar y transformarse en campesino rico", 

empero, desde el punto de vista econ6mico esto resulta difícil

mente factible, y por el contrario existe siempre el peligro de 

que una mala cosec~a o una eventualidad del mercado lo condu:ca 

• laspobladas filas de los campesinos pobres minifundistas. 
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Esta ambigüedad lo hace •social y polfticam~nte inestable•, por 

cuant:o que está igualmente sometido al capital comercial, usur.2, 

rio e industrial, y lo está incluso en mayor medida que el mini 

fundista-ejidal, ya que concurre en mayor medida al mercado agrj 

cola y depende más de éste. Esta estratificaci6n viene a coinci

dir con la definici6n del Centro de Investigaciones Agrarias 

(CIDA); según la cual este tipo de finca ocupa de 2 a 4 jornale

ros agrf co la_s, e 1 ingreso medio anua 1 de este grupo 1 legó en 

1960 a $ 11 500 pesos por finca; abarcan 300 000 predios, que 

representan e.1 13 % del total. En sfntesis, representa!!.!! nivel 

~centralización medio. 

4) Predios mavores de 100 !iil· Este sector de la .Población 

rural representa a la gran burguesfa agraria neolatifundista. En 

su conjunto el número de sus propietarios que 

_parte de este sector es de aproximadamente de 

que en términos relativos representa el 4.0 % 

vienen a formar 

80 000 miembros, 

del total. En su 

globalidad este sector •constituye la capa más enriquecida de 

los empresarios agrícolas, verdadera élite ••• de la burguesía 

agraria, de cuyos rasgos participa pero desarrollados hasta sus 

Gltimas consecuenciasn • .!2/ 

El porcentaje de la superficie de predios mayores de 100 

Ha., se presenta (a una escala mayor) en las dos primeras décadas 

d~I proceso de la acumulación interna de capital en su forma 

e~tensiva (1940-1960), mostrando un 1 igero estancamiento de 

1960 a 1970. ~/ 

. La superficie agr,cola apropiada por este sector representa 

en términos relativos el 30 % de la superficie de labor y el 

40 % de la de riego. Su número aument6 de 8 000 en 1950 a 12 000 
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§n.1960 y su peso re!ativo de 0.3 % a 0.5.% de todos los predios 

agrfcolas con respecto al total. 

En otros t~rminos, la década de los sesentas muestra una 

fuerte tendencia, por un lado, a la parceli:aci6n y, por otro, a 

la concentración .2!:_ l2. tierra. Este sector concentra las mejores 

tierras de buena calidad. Estas superficies agrícolas en su 

nayorfa están local izadas; particularmente, en los grandes dis

tritos de riego del Norte, Noroeste y Centro del País; siendo 

abundantes y de buena calidad. En Sonora, por ejemplo, tan s61o 

tenfan 56.4 % de superficie de labor con riego controlado en 

1940, pasando al 70.0 % en 1960. Mientras que en los estados de 

Veracruz, Tabasco y Guerrero tienen más del 90.0 % de la tierra 

de temporal a pesar de tener una superricie, potencialmente, 

laborable. l,!/ (V~ase Anexo 1 Cuadro 11.12) 

Por otro lado, este sector practica muy frecuentemente el 

errendamiento y compra de parcelas en las regiones agrícolas más 

desarrolladas del país. Pero particular.mente el control y el 

mo~opolio de la mayor parte de las mejores tierras agrícolas y 

de agostadero; de los recursos (agua y cr~dito); así como de los 

•edios de producción, utilizando todas las formas cubiertas, disl 

•uladas o abiertas del Derecho Agrario mexicano como el uso de 

•prestanombres". BI 

En cuanto al desarrollo de las fuerzas productivas en la 

superficie de labor, según la uti 1 i:ación de maquinaria agríco

la, este sector representa el 80 % del total. 

La trace i6n empleada de .arados, tractores, motores, rastras 

de fierro, sembradoras, cultivadoras, empacadoras de forraje, 

triliadoras mecánica.s, segadoras, desgranadoras, picadoras de 
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forraje, camiones y camionetas •pick op" nos amplía el panorama 

del avance técnico-cientff ico que se da en estos predios mayores 

de 100 Ha.~/ Es por ello, que. lepermitea este sector, tener 

un mayor grado de compet i ti vid.ad a 1 interior de 1 mercado cap i t.!_ 

1 i st:a. 

En·comparaci6n a esta tendencia generali:ada de mecaniza 

cidn; en los predios en que se util iz6 fuerza animal sufre un 

descenso catastr6fico entre 1960 y 1970. Es decir, que en este 

periodo las superficies agrícolas sin trace i6n mec .. ín i ca (de 1 

sector privado mayor de 5 Ha. y del minifundista-ejidal) sufren 

un descenso importante con respecto a los años 1950 y 1970. 

Por ejemplo, en el sector minifundista-ejidal, se observa 

que la tendencia de la mecanizaci6n se realiza fundamentalmente 

por tracci6n mixta y no es sino hasta 1960 que aparecen "como" 

~ predios totalmente mecanizados. 

Un aspecto importante -en este rasgo estructural- es el 

hecho de que la superficie agrícola con fuerza mecanizada y 

mixta en términos.globales se sostiene de manera constante (pues 

t•n s61o disminuye una mínima parte a lo largo del período en 

cuesti6n); lo que hace que aparezca como si disminuyera cuando 

se analiza en términos relativos a la superficie agrícola de 

labor. 1j/ 

Por otro lado, la tendencia al uso de los tractores y del 

transporte, presenta también un notable aumento lo cual implica 

un mayor ritmo de crecimiento en la masa de la producci6n y en 

la rotaci6n del capital, es decir, un aumento en el volúmen del 

mercado interior capitalista. 25/ . -
El namero de ·tractores a nivel global se ha incrementado 

de manera constante. Por ejemplo, de la década del cuarenta al 
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cincuenta se incrementa en un 35 % ; del cincuenta al sesenta en 

un IS% y del sesenta al setenta en un 7.0 %. La relaci6n de los 

números fndices fue del 8.0 % en 1940 y de 166 % en 1970, en 

base a 1960 = 1.00. (Véase Anexo 1, Cuadro 11.14). 

A pesar de que la tendencia de los tractores empleados es 

constante, ésta a su ve:, es menor, pues, en términos relativos 

presenta su mayor ritmo de crecimiento de principio de los 

cuarentas a principios de los cincuentas, mientras que en térmi

nos absolutos la relaci6n es a la inversa. Significa que va 

siendo cada vez mayor el número, de tal suerte que presenta su 

mayor ritmo de crecimiento de 1960 a 1970. 

Esto es, pensamos que este crecimiento relativo de 1940 a 
-

1950 se basa no tanto al número de tractores nuevos sino más 

bien al poco número_ de tractores existentes. Sin embargo, en su 

~ · conjunto e 1 aumento de 1 número de tractores de 1940 a 1950 es 

bastante considerable; pues, adem~s de ser suficientes en térmi

·nos absolutos, mientras que en ese mismo lapso de tiempo: la 

superficie agrfcola de labor disminuye, por lo que su modesta 

tasa de crecimiento anual - 6.0 % - hace presente un avance 

de la mecanízaci6n en el proceso global de la acumulación inter

na de capital y del grado de desarrollo de las fuerzas producti

vas en forma ampliada en el campo. 

A nivel de clases y sectores~ clase~~ medio rural, 

observamos que el aumento de tractores en el sector de la burgu2_ 

·sía agraria neolatifundi~ta es mayor que la media social-nacio

nal en el periodo 1940-1950. Mientras que en el sector de los 

propietarios o usufructúarios-minifundistas, el número es mayor 

• la media social en el periodo 1950-1970. (Véase Anexo 1, 

Cuadro 11.15). De 1960 a 1970, el número de tractores empleados 



por este segundo sector, es mayor en términos absolutos a los 

usados en los años anteriores. 

Cabe considerar, por último, que en los otros tipos de los 

medios de producci6n de tracci6n mecánica como las sembradoras, 

cultivadoras, empacadoras de forraje, etc, también presenta 

aumentos en el ritmo y en su n~mero de uso, lo que le permite a 

este sector de la burguesfa agraria obtener tasas de ganancias 

-- e I evadas • 

. Con el monopolio que tiene sobre las mejores tierras agrí

colas; la concentración de los medios de producci6n con una 

alta tasa de composición t'cnica. y orgánica de cap ita 1; la 

utilizaci&n de buena cantidad de fuerza de trabajo asalariada 

e insumos científicos (abonos de aves marinas, fertil i:antes 

-~itrogenados y ·fosforados-, semillas mejoradas, etc.) 26/ este 

• sector reFuerza esta tendencia, que se manifiesta en una a Ita 

productividad en el proceso de trabajo y que se simboli:a en 

los costos de producción muY. bajos a los demás. 

Este sector hace uso de fuerza de trabajo asalariada de 

•anera constante (con respecto al total y por hectárea cosecha

da). Se observa en este caso una tendencia general al aumento 

del jornal pagado en la fase extensiva e intensiva .del proceso 

de la acumulaci6n interna de capital, sin embargo, es de notar

se un descenso en lapso de 1950-1960. 27/ 

los cultivos que produce este sector son la mayoría de 

los que forman la agricultura de exportación como: Frutas y legu_!!! 

bres, cereales, ganadería intensiva de carne, lácteos, etc • 

. En síntesis, de manera global e introductoria dejamos pla~ 

t~ado el primer nivel de análisis de la estructura~ las clases 
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y sectores~ clase .!t!! ,!tl medio rural en sus cuatro grupos soci~ 

les, de acuerdo a· la informaci6n registrada en los Censos Agríco 

la, Ganadero y E j ida 1 de 1940, 1950 y 1960. 

Pasaremos a anali:ar el segundo nivel en el siguiente 

capftu lo. 

·. 



·. 

Capitul.o CUATRO 

LA CUESTION AGRARIA Y LA 
LUCHA. DE CLASES EN EL 
CAMPO. 



CUATRO -~ cuesti6n agraria y l.!! 
lucha~ clases.!?.!! .21. campo 

-A) ll Estado y .Ll!, Cuest i6n Agraria 

-En este capftulo se anal iza la problem&tica de la cuesti6n 

agraria del p~riodo en torno a la lucha de clases en el campo. 

Mencionábamos en el capftulo a~:erior que hay dos niveles 

para caracterizar a las cl·ases y sectores~ clase !U! .21. medio 

rural: lo econ6niico (clase en sí) y lo polftico (clas·e par.:i sO. 

Sin embargo, e 1 punto de partida ."para abordar e 1 prob 1 ema 

• de las clases en el campo no radica en buscar nuevas combinaci~ 

nes de categorfas sino apoyarse~~ estudio de 1.2!!. manifesta

ciones concretas de J!! lucha~ clases rural. Naturalmente no es 

posib.le quedarse en la pura descripción, es necesario elevarse 

de la ev~dencia empfrica al concepto, pero si pretendemos que la 

teorfa pueda incidir sobre el movimiento real éste debe ser 

tamb i~n su punto de partida". !/ 

La anterior metodologfa nos permitirá, por tanto, superar 

la 1 imitante de pretend~r anal izar cualquier fenómeno de la rea

lidad concreta nada más del nivel estructural, ya que no basta 

examinar a la realidad nacional s61o en su esfera econ6mica para 

comprender el surgimiento de la lucha campesina en México en el 

periodo 1940-1960, sind también es necesario hacer un análisis 

de la esfera de la superestructura para ubicar y entender la 

coyuntura econ6mica y polftica que se present6 y que condicionó 
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la movilizaci6n campesina del periodo. 

Partir de las manifestaciones concretas de la lucha de 

clases en el campo, adem&s de lo anterior, nos proporciona 

elementos fundamentales para su análisis y poder caracteri:ar al 

propio movimiento campesino. 

Aprender de~ masas, sintetizar~ experiencias .22 ~ 
lu·chas y~ puntos~ vista: esta es la metodología revolucio

naria empleada siempre por Marx, Engels y Lenin. El Informe de 

una investigaci6n del movimiento campesino en Jun~n, de Mao -

tse tung es uno de los ejemplos m's sobresalientes de la apl ic~ 

ci6n.de tal metodología. 

Por tanto, en las siguientes páginas se pretende sinteti:ar 

las experiencias de las luchas campesinas del periodo 1940-1960. 

La polftica agraria implementada por el general Lázaro C'r

denas en ningún momento se desprende de los marcos de las rela

ciones capitalistas de producci6n, por el contrario la reafirma 

no s61o en la esfera econ6mica, sino tambi&n en la esfera polí

tica; ya que con la nacionalizaci6n de las industrias ferrovia

rias y petrolera logra controlar el ascenso de la lucha de cla

ses en el campo por medio de la Confederaci6n Nacional Campesina 

(CNC) ~/, que se convierte en el aparato de reproducci6n de la 

política "demag6gica" de los gobiernos postcardenistas. 

Seg6n Gerrit Huizer J/ y Reyes Osorio j/, la CNC fue creada 

no solamente para defender los intereses de la lucha campesina, 

sino también para contrarestar la creciente influencia de la 

Confederaci6n de Trabajadores de México (CTM), que se había con~ 

tituído ~on grupos.disidentes de la CROM (Confederaci6n Regional 

Obrera Mexicana), bajo la batuta de Vicente Lombardo Toledano en 

una central importante. 21 
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Su Dec.laraci6n de Principios, Plan de Acci6n y Esta"tutos de 

la CNC, se señalaban como objetivos principales: "la defensa de 

los intereses de los campesinos dentro de un franco espíritu de 

lucha de clases, aceptaci6n de la cooperaci6n del Estado en la 

creaci6n de este organismo, defensa de la tesis de que la tierra 

es de quien la trabaj~, inc.lusi6n de su seno de los peones acas.! 

fiados,, los aparceros, los pequeños agricultores y además traba

jadores del campo organizados. Concederles a los peones acasil la

dos iguales derechos en la dotaci6n de tierras y aguas, solidari

dad con los obreros, educaci6n basada en el socialismo científi

,S21 procurando que fuera accesible, desde la primaria hasta la 

universidad, a las masas campesinas, con un.magisterio de extra~ 

ci6n proletaria y orientación revolucionaria. Que el ejido. se 

convierta en e 1 pivote de 1 a po 1 ft .ica agrícola, fraccionamiento 

de los latifundios para su explotación colectiva por campesinos 

organizados, siempre que no hubiera solicitudes pendientes de 

ejidos. En suma, la 'sociali:ación de la tierra'".&/ 

Uno de los principales"objetivos de la CNC era la "unifica

ción• de los movimientos agrarios para dar un fuerte apoyo al 

Estado cap ita 1 ista y, a su vez, para que se incorporaran a·I par

tido político del pafs, el PNR, ~ue en el mismo año de 1938, se 

transformó en el Partido de la Revolución Mexicana.(PRM), que era 

el apoyo del Estado; quedando conformado por cuatro sectores 

polfticos: el Obrero (a través de la CTM), el Campesino (a tra

v~s de la CNC), el Popular (a través de la CNOP) y el Militar 

(a través del ejército). ZI 

El Estado se convierte en poder de Estado, pues, el objeti

vo principal de las luchas de clases concierne al poder del Esta 

do y, como resultado, a la utilización de los aparatos ideol6gi~ 
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~~Estado por las clases (o alianza de clases o fracciones 

de clases) que poseen el poder de Estado en relaci6n a sus obje

tivos de clase. 8/ 

El Estado capitalista en la época de Cárdenas juega un 

papel muy importante, pues, el Estado aparece como un Estado 

•benefactor", como un "árbitro" entre las clases y la lucha de 

clases en el campo, como la •conciencia" de clase en sí del 

hombre campesino. 

C&rdenas viene a cubrir el lugar que el poder que deja la 

burguesfa terrateniente y que la burguesía industrial no está 

en capacidad de cubrir. El hueco que prevalecía en el bloque~ 

Estado lo toma Cárdenas sustentado en las masas de los pobres 

de"I campo. 

Las masas campesinas nuevamente se transf~rman en una clase 

apoyo del Estado capitalista. En este contexto, la política de 

restituci6n y dotaci6n de tierras y agua es fundamental. 

Sin embargo, esta política imprimi6 los siguientes cambios. 

Al final del periodo cardenista se promulgaron ciertas reformas 

y adiciones al C6digo Agrario de 1934 que parecían favorecer más 

a la "pequeña propiedad privada" que a la economía campesina 

ejidal. En marzo de 1937 se expidi6 un decreto presidencial para 

proteger la cría de ganado, ya que debido a las medidas de la 

reforma agraria cardenista, muchos ganadero~ dejaron de invertir 

en dicha rama econ6mica por temor a sufrir alguna expropiaci6n 

de sus predios ganaderos. El decreto se incorpor6 al C6digo so

bre la materia, declarándose no expropiables los predios de 

pastos necesarios para la a 1 imentac i 6n de 500 cabezas de ganado 

mayor, o su equivaiente en ganado menor • 

. ' 
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En su 111 1 nf'orme, e 1 1 o. de sept-iembre de 1·937, Lá:aro 

C&rdenas di6 a conocer la creaci6n de la Ley de fomento a la 

Ganaderfa, misma que da "facilidades para el desarrollo de esta 

importante industria, garanti:ando por 25 años la inafectabili

dad de las tierras en aquel las porciones en que no exista probl~ 

111a agrario." 9_/ 

Manuel Gon:ále: Ramfre: en su libro la revoluci6n social de 

M'xico, en el volúmen 111 que está dedicado al estudio del probl; 

111a agrario, señala que la Ley de Fomento a la Ganadería "di6 lu

gar a que con la complicidad de f'uncionarios venales se exten -

dieran certificados de inafectabil idad a nombre de personas que 

dedicaban o una parte o buena extensi6n de sus propiedades a 

cultivos agrfcolas, pero que tenfan poco número de a~imales; esto 

es, bajo la simulaci6n de una explotación ganadera se ocultaban 

latifundios agrícolas. Sobre que por el procedimiento de la 

inafectabi_I idad se extendi6 a grandes :onas de la República, de 

.tal modo que los campesinos comen:aron a no recibir tierras, se 

multiplicaron los certificados de los "derechos a salvo" y proll 

f'eraron las propiedades de más de 10 mil hectáreas de exten -

si6n". 1.Q/ A ·su ve:, el número de campesinos con "derecho a sal -

vo" aument6 al mismo tiempo en f'orma considerable. 

En julio de 1940, Cárdenas convocó al Congreso de la Uni6n 

a una sesi6n extraordinaria para discutir un Nuevo C6digo Agra

rio, para que diera sistema a los preceptos subsistentes del 

anterior y todas las reformas y acuerdos posteriores. Este C6di

go se aprob6 el 23 de septiembre y se public6 en el Diario Ofi -

c·ial el 29 de octubre de 1940. J..!/ 

A partir de 1940, esta tendencia se fortaleci6, argumentan

do al respecto la necesidad de mantener la "Unidad nacional" y 

. , 



71 

de ·elevar la pr~ducci6n de materias primas y auxiliares {tal 

como está acentado en el Capftulo primero del Segundo Plan Sexe

nal) para que M~xico contribuya al triunfo de las naciones al ia

das en la lucha contra el nazi-fascismo. Jl/ El candidato del 

PRM, Manuel Avila Camacho, al proponer la implantaci6n de la 

•parcela patrimonia I" aseguraba se pondría a 1 ej idatario a salvo 

de la corrupci6n y manipulaci6n de presidentes de comisariados 

ejidales y de otras autoridades agrarias locales que los despo-

jaban de sus derechos agrarios por motivos políticos. Completa-

ba A~ila Camacho esta nueva orientaci6n de su polftica agraria 

señalando que había otras formas de dotar tierras, diferentes a 

la expropiaci6n o afectaciones en las propiedades de nacionale·s 

y extranjeros, cuando mencionaba que el futuro de la producci6n 

agropecuaria se localizaba en las tierras de las costas del 

país. Anunciaba.así lo que en el tiempo de su gobierno se conve..!: 

tiria en su famoso programa "la marcha hacia el mar", consisten

te en abrir nuevas tierras a la explotaci6n agrícola, mediante 

las obras de riego y construc~i6n de carreteras rurales de 

segunda clase, alimentadoras de las vías Férreas y de las carre

teras troncales en las zonas costeras del país. Uno de los obje

tivos de la política agraria del general Manuel Avi la Camacho 

era la consol idaci6n de los avances del .gobierno c~rdenista en 

materia agraria y continuar moderadamente la organi:aci6n de la 

explotaci6n agrícola ejidal; dando mayor ayuda técni~a a la pe

queña propiedad, buscando que ambos sistemas de producci6n se 

coordinen en lugar de oponerse. Tal como lo deja acentado en su 

Informe de Gobierno, del I~. de septiembre de 1941: nno s61o 

la necesidad de organi:ar. la nueva agricultura del país sobre 

bases correctas ha determinado a mi gobierno a intensificar las 

medidas gue se refieren a titular las parcelas ejidalcs y a 
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certificar la inafectabilidad constitucional de las pequeñas 

propiedades privadas, sino que tambi'n ha contribuido poderosa

mente a tal decisi6n el convencimiento de 

rá robustecer la confianza entre pequeños 

tarios e inspirarles el deseo de invertir 

esfuerzos en las tareas a que se consagran 

tar y el de la comunidad social" • ..!.~/ 

sólo 
, 

que as1 

agricultores 

sus recursos 

para buscar 

se logr~ 

>' cjida-

y sus 

su biene~ 

En 1942, el Código Agrario fue reformado nuevamente, en el 

se precisaron las nuevas disposiciones de inafectabil idad ganade 

ra. C~n el fin de fomentar la producción, se estipul6 en el 

Art. 7, del Capítulo 11, la inalienabilidad ganadera a condición 

de que las tierras de agostadero o de monte -no susceptibles de 

c~ltivo- dedicadas a la erra o engorda de ganado que no pasen de 

300 Has., en las mejores y de 50 mil en las peores, para mante

ner 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, 

de acuerdo con la "capacidad forrajera de los terrenos". Para 

el lo se expidieron los Certificados de Derecho Agrario y Tftu

los de Parcela. Después, el 31 de diciembre de 1945, se da a 

conocer el Decreto de la Ley Reglamentaria del P~rrafo Jo. del 

A~tfculo 27 Constitucional,~/ que fija la superficie mínima de 

la pequeña propiedad agrfcola y que se precisan procedimientos 

legales para reagruparla e integrarla al proceso global de la 

producción capitalista. 

La orientación diferente del problema de la cuestión agra

ria· a partir de la década del cuarenta, se advierte en lo señala 

do por la Confederación Nacional Campesina en el Primer Congreso 

Nacional Revolucionario de Derecho Agrario, que se reuni6 en la 

ciudad de M6xico del 4 al 12 de julio de 1945, organizado a ins

tancias de Avila Camacho, el Departamento Agrario, la CNC, la 
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Sociedad Agr6mica Mexicana y la Universidad Nacional Aut6noma de 

M'xico. Este Primer Congreso tuvo como objetivo aprovechar la 

•experiencia• de los aparatos de Estado relacionados con la dot!!_

ci6n, restituci6n y explotaci6n de los predios agrícolas, procu

rar el perfeccionamiento de la prescripci6n jurídica de la refo~ 

ma agraria; y unificar los criterios de interpretaci6n y aplica

ci6n de los más preceptos en materia agraria. los documentos más 

debat idps fu.eron: e 1 juicio de amparo en materia agraria, e 1 

cr,dito agrícola, y el incremento de la extensión del predio 

agr r co 1 a • .Lí/ 
En dicho Congreso la CNC debati6 y ~anunci6 diversos proble 

mas agrarios y políticos. A través de su abogado y representante 

denunci6 que "entre 1940 y 1943, de 1 112 solicitudes· de tierra, 

691 fueron resueltas negativamente, mientras que en este mismo 

periodo fueron expedidas más de 8 000 "resoluciones de inafectabi . -
· lidad agrícola, abarcando una extensi6n aproximada de casi 

550 000 ha, así como 203 decretos de inafectabil idad·ganadera 

para una extensión aproximada de casi 2 400 000 ha. ( ••• ) La CNC 

indicaba que a pesar de que hasta 1940, más de un mil16n y medio 

de campesinos habían recibido tierras, las necesidades de un 

namcro casi igual de campesinos no habían sido todavía satisfe

chas. Había m6s de 2 000 poblados sin tierra ejidal y 5 millones 

de hectáreas que habían sido repartidas por resoluci6n presiden

cJal, a6n no se entregaban a los campesinos. Más de 8 000 casos 

se hallaban aún en estudio. ( .•• )También se advertía que miles 

de solicitudes se habían acumulado a nivel estatal, sin haberse 

turnado a 1 Departamento Agrario". 16/ . -
Para este último aspecto, la CNC propuso para su inclusi6n 

en la legislaci6n agraria, el de eliminar la gesti6n de los 
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gobernadores de los estados y la Comisiones grarias Mixtas en 

Jos procedimientos para las solicitudes de tierra a nivel esta

tal. Debido a que las solicitudes tenían que gestionarse en 

estas instancias; se propuso que se tramitar n dichas sol icitu

des directamente con el Departamento Agrario a través de sus 

delegados estatales. 

En cuanto al ~uncionamiento del crédito agricola, la CNC 

hizo algunas críticas sobre el mal funcionamiento del Banco 

Agrícola Ejidal, señalando que dicho Banco s dedicaba a comprar 

los productos· de los ejidatarios a precios m y bajos; para erra

dicar dicho mal funcionamiento se propuso la creación de un sis

tema mixto, por el que se otorgaría el crédit tanto a través 

de la constituci6n de sociedades cooperativas de ejidatarios, 

como individualmente, por medio de cajas rurales establecidas en 

cada ejido favorecido por una dotaci6n ejidal 

La CNC también planteaba el problema de a uti li:ación del 

·agua en las tierras dotadas. Para el lo propus junto con los 

representantes de la CTM se reformara la Ley e aguas, de modo 

que los nuevos predios abiertos al cultivo ag icola, como produ~ 

to de las inversiones del Estado en programas repa~ 

tieran entre los campesinos que solicitaran p y para los 

que no tuvieran otras disponibles. Las regione que se benefici~ 

ran con la nueva infraestructura hidráulica drian que dejar-

se bajo la responsabilidad del Departamento ario para consti-

tuir los nuevos centros -de poblaci6n ejidal Las "pequeñas 

propiedades privadas" que se constituyeran en as nuevas regiones 

hidrol6gicas, no deberian de exceder de 20 Has Esto evitaría 

-segGn la CNC- la espcculaci6n y concentraci6n de tierras que 

allf se frecuentaba. 12./ 
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Finalmente,· uno de los problemas que-plant~o la CNC·a tra

v's de sus voceros, pero que no se discutió en el Congreso, fue 

el de los aparceros y arrendatarios de tierras. Pues, los 

Sindicatos Campesinos y Las Ligas de Comunidades Agrarias, volu~ 

tariamente exclufan a estos campesinos de sus filas. Se indicaba, 

por parte de la CNC, que 'stos eran presas fáciles de organi:a

ci6n de los "sinarquistas~ y de otros grupos similares. 1ª/ 
Bajo la batuta de Fidel Vel&:que:, el sucesor de Vicente 

Lombardo Toledano, la CTM apoy6 las elecciones presidenciales 

de 1946, la candidatura de Miguel Alemán Valdés, lan:ada primero 

por la CNOP. 

Gabriel Leyva Vel~:que:, Secretario General de la CNC, 

tambi.Sn, apoy6 la candidatura de Alem.in. En el V Congreso Naci.2 

nal de esta Confederación celebrado en julio de 1945 y en el 

que se propuso su candidatura, Alem.in señaló que durante su 

mandato se abrirían al riego un mi116n cuatrocientas mi 1 hect.i

reas de tierras; mediante la "polftica de coloni%ación" bien 

pl~neada. 

En el discurso de protesta como Presidente de la República 

ante el Congreso de la Uni6n, el lo. de diciembre de 1946, 

Miguel Alemán, acentuaba: ªPodemos lograr una gran producción 

agrícola aplicando a la explotación de fa tierra el ésfuer:o de 

nuestro trabajo, los recursos de la técnica y el régimen legal 

~ue garantice por igual al ejido, a la pequeña propiedad y a la 

propiedad ganadera. Protegeremos estas tres formas de propiedad 

rural, imponiendo por todos los medios legales la tranquilidad 

en e 1 campo" ••• 

·"la producción agrícola requiere el concurso de un crédito 

m.is figoroso y en mejores condiciones, que proporcione no sólo 

las instituciones oficiales, sino también el capital particular. 
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Las primeras serán reorgani:adas de manera que el Banco Nacional 

de Crédito Agrícola pueda también extender sus operaciones al.· 

incremento de la produce i6n ganadera-; y tanto esta i nst ituc i6n, 

como el Banco de Crédito Ejidal, se pondrán en contacto con los 

usuarios de los créditos mediante consejos regionales, que 

formulaf'án los programas de trabajo de acuerdo con las necesid,!! 

des de las regiones donde opere." 

•someteré a la consideración de Vuestra Sobe~anfa, con 

car.tcter de urgente, una serie de iniciativas de le)'es, relati

vas -entre otras materias- a las siguientes: a). Reformas al 

Artículo 27 constitucional de la República; b) Iniciativa de 

Ley de Riego; e) Reformas a la Ley de Crédito Agrfcola; d) Ini

ciativa de ley que crea la Comisión Nacional de Coloni:aci6n y 

e) Reformas a la ley de 1 Banco de Fomento Cooperativo". _L2/ 

Una vez instalado en el Palacio Nacional, se apresuró a 

llevar adelante esta serie de iniciativas de leyes que había 

enunciado en su campaña presidencial y en el discurso de toma de 

posesi6n. En 1946,. se reforman los apartados X, XIV y XV del 

A~tfculo 27 constitucional para precisar las normas y las condl 

ciones de existencia de la "pequeña propiedad privada" para 

fomentar la agricultura capitalista mercantil. En su 1 Informe 

de Gobierno, del lo. de septiembre de 1947, Miguel Alemán los 

reafirma: "En materia agraria me es satisFactorio informar en 

primer término que la reforma al Artículo -27 constitucional que 

ha sido estimado en su justo alcance por todos los mexicanos, es 

una de las bases en que se finca ahora una conf ian:a que cada 

vez será más s61 ida entre ejidatarios y pequeños propietarios, 

bajo la plena y pe~manente protección de la ley para sus propi~ 

dades y para los frutos de su esfuerzo". 1Q/ 
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A los veintitr~s días del mes de septiembre de mil novecie~ 

tos cuarenta y ocho, se expidió las disposiciones generales del 

Reglamento de lnafectabi lidad Agricola y Ganadera 1!/ con el 

objetivo de reforzar y reproducir a la agricultura capitalista 

en detrimento de la economfa ~ampesina, sobre todo en el momento 

en que se iniciaron -con la iniciativa de Ley de Riego- los 

trabajos de la nueva Secretaría de Recursos Hidraúlicos (S.R.H.} 
a trav's de las Comisiones de desarrollo integral por cuencas 

hidrol6gicas como: El Papaloapan, el Tepalcatepec, el Fuerte y 

el Grijalva. ~/ (V~ase Anexo 1, Cuadro 11.13) 

Con estas iniciativas de leye•-·- •1k·,;;+,,,:;;:.;;:;\,n::ción agropecuaria 

capitalista se afianza y cobra su mayor dinamismo en las :onas 

Norte, Noroeste y Centro de 1 país. E f desaT"T"O 11 o cap ¡·ta 1 is ta de 

estas regiones se debe a los programas de irrigación, crédito, 

mecanizaci6n, fertÍlizantes, insecticidas, extensión agricóla, 

-etc. que se constituyeron en elementos decisivos en la constit~ 

ci6n de los agronegocios de las frutas y legumbres para la expo~ 

taci6n, pues, las presas, represas, comunicación y demás infra

estructura permiten integrar al proceso los sistemas de la 

llamada wmodernización de la agricultura mexicana", con suelos y 

climas propicios, en los Valles principales desde Mexical i hasta 

bajo Santiago-San Pedro, en la costa del Pacífico. 

El 30 de diciembre de 1950, se expide el Decreto de Ley de 

Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías; publicado en el Diario 

Oficial del 7 de febrera de 1951, donde se norma los procedimie~ 

tos de los terrenos baldíos, nacionales y sus demasías; de la 

enajenación a título on~roso~ de terrenos nacionales; de las 

enajenaciones a título gratuito; del reconocimiento de derecho 

de propieddd y de las compensaciones y; de los deslindes, etc. 
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El 23 de abr¡I de 1953, siendo Presidente Constitucional 

de los Estados Unidos Mexicanos Adolfo Ruíz Cortínes, expide el 

Reglamento de Postulantes del Departamento Agrario; donde.queda 

facultado para autori:ar bajo su vigilancia, supervisi6n y apr.2 

baci6n a Ingenieros y a Prácticos en materia agraria, para los 

siguientes trabajos: a) Oesl indes de ejidos y replanteo de linde

ros ejidales; b) Fraccion~miento de ejidos; c) Replanteo de 1 ind~ 

ros de terrenos comunales; d) local i:aci6n y lotificaci6n de 

zonas de urbanizaci6n ejidales; y e) levantamientos topográficos 

de predios agrícolas y ganaderos para trámite de inafectabi lidad, 

local izaci6n y de pequeñas propiedades inafectables y deslindes 

de concesiones de inafectabilidad. !l/ 

Tres meses después, el lo. de julio, se dict6 el Decreto 

que dispone se proceda a integrar la Procuraduría de Asuntos 

Agrarios para orientar y facilitar los trámites de los ejidata

rios ante lasautoridades agrarias·para la pronta y expedita 

soluci6n de los problemas inherentes a la adjudicación y tenencia 

de la tierra. 

Rufz Cortfnes prosigui6 esta polftica de expedici6n de 

reglamentos, circulares y demás disposiciones agrarias, en lugar 

de tierras. No obstante durante su sexenio recibieron tierras 

(unas 4 936 665 hect6reas) 231 888 beneficiados que sum6 un 

total de 1 864 ejecuciones d~ resoluciones presidenciales. De 

'stas, 1 652 resoluciones fueron para acciones ejidales; 14 para 

nuevos centros de población ejidal; 120 para terrenos comunales. 

Eh su 1 Informe Presidencial, del lo. de septiembre de 1953, 

señala que: "En el periodo de este informe y para los propios 

urge~tes efectos de coloni~aci6n interior y satisfacción de 

apremiantes necesidades agrarias, se hallan en poder de la 
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Naci6n para su distribuci6n inmediata entre los campesinos caren 

,.!!.! ~tierras en las siguientes regiones: bO 000 hectáreas en 

los municipios de Val le Hermoso. Matamoros y San Fernando, 

Tamps.; 40 000 hectáreas en los de Tamasapo; Las Palmas, Aquis

m6n y Tancanhuit:, S.L.P.; 1 400 hectáreas. en el de Jiméne:, 

Chih.; 75M 566 hectáreas de la ex-hacienda de Palomas y 237 938 

de.la de Bavfcora, ubicadas tambi~n en el estado de Chihuahua". 

•Además, en el caso de las tierras que consti~uyen la 

ex-hacienda de San José Cloete, Coahuila, se ha continuado la 

tramitaci6n del juicio para que se consolide la reí.vindicación 

del P.redioH. 24/ 

Sin embargo, por otro lado, se concedieron más de ciento 

sesenta mil certificados .de inafectabilidad agraria a #pequeñas 

propiedades privadas• o a predios dedicados a la ganadería. Eso 

significa impedir que se expropiaran más de cinco mil Iones de 

hectáreas, o sea mucho m.ás que las superficies dotadas a los 

ejidatarios con #derecho a salvo•. 

Por eso no es de extrañar que Cástulo Vil laseñor, entonces 

Jéfe del Departamento Agrario, en senda propaganda periodística 

haya afirmado que ya no quedaban tierras que repartir en los 

ejidos. 

En ese sentido las ideas vinieron a sellar la polftica de 

la cuestión agraria seguida por Ruíz Cortínes dos decisiones 

legales, una de ellas desfavcrable a la economía campesina y la 

otra en favor de la economía capitalista dedicada a la cría de 

ganado. 

En el Diario Oficial del 20 de diciembre de 1954, se expide 

el Reglamento del artículo 167 del C6digo Agrario. Once días des 
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pu's se expide en el Diario Oficial del 31 de diciembre el Regla

mento de los artículos 118, fracción 111, y 119del referido 

C6di90. 25/ 

En el mismo mes de diciembre se da a conocer el Decreto de 

Ley que crea el Fondo de GArantía y Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura. 

Finalmente, el 31 de diciembre de 1955, se publ ic6 el Decr~ 

to de Ley de Crédito Agrícola. Siendo de esta forma como se 

re~uer:a el proceso de acumulaci6n interna en la agricultura, ya 

que todas y cada una de estas reglamentaciones tenían como obje

to de impulsar el proceso de la agricultura mercantil capitalis

ta. 

En el gobierno de L6pe: Mateos la movi li:ación campesina 

merodea por todo el_ país. Su gobierno se ve presionado ante su 

• e•bate potencial. Así, a partir de 1961 el presidente L6pe: 

Mateos deja de conceder certificados de inafectabilidad. En su 

11 Informe, del lo. de septiembre de 1960, señala que: •con ten~ 

cidad hemos procurado extirpar viciosas prácticas que desvirtóan 

el espíritu revolucionario de la Reforma Agraria. Con este prop~ 

sito se ha procedido a la cancelación~ contrato de arrendamien 

!g ~agostadero~ particulares, y simultáneamente se ha conce

dido créditos en ganado a las comunidades respectivas; s61o en 

Sonora y Chihuahua estas cancelaciones determinaron la recuper~ 

ci6n ejidal de 1 016 963 hectáreas de pasti:ales". '.!.ó/ 

A su ve:, el Deparfamento de Asuntos Agrarios y Colonización 

lUAAC) retir6 los derechos agrarios en los ejidos en caso de 

,.·aband~no, renta, enaje"nac i 6n y acaparamiento de parce las, as i 

como muy Frecuentes e injustos de usurpación de derechos heredi

tarios". 27/ 
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En materia de coloni:aci6n, Lópe:·Mateos sigui6 una polfti

ca diferente a la de Miguel Alemán y Ruf: Cortfnes. Pensaba que 

para dar definitiva realidad al principio de que LA TIEMMA ES DE 

QUIEN LA TRABAJA, que los terrenos nacionales y los de nuevos 

distritos de riego se destinaran a •satisfacer exclusivamente 

necesidades agrarias• del sistema ejidal a través del Programa 

Básico de Desarrollo Integral de .. los-Ejidos. ~/La presión-y-1:!

lucha campesina sobre l!!, restituci6n y dotación _2!; 1.2, tierra era 

entonces tan fuerte en Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit, 

More 1 os, etc,. que en algunos casos, e 1 DAAC 1 1 egó i ne 1 uso a 

obligar a pe~ueños propietarios de más de 100 has. de riego a de~ 

prenderse de una parte de ella para ser dotada en forma ejidal. 

Junto a esto el régimen de L6pe: Mateas aceler6 nuevamente 

el ritmo de dotaci6n de tierras. Se impulsa, adem~s, las inversi~ 

nes en el campo. En materia agraria, s.e aprob6 (el 17 de abril 

·de 1959) un Reglamento para la planeaci6n, control y vigilancia 

de fas inversiones de los fondos comunes ejidales, cuyo articul~ 

do crea el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, se crearon los pri

meros·ejidos ganaderos y forestales, los primeros con los latifu~ 

dios de Cananea y San José Cloete y los segundos con los ejidos 

El Varaloso y Barranca Seca, se modific6 en 1962 el C6digo Agra

rio en relaci6n a la colonizaci6n y creación de nuevos centros 

de poblaci6n agrícola y ejidal (n.c.p.a. y e.) . 



B) !!. I~ .2!;, clases !U! .tl campo 

-1) ~ 1 ucha contra .!.2.! reformas 

.!..!. artfculo 27 constitucional 

; _ .-

Al movimiento campesino independiente se le excluy6 de la posibl 

lidad de participar en discusiones en torno a dichas iniciativas 

de leyes que sin duda han sido de gran trascendencia en el proc~ 

so del cambio de la estructura de las formas ~ propiedad y~ 

producci6n .!:..!! tl campo a partir de 1940. Pues en el periodo 

inmediato anterior éste habfa sido desarticulado, aniquilado e 

integrado a la CNC. Las masas campesinas se transforman en una 

clase-apoyo del Estado capitalista. Los pobres del campo mal que 

bien obtuvieron un peda:o de tierra en cuanto que habfan luchado 

por una causa justa. 

A partir de entonces el levantamiento campesino ha sido de

sarticulado y aniquilado. El lev~ntamiento campesino fue golpea

do con la reforma de la fracci6n XV del "artfculo 27 constitucio

na 1, ya que cons i dera como n pequeña propiedad i nafectab 1 e" 1 <i que 

no exceda de las siguientes superficies: l) 100 has. de riego o 

humedad de primera; 2) 200 has. de temporal o de agostadero sus

ceptible de cultivo; 3) 400 has. de agostadero de buena c<il idad; 

4) 800 has. de monte o de agostadero en terrenos áridos; 5) 150 

has, si están sembradas eón algod6n, s1 reciben riego de avenida 

fluvial o por bombeo; 6) 300 has. cuando se destinan al cultivo 



de pl&tano, caña de azúcar, .cacao, caf~, henequén, hule, cocote

ro, vid, olivo, quina, vainill.a, árboles frutales y 7) La super

ficie necesaria para el mantenimiento de 500 cabe:as de ganado 

.. yor o su equivalente en menor, de acuerdo a la ley. 1,2/· Ade

lkfs por las modificaciones a los ·apartados X y XIV del referido 

artículo constitucional • 

.. En este sentido, se manifiesta-'abi0e:r-tamente--..+a Uni6n Cent-ra.1.-•:::-:,,, 

de Sociedades de Crédito Colectivo de la Comarca Lagunera, dirigl 

da por Arturo Orona. La Uni6n, continuamente tenfa problemas con 

el Departamento Agrario y con el Banco Nacional de·Crédito Ejidal 

(BNCE), por medio de desplegados en la prensa local y nacional 

denunciaba los contuvernios de las autoridades agrarias y banca

rjas con los políticos en la compra-venta de predios agrfcolas y 

lea malversaciones con los créditos. Además por la concentraci6n 

y mala distribuci6n del agua del Rfo Na:as, los sobornos a sus 

dirigentes, la suspensi6n del crédito para la producci6n de uva, 

•aquinaria y equipo de los viñedos ejidales o de destituir de sus 

derechos agrarios a los campesinos que no estuvieran de acuerdo 

con la política del Banco. Posponer indefinidamente el proceso 

d~mocrático para eligir a sus autoridades ejidales, etc. Puesto 

que la Uni6n Central había nacido y se habfa desarrollado en "la 

política de masas del cardenismo", tenfa en su seno una orienta-

ci6n polftico-ideol6gica de izquierda y alguno de sus dirigentes 

eran militantes del Partido Comunista Mexicano (PCMJ. 30/ Las 

de~uncia~ y protestas de la Uni6n Central, sin embargo, tuvieron 

poco eco en las demás organi:aciones campesinas. 

Para contrarestar estas denuncias y protestas, Miguel Alemán 

en su 11 Informe de Gobierno del lo. de septiembre de 1948 reafi.!: 

ma su postura en torno a la wpequefia propiedad inafectable", 



diciendo que: •1a pequeña propiedad continuará disfrutando de la 

protecci6n constitucional y contribuyendo, •.• , al incremento de 

nuestra producci6n agrícola#. 1!/ 

Para esto último, el BNC~ disminuyó la tasa de interés, de2! 

tinando 112 mil Iones de 'pesos para cultivos básicos y compra de 

maquinaria e implementos agrícolas; 84milfones a cultivos de 

oleag.inosas, algodón y caña de-a:úcar; y 17mi1 Iones a productos 

agropecuarios de exportaci&n. ~/ 

Ante esta situaci&n, en 1947, en el V Congreso Ordinario de 

la Uni6n Central, Vicente Lombardo To·ledano dió a conocer su 

plan para fundar un partido popular del pueblo, formado por los 

campesinos, industriales nacionales, intelectuales y otros sect.2 

res de la •clase media•, bajo la direcci6n del proletariado. El 

proyecto encontr6 aceptaci~n en el CEN de la Central de Trabajad,2 

r~s de México (CTM) y su IV Congreso Nacional. Según los observ.2 

·dores esta. es la ra:6n por la que Lombardo Toledano apoy6 la 

.candidatura de Fernando Amilpa, como sucesor de Fidel Vel&zque: 

en la Secretaría General de la CTM, oponiéndose de esta forma a 

la de
0

Gómez Z., dirigente ferrocarrilero. Cuando el grupo de 

Lombardo vi6 ·que no tenía ninguna posibilidad real de triunfo en 

las elecciones, abandonan la CTM. Meses después se expulsa de la 

Central a la Unión de Sociedades de Crédito Ejidal de la Laguna. 

Viene el triunfo de Amilpa -con la anuencia.del Estado-, se nie

ga a llevar adelante los acuerdos del IV Congreso en el sentido 

de la propuesta de Lomb~rdo Toledano de impulsar la creación de 

un nuevo partido. Rompe con Lombardo, se reprime, se hostiga, se 

expulsa a la Federaci6n,de Obreros y Campesinos del Sur de Sono

ra, fundada en 1935 por Ram6n Danzós Palomino, a las federaciones 

campesinas de los estados de Sinaloa y Veracruz. Posteriormente 



el Comité Nacional de la CTM propuso que se derogaran 1.os estat_!;! 

tos de la Central y se elaboracen otros, se rompieran los la:os 

con la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) y 

con la Federación Sindical Mundial (FSM) con las que tenían rela

ciones Lombardo Toledano, y que se buscara la al ian:a con la 

American Federation of Labor (AFL) de tendencia derechista • 

. Con .esta·s organi::aciones campe'S·ina-a· y- con la Federación'"'""'"-' '''· 

Nacional de Cañeros de Vidal Día: Muño:: y con la Al ian:a de 

Sociedades Ejidales y Agrfcolas del Valle del Yaqui y Mayo de 

Maximil iano (el •Machi•) R. Lópe:, Vicente Lombardo Toledano 

organi::a la Alian::a de Obreros y Campesinos de México (AOC), que 

es inmediatamente a~iliada a la CTAL y a la FSM. 

Al mismo tiempo con el grupo de Hernán Laborde y Valentín 

Campa -recién expulsados del PCM-, crea la CUT (Confederación 

Unica de Trabajadores), formada con los ferrocarrileros, mineros, 

petroleros, etc. Ambas organizaciones políticas se reunen duran

te los días 21 y 22 de junio de 1949 para llevar a cabo el Congr~ 

so ~onstituyente de la UNION GENERAL DE OBREROS Y CAMPESINOS DE 

MEXICO (UGOCM) culminando con ello el movimiento de reagrupación 

sindical y campesino comen:ado en 1947. J,J/ 

Eran los tiempos en que las re lac io.nes de México con e 1 ex

terior estaban condicionadas por las directivas del gobierno de 

Harry H. Truman para firmar un •pacto mi 1 itar" contra las "ten

dencias expansionistas del comunismo internacional". La presen

cia de los EE.UU como pafs hegemónico del ~rea capitalista en el 

comercio a escala mundial, en la producción de patentes y tecno

logfa (Know how), en el circuito financiero internacional comen

zaba·a tener efectos en los patrones de producci6n, acumulación 

Y-Consumo de los pat°ses capitalistas dependientes. Pues se "as is 
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·. 
~ba ••• la responsabilidad principal mantener y organizar la dere~ 

.. del 'mundo libre' conteniendo las tendencias expansionista~ 

del comunismo internacional".~/ Tales fueron las directivas 

de la Hguerra FrfaH que dieron el tono de las relaciones exterio

res de México durante el periodo de Rufz Cortfnes. Ellas justifl 

caron el macartismo, la guerra de Corea y la propaganda contra 

el comunismo internacional. 

En su libro Teoría y táctica del movimiento sindical _Jj/, 

la.bardo Toledano señala que la UGOCM contaba con los ferrocarrl 

leroa, mineros, petroleros, tranviarios, obreros déla construc

ci6n y campesinos. A los tres meses de haberse constituido la 

UGOCM, muchos de estos sindicatos y Federaciones se vieron en la 

n~ces idad de separarse de sus Filas, debido -apunta Lombardo 

Toledano- a que sus respectivos comités direccionales eran impue~ 

tos desde arriba por el Estado, tras lo cual decidían dejar la 

UGOCM. 

Este proceso de desmembramiento de las organizaciones demo

cr,ticas no es m&s. que el espejo de las nuevas tendencias de la 

acumulaci6n y reproducci6n del capital productivo industrial en 

su fase intensiva; por lo que el Estado se ve en la necesidad de 

controlar "'verticalmente" el movimiento obrero, mucho más que 

la lucha de clases en el campo. 

En 1950, la Secretarla del Trabajo y Previ~i6n Social 

(STyPS) rechaz6 su registro legal como organi:aci6n obrera. 

Segdn la Secretaría, la Uni6n General de Obreros y Campe.sinos de 

México, no podfa funcionar como organizaci6n de carácter colecti

vo. Por esta última ra:6n muchos de los sindicatos manufacture

ros que quedaban en la Uni6n tuvieron que abandonarla. Cuedando 

s~lo afiliadas las masas campesinas, que sumaban dentro de las 
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6 federaciones estatales y 77 federaciones regionales un total 

de 250 mil miembros ( 55 % ) concentrados fundamentalmente en 

los estados más desarro 11 ados ca pita 1 i stamente y en donde 1 a··· 

CTM y más que la CNC había tenido participación política. Entre 

estos estados se encontraba Nayarit, donde la producción tabaca

lera es muy importante; Sinaloa y Sonora donde las frutas y legu.!!! 

bres cobran su mayor dimensión;,~h.ihuahua,.,.Veracru:, La ComarcaH~'-''-~•-~ 

Lagunera, etc. 

Se intentó de mil maneras desarticular y debilitar a la 

UGOCM. En 1956, por problemas internes . . en la di rece ión, Vi da 1 

Dfaz: Muñoz:, secretario giewe.~f .. .de 1oi:t·-F'.ede1'"ación Nacional de los 

cañeros, abandona la Unión General; incorporándose más adelante 

a la CNC. 

Por efectos del Decreto de ley de_ Crédito Agrícola de 1955, 

promulgado por el gobierno de Ruí: Cortínes, la Unión Central de 

Sociedades de Crédito Colectivo Ejidal de la Comarca Lagunera y 

·otras Uniones similares fueron 1 iquidadas. 

En el estado de Sonora, la CTM empez:ó desde el mes de abril 

de 1951 una campaña para recobrar los sindicatos que se habían 

aF i 1 iado a 1 a UGOCM. Sin embargo, en Ciudad Obregón, Sonora e 1 

estado donde la Unión General de Obreros y Campesinos de México 

llegó~ adquirir m&s fuerz:a, se desplegó una gran labor entre el 

sector ru ra 1 • La UGOCM 1.1 egó a adquirir ta 1 es proporciones que 

el gobierno de López Mateos tuvo que acelerar nuevamente el rit-

0 !1!9-. de dotación y restitución de tierras, creando los primeros 

ejid~s ganaderos con la expropiación de los latifundios de 

Cananea y San José Cloete. 
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En este mismo sentido destacan las luchas de Rubén Jaramillo, 

primero, contra los acaparadores de la producción arrocera de la 

regi6n de Jojutla y, después, contra la corrupción de los gerentes 

del ingenio Zacatepec, Morelos~ 

Los dueños de los molinos de La Perseverancia y de San Jos~ 

Vista Hermosa acaparaban toda la producci6n arrocera de la regi6n 

de Jojutla, dando cr~dito usurario para los cultivos con altos 

intereses y acaparando la producci&n a #precios irrisorios y de 

hambre•. 

Frente a esta situaci6n de vida de los campesinos, Rub~n 

Jeremillo, Antonio Aguas, Delfina Garcfa y otros campesinos de 

Tlequ i lt_enango se reunen en e 1 dom ic i 1 io de lucas Vil la 1 ba para 

construir, en una pequeña Njuntaª de 50 campesinos, la Sociedad 

de Cr,dito Agrfcola saliendq electo presidente, el señor Delfina 

Garcfa y socio delegado Antonio Aguas .J&/, se nombró una comisi6n 

pera acudir al Banco Agrícola Ejidal para tramitar el creidito 

para el cultivo del arro%. Empero, a pesar de que los requisitos 

solicitados por el Banco se cumpien el crédito de avió no llega 

a tiempo y los productores arroceros tienen que ir de nueva cuel! 

ta con los dueños de los molinos y los "agiotistas" que, junto 

con los caciques locales, se habfan convertido en los nuevos 

explotadores del producto y del trabajo de los campesinos de_I 

E~tado de Morelos. 

En el mes de agosto de 1927 don Ambrosio Puente gobernador 

del tstado expidió un decreto "por medio del cual se hacfa saber 

• los co~pradores de arro% enversa que en esa cosecha de septiem 
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bre y octubre de 1927 todos deberfan concretarse a recoger su 

dinero con un tanto porciento, dejando a los cosechadores de 

arroz en 1 ibertad de vender su producto a quien mejor les paga

ra•. :JZ/ Fue la oportunidad para que la Sociedad de Crédito Agrl 

cola reci'n fundada participara en la comerciali:aci6n indepen

diente con toda su cosecha de arro:. 

A ra:6n de una oferta de 1 gobernador, Ambrosio Puente de .. , .. ' 

controlar el comercio del arro:, la Sociedad ofreci6 a sus socios 

el precio de$ 15.00 pesos por carga de arro: de 150 kilos de 

peso~ sin asoleo, y fue asf como los socios entregaron toda su 

cosecha a 1 a Sociedad, ofreciéndole $ 1O.00 en carga ( una· carga 

equivale a 161 kilogramos) como anticipo y a reserva de entrega~ 

le posteriormente los $ 5.00 restantes, lo que era más de los 

$ S.00 que pagaban los acaparadores •criollos"~/ y los extra~ 

jeros al pie del surco e incluso m~s del precio de$ 9.00 por 

carga ya asoleada y puesta en bodega. 

Al promover la Sociedad en beneficio de los campesinos 

po~res, Jarami l lo segufa sus luchas "contra los vientos y mareas", 

pues los dueños de los molinos y los "agiotistasn intentaron por 

todos los medios de acabar con la Sociedad. 

Como los acaparadores "gachupines" .121 eran los ~nicos que 

tenfan costales para recoger la cosecha, .lo primero que hicieron 

fue negarles "toditita la costalera" a los productores de la 

Sociedad. 

Los dueños de los molinos y los acaparadores, al fracasar 

con esta medida decidieron "~omo voto de maldici6n" no comprarles 

ni un s61o grano de arro:.a los campesinos organizados del Estado 

de More los y fue asf· como, "en honor de la verdad -señala Rubén 

Jaramillo-, no fue posible entregar los $ 5.00 en carga de arro: 
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que se habfán prometido a los campesinos y s61o recibieron los 

$ 10.00 que se les di6 como anticipo, con lo cual los campesinos 

sdlo ganaron$ 1.00 en carga, pues los acaparadores s61o pagaban 

$ 9.00 por cada una". 40/ Pero tampoco con estas altimañas 

lograron desarticular a la organi:aci6n. 

La Sociedad sigui6 trabajando a pesar de los embates cons

tantes de los "gachupines .. , quienes te-niendo el objetivo de de_! 

-· truir la organi:acicSn procuraron meter gente traidora en la 

Sociedad, entre ellos Alfonso T. S~mano y Jesús GcSme:, (a) 

•Et Roto". Cada uno de ellos consigui6 no menos de$ 15,000.00 

como adeudo que nunca pararon. Hicieron esto tratando de di sol -

ver la Sociedad y para 1 levar a los campesinos a sacar cr.Sdito 

con los gachupines para el cultivo de sus tierras, logrando 

llevarse s61o a .unos cuantos socios, pero la mayoría siguicS con 

el Banco de Cr.Sd ito Ej ida I". J!/ Pero una ve: más fracasaron con 

tal embate. 

Lejos de desarticulars~ la Sociedad se extendicS cada ve: 

-·· Si en un principio fue s61o con los campesinos de Tlaqu i 1-

tenango, despu.Ss la organizaci6n abarc6 a los distintos m~cleos 

ejidales de toda la regi6n del Distrito de Jojutla, que lucharon 

comunmente por mejores cond i e ion.es en 1 a come re i a 1 i :ac i cSn de 1 

producto, el ~lquiler de costalera, asoleo del arr~:, ataderas, 

flete y almac.Sn. 

El surgimiento de una nueva clase burguesa en la rama arro

cera local y la reproducci6n de un nuevo cacicazgo formado, entre 

otros, por los molineros o industriales y los "agiotistas" del 

arroz, demostr6 que a pesar de la lucha del· general Emi liano 

Zapata, con la cons.igna LA TIERRA DEBE SER DEL QUE LA TRABAJA, 
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·. 
la revoluci6n agraria #hecha gobierno• no había resuelto la probl~ 

m&tica de la cuesti6n agraria de los campesinos pobres del Estado 

de Morelos. los viejos hacendados porfirianos cañeros habían 

desaparecido con la Reforma Agraria cardenista pero una nueva 

clase de explotadores del producto y del trabajo campesino había 

ocupado.su lugar. 

Asf pues el levantamiento campesino encausado por Rubén 

Jaramillo, contra estos nuevos explotadores no fué más que la 

continuaci6n de la lucha agraria de Emiliano Zapata, es decir la 

continuaci6n de los ideales de Zapata plasmados en· el Plan de 

Ayala, pero ahora en otras condiciones hist6ricas concretas y 

contra diferentes enemigos del campesinado. ·Con estas acciones 

as;1rarias comen:6, propiamente dicho, la larga lucha que posterio.t: 

mente ser& conocido como "movimiento jaramillistan en tributo a 

su líder na:tural y principal dirigente campesi-no. 

la lucha contra los dueños de los molinos y los acaparadores 

de la producci6n del arro:, a trav~s de la Sociedad de Crédito 

Agrfcola, se material i:6 en resultados concretos empero en el 

Estado seguía habiendo un grueso contingente de campesinos sin 

t;erra que, por haber cambiado el patr6n de cultivo, de la caña 

al erro:, tampoco se podfa emplear en la regi6n. 

Como el arroz era el principal cultivo, Jaramil lo pens6 que 

una buena forma de 1 iberar al campesinado del control de los 

capitalistas y caciques que controlaban la regi6n, podfa ser 

diversificando el propio patr6n de cultivos del estado e introd~ 

ciendo de nueva cuenta el cultivo de la caña y crear un ingenio 

central azucarero de carácter colectivo, en el Distrito de Joju

tla. Empero ya no pejándolo en poder de los viejos hacendados sino 

bajo control de los obreros y campesinos. Esto fue por el año de 

1931. 
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En 1932. se reunieron •sos jaramillistas• para dar forma al 

referido proyecto acordaron solicitar al candidato presidencial 

L&zaro C.frdenas, la construcc icSn de 1 ingenio, la "dotac i6n del agua 

potable para Jojutla y Puente de lxtla, asf como dotar de lu: 

el&ctrica al Distrito de Jojutla y Puente de lxtla, como tambi&n 

garantfas al campesinado del Estado de Morelos. Fue con esta 

idea que Rub~n Jaramillo acept6 apoyar·la candidatura de Cárde-. 

nas a la Presidencia de la Rep(ib 1 ica. 

A trav~s del tfo polftico del propio candidato, el ingeniero 

Antonio SolcSrzano quien a la zaz6n era fntimo amigo de Rub~n, 

hizo llegar el referido proyecto. 

Ya siendo Presidente de la República, Lázaro C&rdenas ordena 

se hagan los estudios, presupuestos y proyecto para la construc

ci6n de esa obra y.para los meses de ~arzo y abril de 1938, en 

• Zacatepec, Morelos, se inauguró el ingenio con el nombre de 

Emi 1 iano z·apata, administrado por una "'sociedad cooperativa•, 

·pero antes ya se habfa celebrado una asamblea general, en Cuern~ 

vaca,_ de todos los cañeros de la regi6n, en la cual se el igi6 el 

primer Consejo de AdministracicSn y Vigilancia, entre cuyo Consejo 

estaba Rub'n Jaramil lo, contra la voluntad de sus mSs acérrimos 

enemigos polfticos de ese periodo, como Alfonso T. Sámano, Jesús 

G6mez (a) •El Rotow, Gerardo Barba, Porfirio Neri y otros más. 

Rub'n fue electo primer presidente del Consejo de Administraci6n, 

tbmando posición de su cargo el JI de marzo de 1938. Aquf comie~ 

za la más ardua actividad de Jaramil lo, pues se lan:a a la tarea 

de convencer a los campesinos de la región a que sembraran caña 

Pc.ra abastecer al ingenio y mediar en los conflictos obrero-camp~ 

sino-patronales que surgieron, para hechar a andar la planta indu~ 

trial. Pues: 
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Cuando se plant6 el Ingenio yo le dije a Rub,n: Este inge

nio va a ser la perdici6n de todos nosotros los campesinos. 

•No, que se te quite ese pensami·ento. Este ingenio -decía 

Jaramillo- es el que va a favorecer a todos los campesinos, por

que el que no tenga tierras, tiene su trabajo aquf listo, y tiene 

que 'tar comiendo. Y nosotros que tenenaos un peda:o de tierra, 

'-tamos trabajando para que esos•-pobres·=se 'ayuden•. En camb io,·='ya 

____ vemos que no se est& ayudando a 1 os pobres campes i nos si no se' st&n 

ayudando otros z'nganos que est&n haci&ndose capitalistas y mil 12 

narios, con el producto de nosotros los campesinos. ¿ Qu' gerente 

C!ue'ntra al casco de la hacienda que no salga mil tonario ? ¿ Y 

di'onde, sino de la sal~ de nosotros? Entonces no se hizo el 

Ingenio para Fa_vorecer al campesino, se hizo para perjudicarlo • 

Yo los invito a que nos convenzamos y tratemos de convencer a 

fin de que cultiven las cañas•.~/ Así vemos que los campesinos 

ecaban por convencerse, sobre todo con el argumento de que la 

•sociedad cooperativa" estarfa bajo control de los obreros y por 

ellos mismos. Para garantiza·r .esto -dec(a Rub'n Jarami l lo-, se 

cre~ra& un 6rgano máximo de gobierno que serfa la Asamblea General 

de Socios, cuyos acuerdos deberfan ser ejecutados por el Consejo 

de Administraci6n y Vigilancia f~rmado por dos campesinos y un 

obrero industrial. El gerente del ingenio ser~a nombrado por el 

Eatado, pero tendrfa que someterse a los acuerdos y decisiones 

del Consejo de Administraci6n. 

La zafra de prueba fue entre los meses de mar:o y abri 1 de 

1939 con el primer gerente del ingenio el señor ingeniero Antonio 

So16r:ano. 

·Con la falta de experiencia en la industria azucarera, alg_!! 

nas dificultades del' personal y de equipo de transporte y de pe-
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queños detalles de la f&brica hicieron que la primera :afra la 

•ayor parte de la caña quedara en pie,pero el Consejo de Admioi~ 

tración y Vigilancia, presidido por Jaramillo, logr6 que el presl 

dente C'rdenas ordenara, a través de su Ministro de Hacienda y 

Cr,dito Público, el Lic. Eduardo Su&rez, el Pago completo de la 

primer 1iquidaci6n pero sin saber c6mo ni cuando. fue entonces 

qu_e • t leg6 la orden a 1 gerente '-de que-7 ·se nombrar<1 un persona·l''de··-. ·· 

confianza que saliera a los campos donde habfa caña en pie para 

hacer una estimaci&n del tonelaje que m&s o menos pudiera rendir 

cada _tarea .!J/ de. 1 000 metros cuadrados y as r pagar 1 a caña. A 1 1 r 
sali6 a relumbrar los primeros sfntomas de corrupción del nuevo 

gerente (el señor Antonio So16r:ano, por problemas que tuvo con 

., licenciado Enrique Gon:~lez Aparicio, se separ6 de la gerencia, 

y provisionalmente qued6 como gerente el propio Gon:~le: Aparicio, 

hasta que el presidente C~rdenas y el señor Carlos Peralta, gere.!l 

te del Banco Nacional de Crédito Ejidal, nombraron como gerente 

al señor Maqueo C~stellanos) queriendo basarse sólo en 7 tonel~ 
das por tar~a, de acuerdo a los créditos refaccionarios para 

los productores c~ñeros. En estos sfntomas de corrupción Rubén 

Járamillo, enfoc6 su acometida impetuosa contra el nuevo gerente 

y contra Gonz~lez Aparicio y propuso que para pagar la caña sin 

cortar se considerara el rendimiento de toneladas que habfan 

dejado las tareas de cañas ya cortadas y, a su vez, que se liqul 

dara a los campesinos cañeros la soca MI, que. por no cortarse 

en pie se iba a perder. Esta discusi6n hizo que el nuevo gerente 

Maqueo Castellanos y Enrique Gon:ále: Aparicio se constituyeran 

tambi'n en enemigos de Rub~n Jaramil lo. 

Como represalia, retuvieron la paga, a~nque ya cada uno de 

los campesinos cañeros tenfa su comprobante de pago. Jaramillo, 

... 1 ver esta medida del gerente, propuso que se formara una comí-
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ai6n de consejeros que entrevistara al general C&rdenas. Despu&s 

de un arreglo con el presidente y con el ministro de Hacienda, 

regresaron al ingenio a liquidar a los cañeros. Esto anim.6 a los 

productores y se prepararon para continuar el cultivo de la 

cefta. Ji/ 

Despu's de este detalle, los campesinos cañeros dirigidos 

por. Rub~n Jaram i 1 lo 1 ogran- la dest ituci6n. de 1 gerente Caste 1-f.anos;-· · 

contra la voluntad de Anselmo Reyna (cacique de Panchimalco) y 

otros m&s. Quedando provisionalmente, de nueva cuenta, Gon:~le: 

Aparicio. 

Loa cañeros se aprestaron para preparar la segunda :afra, ya 

con la experiencia adquirida en la primera, fue m.Ís desaho9.:1da y 

los campesinos obtuvieron buena liquidaci6n, pues •a "más de la 

estimaci6n que de sus cañas se habfa hecho, al cortar les resul 

tcS una cantidad mayor de tonelaje de la estimada, cuyo excedente 

·tambi'n les fue liquidado, y se les dieron dividendos, dando un 

cheque a cada campesino para cobrar en el Banco. Estos cheques 

fueron entregados en una asamblea de sociedades cañeras, las 

cuales se reunfan sin dificultad y sin que soldados federales, 

policfas ni pistoleros, molestaran a los campesinos, 46/ porque 

Jaramillo no permitfa el entrometimiento de elementos extraños 

a los intereses de los pobres del campo, y más cuando el tenfa, 

como hasta ahora, el apoyo popular del pueblo trabajador. Asf 

t~abajaba Rub~n Jaramil~o. 

Empero mientras los campesinos le .brindaban su entusiasmo y 

su confian:a, sus enemigos que s61o vefan en la Sociedad Cooper~ 

~iva·Emiliano Zapata un. nuevo wbotfn" para seguir acumulando capl 

tal se le multiplicaban. Cuando vi6 Jaramil lo que habfa posibi li

dad de abrir nuevas tierras al cultivo, propuso la perforaci6n 
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yendo grandes presas y represas para derivar el agua a los cam

poa cañaverales, y el sistema de bombeo. Propuso, adem&s, que 

el excedente de campesinos sin tierra fuera ayudado por el Estado 

para formar n.c.p.e. en tierras f&rtiles y productivas. La crea

ci6n de un seguro de vida que incluya a los obreros agrfcolas y· 

a_Jos_socios campesinos del Ingenio, asf.-como la fábrica enlat.s, ... 

rapara el a:úcar lfquida, el proceso para la construcci6n del 

nuevo hospital, el mercado; asimismo que se fijara el precio de 

la tonelada de caña de a:úcar de acuerdo con el precio del kilo 

vendido en los mercados internos e internacionales. 47/ 

En 1940, siendo ya Presidente de la República el general 

Manuel Avila Camacho, se nombra un segundo Consejo de Administr~ 

cicSn,. pues se habfa excitado el apetito de acumular y se hacfa 

una campaña en contra de Rubén Jaramiilo. 

Con e·I nuevo tercer gerente del Ingenio Zeferino Carrera 

·Peña y el segundo Consejo de Administraci6n las relaciones entre 

uno y otro se ponen hegel ianamente de cabe:a y cambian los pape

lea: en lugar de que el gerente se someta a los acuerdos y decisi~ 

nes de los c~mpesinos y trabajadores representado en el Consejo 

se transforma en un lacayo de Carrera Peña, pues se prosigue con 

el deseo de que el gerente sea el único mandamás en el ingenio. 

Empero además como.ya el general Lázaro Cárdenas ha sido 

reempla:ado en la Presidencia por Avila Camacho, todo el rigor 

del Estado burgu&s se vÚelve contra la lucha campesina que exige 

una administraci6n democrática. Así, dice Rub'n Jaramillo, Carre 

ra Peña '"'para sojuzgar ·a los socios .dispone del ejército, de la 

poi icfa judicial y de los pistoleros particulares pagados por el 

~ngenio, para que guarden las espaldas de los gerentes y asesi-
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nen a los socios que se nieguen a pasar por buena·s las i njust i

c ias que allf se cometen•. 1ª/ 
Hasta este momento la lucha de "los jaramill istas• había sido 

fundamentalmente por los campesinos de Tlaquiltenango y del Dis

trito de Jojutla y en cuanto a las pla:as de la empresa, pues su 

principal preocupaci6n había sido que fueran ocupadas por campe

ainos de la regi6n, llegando a opó'nerse al ingreso de obreros .. ·· 

calificados .venidos de otros ingenios. 49/ Pero para 1942, coincl 

dieron la lucha de los cañeros, que por los descuentos injustifl 

cados y malos manejos de la Administraci6n del ingenio casi no 

habfan obtenido nada en la liquidaci6n de sus cañas, con la movi

lizaci6n de los obreros que exigían aumento de salarios; por 

primera se di6 en el Ingenio de Zacatepec una lucha de los cañe

ros unidos a los obreros • .iQ/ 

Aunque Rubén Jarami l lo (por haber terminado su periodo) ya 

no era presidente del Consejo de Administraci6n, encabe:6 la 

.lucha de los cañeros y obreros y, junto a los trabajadores m~s 

activos del ingenio, impuls6 la alianza obrero-campesina y comie~ 

za a hacer reuniones en conjunto. las demandas eran aumento del 

precio de la caña y aumento de salarios y como el gerente Carrera 

Peña no estaba de acuerdo y buscaba las formas distintas para 

frustrar la lucha de Rub'n Jaramillo y "los jaramill istas", se 

decidi6 decretar un paro de labores tanto en el campo como en la 

f'brica. 

El 9 de abril de 1g42, como a las 11 de la mañana, al toque 

del silvato, todos los obreros salieron de la fábrica mientas 

los campesinos interrum~ieron el corte y el acarreo de la caña. 

Rápidamente el jefe de la 24 Zona Militar, general Pablo Dfa: 

D4vila, rode6 el ingenio y en la madrugada del dfa 10 los feder~ 

les ~cuparo~ la fábrica. 
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Durante esos dfas de lucha, Jaramil lo y otros hacfan grandes 

esfuerzos para sostenerla, lo cual fue diFfcil porque se t.rataba 

de una empresa del Estado. Un puñado de traidores al movimiento, 

encabezados por un ex-zapatista, que le servfa de esbirro al 

gerente, de nombre Teodomiro Ortfz HEI Poi illaw, apoyados por el 

ejlrcito fueron a los ejidos a invitar a los campesinos a tomar 

el lugar de los obreros. A·I mismo ·tiempo obligaron a los campesl 

_.nos a seguir cortando y acarreando caña, persiguiendo a los 

campesinos y obreros m&s activos de ese levantamiento de campesl 

nos y obreros en la defensa de sus intereses particulares. Jaraml 

llo, al final de estos hechos, fue expulsado como socio de la 

cooperativa. 

La huelga del 42 terminó en una derrota pero dejó una impo~ 

t:ante Ieee i6n: 1.a necesidad de la a 1 ian:a entre ~ obreros y ~ 

campesinos que trabajan para el Ingenio de Zacatepec, contra sus 

enemigos de clase: los gerentes impuestos, sus esbirros incondi

cionales y el Estado que los apoya. 

A partir de esa rica experiencia, en años siguientes se impul 

san nuevas luchas como la huelga obrero-campesina de 1948, en la 

que la f&brica es tomada por trabajadores y el ejército no se 

at:reve a desalojarlos ante la entereza y decisión de los obreros 

de no desalojarla, logr~ndose con un triunfo; o como el movimie.!! 

to de 1958 contra el gerente Eugenio Prado que, después de dos 

años y medio de paros, asambleas, mítines y marchas encabe:adas 

por el Comité de Defensa Cañera, culmina con la destituci6n del 

gerente en 1960. 

Durante el movimiento de 1942 y en los meses posteriores, 

el malestar de Rubén Jaramillo sigue su curso normal, de tal 

_ _Jftanera que s iernpre ten fa que andar "con la barba y las armas 
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sobre e 1 hombro•, por 1 as intrigas, por 1 os pe 1 i gros de 1 ·Estado, 

pistoleros al servicio del gerente del ingenio y del gobernador. 

que el 12 de febrero de 1943 el esbirro del gerente, ,.El Poi il la" 

•compañado por 15 hombres armados sitia la casa de Jaramil lo con 

el fin de asesinarlo. El plan fracasa, pero Jaramillo 1 lega a la 

conclusi6n de que "su situaci6n ya era difícil de solucionar por 

Medio de la ley y de las autoridades, .la~ cuales estaban todas 

- .. - confabuladas en su contra y nadie de e 1 las estaba dispuesta a 

ofrlo en las razones que exponía ••• Y el viernes 17 de febrero, 

esto· es a los ocho d1'as del asalto de •El Poi i l la", como a las 3 

de la tarde puso su sarape en el anca, se cambi6 de ropa, di6 un 

abrazo y un beso a su esposa Epifanía García, ••• mont6 su caballo, 

que el general C~rdenas le hab1'a regalado y que se llamaba "El 

Agrarista•, y sa 1 i 6 • .i!/ 

Con esto se inicia la insurrecci6n como ~ltimo recurso de 

Jarami 11·0, quien obligado a tomar· las armas se tiene que ir a la 

•ontaña en su propia defensa. Jarami llo y los principales jaraml 

llistas de su •guerrilla campesina• son viejos :apatistas conver

tidos en ejidatarios, pero constantemente importunados por los 

gerentes del ingenio y las autoridades del Estado de Morelos. 

Varios meses dura la insurrecci6n, apoyado en la espesura 

de la montaña y con la colaboraci6n de los campesinos montados y 

armados. El Estado env1'a en su persecusi6n al ej~rcito, la poli

cfa judicial y las "defensas rurales" creadas por la gerencia 

del ingenio, que fracasan en el intento de 1 iquidar la guerri 1 la. 

campesina jaramill ista. 

Estando en el poblado El Higuer6n, Jaramil lo recibe un 

oficio firmado por el senador Alejandro Peña y por el diputado 

federal Rosendo Castro, ambos de Sinaloa, en el cual se decían, 
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ent're otras· cosas: ,.Hemos hablado acerca de tu s ituac i6n ·en More

los con el señor Presidente de la República, general Manuel 

Avila Camacho, y él está dispuesto a darte garantfas, amplias y 

cumplidas, y que no necesitas de padrinos, que tú mismo puedes 

presentarte en su despacho oficial del Palacio Nacional, ••• # 52/ 

Jaramillo puso a consideraci6n a sus mejores compañeros de 

lucha este oFicio, los cua'les estuvier'on de acuerdo. lo único 

--que exigfan •ios jaramil listas" es que se impartiera justicia 

plen~ en el Estado de Morelos; que la soberanía del mismo fuese 

fntegramente respetada por el gobierno federal; que se modifica

se la actual administraci6n del ingenio y que fuesen los campesj 

nos y los obreros los 6nicos encargados de formar esa administr~ 

ci6n, sin cambiar el sistema de cooperativa; que las fuer:as 

armadas no inter.viniecen en la vida interna de la industria de 

los trabajadores y que el gerente sea elegido entre los mismos 

trabajadores, cuyos intereses est~n en ese ingenio central azuc~ 

rero • .iJ/ No obstante, Jaramillo acepta el salvoconducto el 13 

de )unio de 1944. 

Una vez m~s, como en 1918, Rubén se habfa pacificado, s61o 

para continuar la lucha por otros medios. 

3) !!, lucha por 1..2. restituci6n y dotación 

.22 tierras: las invasiones 

T.odo parecía indicar que el gobierno de Ruf: Cortfnes serfa de 

completa "paz" y estabilidad social y política tanto en el campo 

como en la ciudad, ya que desde los últimos años del gobierno de 

Miguel Alemán se habfan hecho esfuer:os para debilitar y desartj 

cular a la organización que contaba con las mejores perspectivas 
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de organi:acidn para la mayorfa de los ejidatarios y otros camp~ 

sinos, la UGOCM, en todos aquellos estados donde contaba con I~ 

•ayor fuer:a polftica (Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, etc). 

Sin embargo, el afian:amiento de la estabilidad polrtica del 

r'gimen rui:cortinista se·rompe despu~s de la mitad de la d~cada 

de los cincuentas, echando a la borda las predicciones de Estado 

sobre la situaci6n en el campo.y sobre .. la problemática de la 

cuesti6n agraria. 

Asf, con~ invasiones de tierras durante los años de 1957 

y 1958 en la franja Norte del país, es como se le hace de nuevo 

una ~llamada de atenci6n" al Estado mexicano. "Llamada• que le 

Manifestaba la situaci6n depauperada a la que estaban llegando· 

los campesinos solicitantes de tierras y proletarios agrícolas 

del Norte y Noroeste del pafs. ~/ 

Las invasiones de las tierras de la Cfa. Ganadera de Cananea 

(Cananea Cattle Company)., en el estado de Sonora, fueron organi

zadas por la UGOCM • .,ii/ Esta contaba dentro de sus filas con 

dirigentes como: Maximil iano ("Machi#) R. L6pez -asesinado el 23 

d~ noviembre de 1953-, Jacinto l6pe:, F~lix Rubio, Bernab6 Arana 

y Ram6n Oanz6s Palomino. En marzo de 1957 y ante un enorme 

contingente de campesinos se realiza una Convenci6n de la UGOCM 

en los Mochis, Sinaloa, en donde se 1 lega al Acuerdo de invadir 

tierras si el Estado mexicano no cumplfa con la Reforma Agraria 

en la regi6n. Los campesinos solicitaron durante varias d~cadas 

la ~xpropi~ci6n de esos predios, pero sin ning~n resultado favo

rable, a pesar de que el gobierno de Ruíz Cortínes en 1955 había 

dictado una Adici6n al Reglamento del artículo 167 del C6digo 

Agrario en e 1 sentjdo de loca 1 i :ar Hsuperf i c ies sobrantes" para 

que se #acomode al mayor n6mero de campesinos cuyos derechos han 
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quedado a salvo•. con la salvedad de que los campesinos Hradiquen• 

en el poblado y que •hayan llegado a la edad reglamentaria" para 

ser dotados. j§_/ la "pf ldora• dorada no es tomada y~ lucha ~ 

clases~~ campo se desata, entre febrero y junio de 1958, en el 

Norte y Noroeste, fundamentalmente, en Sinaloa y Sonora (Cui

taca. Cananea, Yocuribampo)., en la colonia agr1'cola del Valle de. 

Guadalupe en Ensenada, Baja California, como en Nayarit (maestros 

rurales promueven invasiones en Tepic como secuela de los levan

tamientos ocurridos en estos estados de la República). Simult~

nea•ente se ~nvade la hacienda •El Periquillo", en el estado de 

Colima. la UGOCM se encarg6 de promover las invasiones, hasta 

que su principal dirigente en ese momento, Jacinto l6pe:, es 

encarcelado en la ciudad de Hermosil lo, Sonora y se logra con 

ello •suavizar"' el levantamiento campesino, la amplia movi 1 i:acicSn 

y difusi6n del movimiento y el apoyo de invasiones simultáneas 

. e'n otras partes de la regi6n, dieron como resultado la expropia

ci6n. en 1~58, de los latifundios Cananea y San Jos~ de Cloate 

con Ja obligada intervenc~6n del secretario de Agricultura y 

Ganader1'a Gilberto flores Muñoz, el decreto fue publicado en 

febrel""O de 1~59 estableciendo que deberfa organi:arse como eji

dos ganaderos colectivos, los primeros con esta organi:acicSn es

tablecidos desde tiempos de Cárdenas, exactamente dos d~cadas 

atrcfs. 

Cuando despu&s de seis meses, Jacinto L6pez sal icS de la peni

tenciarfa del estado, d~jo que no abandonarfa la lucha campesina 

hasta que la reforma agraria se cumpla en las regiones donde 

todavfa no habfa sido ~pi icada. En 1961 y 1962, organiza algunas 

caravanas de hambre y otras invasiones. 

Junto con la preocupaci6n del Estado mexicano, la imperia-

1 ista tambi~n se hizo patente. El problema que ocasionaba, según 
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elios, estas manifestaciones, era el hambre provocada por la 

aobrepoblaci6n relativa latente (no s61o en México, sino de toda 

la•6rbita imperial" dependiente), en consecuencia era inoperante 

y poco efectivo la donaci6n de granos que en 1960 a través de la 

Alianza para el Progreso (ALPRO) jl_/ hacfan los "pafses industrial 

mente más desarrollados". El momento de virar la polftica de 

penetraci6n capitalista había 1 legado.; se abren las puertas a la 

polftica de 9estaci6n del desarrollo estabili:ador; en base al 

buen entendimiento y vecindad con los Estados Unidos de Norte

•m~rica. La preocupaci6n de nuestros vecinos del Norte no era 

menos, ya que no bastaba con su sola presencia. Esto es, no es 

que los EUA estuviera fuera del contexto polftico-econ6mico del 

pafs, simplemente que al contar con el afian:amiento de la esta

bi 1 idad polftica, su penetraci6n habfa sido s61o a nivel de empr~ 

sario agro-industrial, de investigación para poner en marcha el 

Centro Internacional de Mejoramiento del Maf: y el Trigo (CIMMyT) 

En una palabra: de inversionista. Ahora, ante la situaci6n inter

nacional, entraba de "emergénte,.: la experiencia de la RevolucicSn 

Cubana .s§/ y de sus rec ientes pero déb i 1 es empresas bé 1 i cas en 

Corea _i2/, en el conflicto árabe-israelí, en Vietnam 60/, en 

Chipre, etc, lo justifican. No ~odrían ni querían seguir perdie.!! 

do posiciones hegemcSnicas en la "6rbita·imperial" •. 

A mediados de la d~cada de los sesentas se inicia en nuestro 

pafs la penetración de "paquetes tlicnicos .. tendientes a· aumentar 

la producción de granos -trigo y maíz- (en 1963 el programa de 

fa fundac icSn Rockefe 1 ler se une a la Ford y a la Agencia para e 1 

Desarrollo Internacional (AID) en Chapingo para poner en marcha 

el CIMMyT y cereales -arro: y soya-; de ahí que la investigaci6n 

agrfcola y obtencicSn de las variedades de semillas de mar: y de 

trigo en" nuestro pafs no fuera a~bitrario, ni mucho menos el 
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suponer que estas semillas se obtuvieron en regiones geoecon6mi

cas estratégicamente seleccionadas. 

la •revoluci6n verde" era la f6rmula mágica que espantarfa 

las terribles predicciones malthusianas de la constante y catas

tr6fica hambre que asolaba al país y al mundo en general. Había 

llegado; consecuentemente, el momento de hacer a un lado la polJ: 

tica de "gastos innecesarios". Ahora se sustituirían las "dona

ciones• de cereales por la exportaci6n de asisten~ia técnica y te.= 

no logfa que haría aumentar la produce i 6n cerea 1 era y granera de 

las naciones pobres, gracias a las "semillas mi lagrosasn que en 

d'ca~as anteriores había obtenido en • experimentaci6n científl 

ca. 

Asf, los aumentos en la producci6n 16gicamente tendrfa su 

salida por la parte Norte y Noroeste del país. S61o que la salida 

mis eficiente lo fue por la parte Noroeste, en donde Sonora y co~ 

cretamente sus val les d~I Sur (Mayo y El Yaqui), se habían tra~ 

formado en el "granero del pafs". Los rasgos que hacían posible 

la expansi6n de la "revoluci6n verde" son en mucho: los sistemas 

de riego, control sobre inundaciones, maquinaria e implementos 

agrfcolas, fertil i:antes, pesticidas, medios para el. almacena-

miento y elaboraci6n de alimentos, carreteras, sistemas modernos 

de comercial i:ación, etc. Factores todos ellos que en los países 

receptores del proceso verde, eran nulos o si no escasos. En 

nuestro pafs parte de los acontecimientos de infraestructura· e 

inversi6n estaban realizados en nuestras regiones del Norte y 

Noroeste y por eso allí se pi icó ampliamente. 

Esa era la g~nesis y principio de la "revoluci6n verde" y el 

Sur de Sonora la cuna de la misma. No teníamos m&s.que "aplaudir" 

y tal vez gozar nuestra suerte". 
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De esta forma era como se pretendía garanti:ar la pasividad 

de los movimientos populares y sobre todo las invasiones en las 

zonas rurales. 

Mientras que la estrat~gia de la "revoluci6n verde" había 

afcan:ado gran auge en la ;ona del Noroeste (Sinaloa, Sonora y 

Baja California), hacía más notorio aún el abismo entre los~ 

M'xicos agrarios. 

B&sicamente el proceso de restituci6n y dotaci6n de tierras 

por el Estado en la década de los sesentas fue una ligera desvi~ 

ci6n dentro de las políticas -sobre .ta·cuesticSn agraria de este 

periodo. Y es así como se da la gestaci6n del desarrollo estabi

lizador y el afianzamiento de la estabilidad política, que la 

economía nacional, no s6lo rural, experiment6 durante 1960 a 

1968. Esta estabi 1 i.dad sería del todo aparente, pues implicaba 

.. 

• eJ desarrollo silencioso de contradicciones estructurales que 

pronto volverían a estallar con mayo~ fuerza.~ revoluciones 

verdes serían en realidad~ parteras de~ nuevas revoluciones 

rojas como en: Guatemala, la URSS, Europa Oriental, China e lsra-

e 1. §.!/ 

Otros de los movimientos que se destaca por la lucha por la 

restituci6n y dotaci6n por la tierra es el de Rubén Jarami lfo. 

En 1961 el nombre de Rubén Jaramillo ocupa nuevamente las 

p~imeras ocho columnas de los principales rotativos de la ciudad 

de México, la "gran prensa mexicana" reporteaba: "Jarami l lo se 

alza de nuevo", "Delincuente contumas", "Jaramillo invade tierras 

e_j ida 1 es y provoca a 1 gobierno", "Señor de horca y cu ch i 1 1 o", 

"Jaramillo vuelve a las andadas", .Rubén Jaramillo, informaban 

otros aGn, "prepara un golpe terrorista-comunista en el país"; 

Rubén Jaramil lo, aventuraban algunos más (específicamente los 
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diarios Ovaciones y Novedades), Hse lan:a ac:saltar turistas en 

la carretera que va a Cuautla",ctc. 

En una larga exposici6n, Jaramil lo explicaba las ra:ones 

por las cuales se habfa levantado en annas; HEI pueblo de Morelos 

padece una doble calamidad: como plaga vora: han caído sobre él, 

por obra y gracia del régimen alemanista, el gobernador L6pe: 

Nava y el gerente de Zacatepec, Eugenio Prado. En las ricas 

regiones en que Emiliano Zapata levant6 en alto la bandera de 

Tierra y Libertad, hoy impera J..2. escase: ~ ~, ~ corrupci6n 

desenfrenada y~ arbitrariedad poi iciaca • 

. •t6pe: de Nava ha aumentado las contribuciones y ha invent~ 

do nuevas gabelas que asfixian al pueblo morelense, declarando 

anticonstitucional el decreto 44 bis del 14 de julio de 1948, 

mediante el cual el gobierno de More los obligaba a los habitan

tes de cuernavaca a pagar una cuota especial para las obras de 

pavimentaci6n". 

•tos dueños de las fincas cuyo frente hubiera sido asfalta

do, debían pagar 60 pesos por metro cuadrado de pavimento, que 

s61o tenía un costo de 18 pesos. De ese modo se sacaba de los 

bolsillos de la agobiada poblaci6n una contribuci6n extraordina

ria, al mismo tiempo que el gobernador haría figurar en su infor 

me sus desvelos por embellecer Cuernavaca". 

"Pero la Suprema Corte apenas le ha arrancado una pluma al 

buitre. Hay que desplumarlo de modo completo. Y además, cortarle 

las garras. S61o asf podr~ respirar el pueblo de Morelos". 

"Para no quedarnos atrás, el insaciable gerente de Zacatepec 

recurre a cuanto m~dio tiene a la mano para enriquecerse aprisa 

y en grande, antes que los campesinos lo arrojen del jugoso y 

dulce puesto que le obsequi6 Alemán". 
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•El 9 de noviembre, con la presencia de altos dignatarios 

de las finan:as y de la Iglesia (hoy van siempre de la mano 

millonarios y obispos), se inaugur6 la nueva maquinaria. Pero 

después de grandes pérdidas debido a que la maquinaria no di6 

resultado, hubieron de desmontarla, pues la Corte Celestial invo

cada por Prado, no pudo hacer 1 a funcionar". 

•No es ésta la Gnica calamidad que sufren los campesinos y 

obreros de Zacatepec. En el ejido de Tetelpan, la mayor parte de 

los campesinos se vieron abligados a arrendar sus parcelas, por

que el Banco·Ejidal y el Ingenio les negaron el crédito necesa

rio para poder cultivarlas. lo que descubre la ra:6n de la nega

tiva de crédito, es que todas las parcelas que los ejidatarios 

no pudieron arrendar -alrededor de 40- fueron cultivadas nada 

menos que por el Inspector de Campo, Ignacio Alvare:, y por el 

~ropio Comisariado Ejidal, Dionisia López". 

Por tanto, "~obreros y campesinos .22 Zacatepec y !.222 !tl_ 

·pueblo~ More los, demandan constantemente .2!:.l gobierno federal 

que~ libre de~ doble calamidad que padecen, y para salva

guardar~ propia ~ ~ tenido gue empuñar~ armas muchos 

~ el los"'. 62/ 

Al frente de cinco mil campesinos sin tierra de los pobla

dos del Distrito de Tetecala, Rubén Jaramillo invade los terrenos 

que comprende 1 o que se·. 1 1 ama e 1 Va 1 1 e de 1 Guar f n y Mi chapa, de!! 

tro del distrito de la cuenca del Amacu:ac, Morelos. Estos terr.!:_ 

nos fueron dotados en 1922 y 1929, y ello motiva la demanda de 

rest.ituci6n de sus tierras, pues en realidad permanecieron sin 

cultivar desde esas fechas; destinadas en arriendo a la ganaderfa 

mayor de un rico ganadero. 
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Jarami.l lo durante su amnistía (la primera otorgada ·por Avi la 

Camacho y la segunda por L6pe: Mateos) actúa dentro de los causes 

legales, como lo manifiesta la autori:aci6n del profesor Roberto 

Barrios, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Coloni::.a

ci6n, para coloni:ar el n.c.p.a. •General y Profesor Oti 1 io Mon

taffo•, en honor del colaborador e ide61ogo del general Emil iano 

Zapata. Para el lo legal i:6 una nueva organi:aci6n de lucha, la 

Coalici6n de Organi:aciones Campesinas Revolucionarias del Esta

do de Morelos (COCREM). Su militancia política en este tiempo es 

dent·ro del Movimiento de Liberaci6n Nacional (MLN), igual que 

todo su Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM). ia/ 

La invasi6n causa una gran inquietud entre la burguesía del 

estado de Morelos y el país, pues la Secretaría de Recursos 

Hidraúlicos (SRH) planeaba construir grandes obras de riego con 

les aguas del Alto Amacuzac y del San Jer6nimo en. las 40 hectá

reas invadidas, fas cuales elevarían su valor en unos 400 millo

nes de pesos. Al enterarse de la dimensi6n de la obra, el profe

sor Roberto Barrios, exclam6 -vo no lo sabía ••• ¡ lbamos a entre

gar• una mi na de oro a esa gente. Y una gran fuer:a po 1 ít i ca". 

Por lo tanto las obras quedaron en suspenso. 64/ 

Esto ~ltimo fue el verdadero m6vil de ese bestial asesinato 

de Jaramil lo y toda su familia el día 23 de mayo de 1962, que 

junto con él luchaban en defensa de los pobres y explotados del 

campo, con fidelidad a los ideales de Zapata • .§j/ 

Otro movimiento significativo, por la lucha por la tierra, 

en el periodo es el levantamiento de los campesinos gasquistas. 

Los días 10, 11 y 12· de septiembre de 1961 los 6rganos 

informativos El He~aldo, El Universal y Novedades, reseñaron la 

c~njura -de un golpe de Estado y de un levantamiento campesino 
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eraado en contra del gobierno de L6pe: Mateos. Entre las personas 

sospechosas se encontraba el general retirado Celestino Gasea,, 

viejo militante obrero de· la Casa del Obrero Mundial y consiguie_Q 

te•ente anarquista, acusado de instigar el levantamiento armado. 

El dfa 12 de septiembre los secretarios de Defensa (general 

Agustín.Olache Borb6n) y Gobernación (Lic. Gustavo Oía: Orda: 

ex-federacionista) minimi:aron el levantamiento señalando que la 

conjura se debía a una •manía revolucionaria# del _general Celes

tino Gasea, calificando su conducta como "caso de evidente actl 

tud irreflexiva debida a su senectud". 66/ Aclarán~ además, que 

no·~ le ju:gará según el fuero común militar, a pesar de que su 

especialidad es la •asonada mi litar". 67/ Sin embargo, durante 

los dfas 12, 13 y 14 de septiembre (fechas que coinciden con la 

celebraci6n del XL aniversario del "grito• de independencia) la 

prensa nacional contradecía tal aseveraci6n de' los secretarios, 

al reportear que grupos de campesinos solicitantes de tierras 

autodenominados Gasquistas o Federacionistas Leales 68/ se habían 

alzado en armas simultáneamente en varios estados de la República. 

D~ acuerdo con la "táctica a seguir" 69/, los campesinos 

armados con machetes y escopetas atacarían por asalto los pala

cios municipales y edificios públicos nombrando autoridades pop~ 

lares, en los estados de Veracruz, Chiapas, Puebla, Guerrero, 

Oaxaca, Estado de México, Coahui la y principalmente en el estado 

de San Luís Potosí. Tales acciones arrojarían un saldo de 200 

heridos y 100 muertos y varios detenidos. Los focos insurreccio

nales fueron sofocados sin mucho esfuerzo quedando bajo estado 

de sitio. 70/ 

Según, "este movimiento subversivo es el producto de la 

desesperación de ciertos grupos campesinos pobres e ignorantes, 

que en sus poblados siguen siendo objeto de toda clase de explo-
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teciones, injusticias y atropellos de latifundistas y caciques 

locales, que por estos hechos han perdido toda esperan:a de que 

el trámite de sus gestiones de tierras y su lucha dentro de las 

normas constitucionales tengan algún éxito". z.l/ 

Y lo reafirma el general Gasea cuando señala: "teniendo 

como ra:6n innegable que los atropellos políticos y los atrope

llos sociales son cada día más crueles y que la miseria de que 

son víctimas los campesinos y los obreros y las demás clases 

humildes, ya lleg6 a lo insoportable; se hace saber a todo el 

pe is, que ya 1 1 eg6 ~ ~ ,2!! cump 1 ir .!.J. forma 1 y sagrado compro

!!l!.2 contraído !:.!l tl expresado~~ noviembre ~ 1958". ].~./ 

En base a la poca informaci6n disponible se considera que 

el levantamiento de los campesinos gasquistas se presentaba como 

el levantamiento encabezado y dirigido por la derecha que trajo 

• la mente el recuerdo de los intentos. golpistas del fallido 

·MOvimiento_henriquista (posteriores a las elecciones de Miguel 

Alemán). El Partido Acci6n Nacional (PAN), la CTM, el MLN y el 

propio Partido Revolucionario Institucional (PRI) identificaban 

el levantamiento de los campesinos gasquistas con el henriquismo, 

en virtud de que los Federacionistas Leales se organi:aron bajo 

el calor agitado del movimiento henriquista, pues los anteceden

tes de este grupo jefaturado por Gasea se remontan al año de 

1961 en que el henriquismo organiza la federaci6n del Partido 

del Pueblo Mexicano (FPPM) para participar en la contienda elec

tora 1 de 1952. Para la o_rgan i zac ión de 1 trabajo en e 1 campo se 

crea en 1951 la Uni6n de Federaciones Campesinas de M~xico (UFCM) 

agrupándose a su alrede~or los líderes del agrarismo cardenista 

{Graciano Sánche.z, César Mart i no y Trinidad García) que de una u 

otra forma están en desacuerdo en la política agraria de Miguel 
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Aletnán, lo mismo el Partido Agrarista Obrero de Morelos ·(PAOl't) 

organizado y promovido por Rubén Jaramillo. Esta herencia del 

henriquismo y de los movimientos campesinos anteriores, condici,2 

nará la organi:aci6n del levantamiento armado gasquista. 

Desde la perspectiva de .1!!, clases y sectores~ clase, de.u 

tro de la situaci6n general· de explotaci6n y miseria a que viven 

sujetas y que más claramente se evidencia en el medio rural, 

estos levantamientos "concentrados, aislados y relativamente de_! 

conectados unos de los otros", manifestaon la desesperación de 

dicho sector de campesinos pobres que se sublevaron al ver las 

injusticias y atropellos de los latifundistas y caciques locales, 

que por estos hechos han perdido toda esperan:a de que el trámite 

de sus gestiones de dotaci6n y restituci6n de sus tierras y su 

lucha dentro de los causes legales tengan algún éxito; enarbola,!! 

do lo que a su entender constituía las soluciones al problema 

agrario y al problema agrícola: eºI Programa Agrario de la frac

ci6n Federacionista Leal, el cual Celestino Gasea firma en novi

embre de 1958 como Coordinador General. 2.:J/ Por tanto, indepen

dientemente de cualquier análisis sobre la conjura, deberá resol 

verse la acción en el levantamiento de los campesinos Federacio

nistas como deNocrática, puesto ~ue su descontento y disposici6n 

de luchar en esa coyuntura fue capital izada por el.general Gasea 

que se le presentó como una opci6n política para continuar uel 

formal y sagrado compromiso de cumplirle al pueblo lo que el 

traidor general Miguel. Henríquez, le estuvo ofreciendo por más 

de ocho años para que al final nada le cumpliera". 74/, aunque 

los intereses de la orientaci6n y la propia conducción del leva_!! 

tamiento les fuera contrario a sus intereses y al campo; por lo 

que debe tomarse como una experiencia Fallida. De esta sonada 

sé desprenden varios aspectos de acuerdo a la informaci6n disponl 
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ble: el levántamiento de los campesinos gasquistas es el. úrtimo 

•ovimiento con participaci6n de elementos de la Armada de México 

(como los generales García Barragán, Miguel Henrfque: y Celestino 

Gasea), que pretende una revuelta campesina-armada a largo pla:o. 

Oue la base social de dicho levantamiento es esencialmente camp~ 

sine y su táctica y sus estrategias organi:ativa posee elementos 

de guerrilla rural. Por estas características de composici6n y 

__ de organizaci6n es identificable con el tipo de rebeliones camp~ 

sinaa emanadas de la Revoluci6n Agraria de 1910-1917, :z.2/ hecho 

que también lo aproxima con la insurrección desplegada por •1os 

jaramillistas• con los campesinos de Tlaquiltenango. Sin embargo, 

de este ~ltimo movimiento armado diferiría si consideramos que 

los levantámientos campesinos organizados por: Rubén Jaramillo 

Motivaron que se ampliara y en algunos casos se generali:ara 

regionalmente el ascenso del movimiento campesino en el Distrito 

de Jojut la, Zacatepec, Puente de ·lxt la, etc. a través de acciones 

conjun~as contra los acaparadores del arroz, contra la corrupción 

y el caciquismo, conquistasºde organizaciones de masas de repre

sentación para los campesinos o acciones directas como las inva

siones. En el caso del levantamiento campesino gasquista, dichas 

acciones conjuntas se vieron 1 im.itadas por considerar el levant..2 

•iento armado como e 1 objetivo centra 1, ·pues era "Ja hora tan 

esperada"·del general Gasea, a fin de lograr nel formal y sagr..2 

do compromiso de cumplirle al pueblo ••• n a través de gestaci6n 

de un Programa Agrario diferente al proyecto alemanista o del 

cardenismo. El Programa de los Federacionistas recoge en'esencia 

los planteamientos sinarquistas de la década de los cuarentas, r~ 

lacionados con la problemática de la cuesti6n agraria. 76/ Que 

le iniciativa de los Federacionistas leales se ubique en el 

~onte~to· de los planteamientos esenciales del sinarquismo y que 
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'•tos continúen en ese periodo siendo movi li:adoras en el medio 

rural, es un hecho que no debe soslayar al investigador social 

comprometido con las luchas campesinas en el periodo actual y 

proponer formas de organi:aci6n de masas con contenidos y orien

taciones distintas. 

4) .!:.!, lucha contra 12. monopol i:aci6n de 12. 
producción maderera y contra los impuestos 

~ .!.!. producci6n coprera: las guerrillas rurales 

Cuatro años más tarde del levantamiento campesino gasquista~ 

surge el tercer levantamiento rural: en la madrugada del 23 de 

septiembre de 1965, .un grupo de campesi_nos y estudiantes, dirigi 

ºdos por el profesor Arturo Gámis y el Dr. Pablo G6me%, toman por 

asalto el cuartel mi 1 itar de ciudad Madera, Chihuahua, "tras de 

varias horas de combate desigual contra 125 soldados, ocho de los 

IS guerrilleros pierden la vida. Quedan ahr sus lideres ••• , los 

demás compañeros logran huir a las estibaciones de la sierra". i7/ 

Las causas concretas e inmediatas del levantamiento campe

sino en el estado de Chihuahua, están dadas por el proceso de 

.acumulaci6n del capital de las últimas décadas. "En particular, 

el contenido de clase qu~ tienen los movimientos y que los 

distingue de otros fen6menos de rebeldra o de inconformidad 

"social, se produce justamente por la clara diferenciación de 

clase. que se origina con el desarrollo de la industria, del 

comercio y la transformación plena de la agricultura en una actl. 

vidad productora de mercancras". 78/ 
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Al •n,lis¡s de este proceso de cambio en las fuer:as produ,5 

tivaa y en las relaciones sociales de producción dedica Victor •· 

Orozco la última parte de su ensayo "Las luchas populares en 

Chihuahua•, publicado en la Revista Cuadernos Políticos. 'Z!l../ 

El •utor anali:a en el marco regional el proceso hist6rico

econ6Rtico y social en que se producen los levantamientos campesi 

nos; obreros, estudiantiles, guerri 1 leros. Que condicionan la 

lucha de clases de los últimos años. 

En Chihuahua,· este proceso ~ cambio puede observarse con 

la. siguientes datos: 

Por su enorme superficie 244 938 km
2 

ocupa el primer sitio 

de .todos los estados de la República y est& 1 imitado al Norte y 

Noroeste por e 1 1 i ndero i nter.naci onal con 1 os EUA, de 1 cua 1 e 1 

Río Bravo ·forma parte .. en una longitud de •as de 644 kms; al 

oriente por Coahuila; al sur por los Estados de Durango y Sinaloa 

y el poniente por Sonora~ 

La comunicaci9n terrestre de Chihuahua, comprende 3 035 knis 

de.caminos y 2 500 kms de ferrocarriles. 

La superficie laborable censada en 1940 (en miles de has.) 

era del orden de 604, en 1950 de 745 y en 1960 de mil ciento 

cuarenta y ocho hectáreas, de las cuales solamente unas 100 mi 1 

reciben el beneficio del riego para el cult:.ivo ·de algodón, trigo, 

•afz, frijol, alfalfa, avena y ca~ahuate; y frutales como la 

•anzana y la uva. 80/ 

De éstas su grado de concentración es espectacular: 8 mill~ 

nes de has. en poder de la burguesía agraria§.!../; 100 mil ejida

tarios con s61o 4 ~illones de has, que laboran en los cultivos 

tradicionales -maíz y frijol, .fundamentalmente- y 60mi1 campesi 
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noa ain tierra. Esto a diferenciado econ6mica y socialmente a 

los campesinos y al jornalero agrícola, ellos advierten c6mo en 

I• tierra Nse separan cada vez más los que la poseen y cuentan 

con capital para hacerla producir y los que la trabajan. De ahí 

que los campesinos y trabajadores emigrados a la ciudad estén 

Menos condicionados por una mentalidad tradicionalista de apego 

a la tierra y que atribuye .el éxito económico y social exclusiv~ 

111ente al esfuerzo y al trabajo individuales. Con el aumento de 

I•• tierras de riego, la mecani:aci6n de la agricultura y el 

acaparamiento de medios de producción por la clase capitalista 

en el campo, se desplaza una enorme cantidad de mano de obra a 

le ciudad, lo que explica en parte el carácter de la lucha de 

clases de los años sesentas". 82/ 

Los 16 millones de hectáreas de pastizales determinan que 

Chihuahua sea .un nuevo "emporio" ganadero: la población de gana

do porcino es de 2 millones ciento' cuarenta y cinco mil cabezas; 

388 Mil 890 de ganado porcino; 103 mil 150 asnos; 141 m_il mulas; 

98 ~il ovejas y 400mi1 cabras~ Hay también 5 millones de aves 

de corral. -ª!/A su vez, se extiende una infinidad de concesiones 

~ inafectabilidad ganadera que amparan 3.5 millones de hectáreas 

en poder de 145 familias ganaderas. Al mismo tiempo, se ejerce 

.!! control monopolista d~ ~ p~~d~cci ón maderera por 1 a empresa 

Bosques de Chihuahua propiedad de Miguel Alemán, Carlos Truyet y 

Yel I i na, que concentra mi 1 1 ón y medio de hectáreas de extensión 

y que ejerce un control político y económico en todo el estado. 

Por otro lado, las industrias que tienen la mayor cantidad 

de fuerza de trabajo (Ce 1u1 os.a de Chihuahua, Aceros de Chihuahua, 

Ce•ento de Chihuahua y otras que emplean materia prima de éstas) 

•pertenecen a un sol'o grupo económico, que además posee, al Ban-
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co Comercial Mexicano, el Banco Capitali:ador y muchísiMos inte

reses económicos más en otras empresas. En el comercio de la 

ciudad capital, dos grandes cadenas de tiendas, Mercados del 
... 

Real y La Soriana, han desplazado la pequeño comerciante o lo 

han confinado a rincones oscuros en el proceso de circulaci6n 

del capital. Justamente, el crecimiento absoluto y relativo que 

ha tenido la población asalariada en estos dos sectores de la 

economía, mientras c6mo se implantan con mayor fuer:a cada ve: 

las relaciones capitalistas de producci6n. En efecto, el perso

nal ocupado en la industria pasó en peri~do de 1960.a 1970 de 

26 096 a 40 059 trabajadores,. 1 o que significa un incremento re

lativo de 53.S %. En el mismo periodo el personal asalariado del 

COlllercio se elevó de 17 780 a 33 845 trabajadores, lo que repre

eenta un aumento porcentual de 90.1. Mientras tanto, la poblaci6n 

t:otal de' estado sólo aumentó en esa década en.31.4 % en esta 

~rea del comercio, si retrocedemos hasta 1940, encontramos que, 

desde ese año, hasta 197.0 e 1 persona 1 asa 1 ar i ado aument6 un 

424 %, mientras que la población total s61o se incrementó en un 

177 %. f!!!. aumento.!.!!.!.! peso específico~ personal asalariado 

sobre .!.! resto 2 12 población, tiene ™- importancia fundamen

~ para tl carácter de clase que asumieron L!!, nuevas inovi 1 i :a

ciones. ~ igual manera, también verifica ~ marco.!.!! que éstas 

~producen". 84/ 

En este marco económico y social, surgen en 1963 en la 

Sierra Madre Occidental ( con su inmenso laberinto de picos y de

presiones) 12 guerrilla rural, encabezada por el líder campesi

no Salomón Gaytán. Poco tiempo después, se le incorporan el 

profesor·Arturo Gámiz y el Dr. Pablo Gómez que sobresalen como 

1 i de res de 1 a 1 uch~ "1ega1 " campesina dentro de 1 a UGOCM y tam

b i 'n estudiantil, pero que, "perseguidos, encarcelados varias 
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~eces, abandonados y denunciados por sus propias fuerzas, decep

cionados y desesperados no encuentran más camino que responder a 

la violencia con la violencia. Aunque en el momento, su sacrifi

cio es inúti 1, las causas que los engendraron subsisten y perm~ 

necen amenazadoras•. 

•La UGOCM declara que es falso que continúen como miembros 

suyos dichos dirigentes, además de que-~ línea política~~ 

absolutamente ~ l2!, marcos legales".85/ 

Sin embargo, el proceso descrito sólo proporciona una expll 

caci6n wde las causas que se encuentran como te16n de fondo en 

los movimientos populares en Chihuahua. Estos efectos del desa

rrollo capitalista, no son obviamente particulares pa~a esta 

entidad, que incluso ni con mucho es de las más avan:adas del 

pars en términos de.este desarrollo. ~especificidad estriba 

·!!!!,~factores~ orden poi ítico ~ ideol6gico, originados~ !2 
largo 2!_ .!2, década~ 60-70 principalmente". 86/ 

Fi"nalniente, el segundo caso de guerrilla rural, se presenta 

en el ·Estado de Guerrero, donde el 74.3 % de la población econ6-

micamente activa es campesina, según el Censo de 1960, el resto 

corresponde a las demás actividades econ6micas del estado (ser

vicio y turismo,· industria de transformaci6n, comercio, contruc

ci~n, transporte, electricidad, etc.) §.Z./ Esta proporción se ha 

mantenido con muy liger~ aumento de la poblaci6n, sobre todo 

urbana. Este proceso ha sido muy lento en cuanto al tránsito de 

una economía agrícola -con el predominio de más de las 3/4 partes 

~la población que vive en el campo- a una economía mercantil 

capitalista industrial que aún es notoriamente incipiente en el 

estado. 
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Debido a.que·su sistema orográfico es uno de los más ·intri!!. 
? 

cadoa del país, abarca una superficie territorial de 63 794 km-, 

que representa el 3.3 % del total del país. Este territorio, es 

por demás accidentado, ya que lo atr~viesa el maciso de la Sierra 

Madre del Sur, pues por lo general es un estado montañoso. 88/ 

En esta área, tiene su asiento una pobfación total estatal de un 

mil16n 186 mil habitantes, .según el Censo de 1960; con una densj_ 

dad de poblaci6n de 18.6 habitantes por km2, que es superior a 

la general del país.89/ Significa~~~ Estado~ Guerrero 

.!!!!:l !!!? .!!. !!2, presentado tl prob 1 ema .2!. con cent rae i 6n ~ 1 a pob 1 !!. 

.5.1.2!l· ~ ~ ciudades. Chi lpancingo, capital del Estado, tan sólo 

contaba en 1940, con 8 mil habitantes, que en 1950 ascendieron a 

12 mil y en 1960 a 18 mi l. De los demás municipios (74), fa pobl~ 

ci6n era de un mi116n y medio de los cuales los más poblados 

aon: Acapulco, el centro más importante del turismo nacional 

• internacional; Iguala; Taxco; Ch.i lapa; Teloloapan; Tecpan; 

Cayuca de Benitez; Atoyac de Alvare%; San Marcos y Petatlán. las 

poblaciones más importantes son las cabeceras de los municipios 

antes citados. 

le base econ6mica del Estado es la agricultura; en segundo 

término, el turismo. Cuenta Guerr.ero con mi lfón y medio de has. 

Guerrero produce productos agr~cofas de eonsumo tanto directo 

como industrial y que 30 de ellos ocupan el primer lugar en 

copra y destaca en mamey, cacahuate, jícama, cacao, ciruela, coco 

de agua, café, sandía, etc. El maÍ% ( 200 000 has.) junto con 

la copra, el ajonjolí >' el café representan más def 40 % del 

valor de la producción agrícola estatal. La caña de azúcar se 

está extendiendo en todo el Estado. Los pasti:ales abarcan más 

de 2 y medio mil 16n .(34%) de· has para el desarrollo ganadero, que 

representa el 3.2 % de la superficie total del país. El 32 % de 
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.. bosques y e 1 23. 6 % es propio para 1 a agr i cu 1 tura, pues so 1 amen

te el 10.4 % es de tierras improductivas. 2Q/ 

A pesar de esta gran diversidad de productos agrícolas de 

consumo tanto directo como industrial. el campesino de la Costa 

de Guerrero se mantiene en gran medida de la producci6n de la 

copra, explotando aproximadamente un mill6n de palmeras • .2.!.I 

·Toda la :ona de la costa cuenta con 5 millones 207 mil 515 

cocoteros en producci6n y esta se ha estimado en 89 410 de copra, 

destacando Coyuca de Benítez y Tecpan de Galeana como los princl 

peles·municipios productores de copra, en la Costa Grande y en 

la Coata Chica, Acapulco, Azoyú y San Marcos. Le sigue en orden 

de importancia el café y en menor escala maí:, el ajonjolí, el 

limón, las legumbres, etc. El cocotero se ha convertido en la 

actividad económica principal de la regi6n costeña del Estado. En 

general, toda la costa se ha constituido en la región geoecon6ml 

ca más importante del pa_ís en esta rama agr!cola. 

En 1940, la Casa Fernándezde Acapulco y la fábrica de 

aceite La Especial· mantienen el control de la producción regional 

c;k. la copra;92/ situación diferente a partir de la Segunda 

Guerra Mundial cuando se eleva el precio de la copra 93/ y se 

incrementa consiguientemente la producción aceitera: De 7 mil 

toneladas en 1940 pasa a 28 mil en 1950, lo que viene .a coloca!: 

lo desde ese tiempo en el principal productor del país. Y en el 

estado, la Costa Grande produce el 90 % en una superficie de un 

millón 335mi1 hectáreas. 94/ Después de la Segunda Guerra Mun

dial aparecen otras fábricas: en 1945 se crea la fábrica Aceite

ra del P~cífico y en 1946 la Central de Exportaciones e Importa

ciones de México, S.A. (CEIMSA) instala otro molino de aceites • 

.Después en Acapulco se crea otra fábrica de aceites, La Tropical. 
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C0atienza entonces el interés del gobier~o del general G6mez 

Maganda por la producción coprera. A través de un Decreto fiscal, 

fija impuestos especiales ~ !.2 producción 2!;, !.2 copra, alterna

dos con el tráfico de drogas y la especulaci6n de predios rurales 

y urbanos. Sin terminar su periodo gubernamental, como sucede 

tembién con su sucesor, el general Raúl Caballero Aburto, deja 

una •estela" de malos manejos administrativos y atropellos en 

todo el estado. En los meses de octubre, noviembre y diciembre 

de 1960 se realizaron manifestaciones por varias semanas en las 

principales ciudades del estado, además de Chilpancingo, en Aca

pulco, Iguala, Tierra Colorada, Tixtla~ Chilapa y otros pobla-

doa, 95/ para exigir "el respeto a la voluntad popular cuando 

'•ta se manifiesta voluntariamente ostensible y aplas~ante" en 

contra de un esti.lo de gobierno local, basado en el cacicazgo. La 

sucesf~n de incidentes culminaron con la caída del gobernador 

~aballero Aburto, constituyéndose, en 1960, en uno de los más 

"drásticos" problemas políticos nacionales. 

Las contradicciones socioecon6micas entre los empresarios 

de la 'industria coprera (comerciantes, intermediarios, prestami,!_ 

tas, acaparadores de tierras y caciques), entre los que partici

pan algunas autoridades estatales y nacionales (CNC, BNCE, SAG, 

Banco de Comercio Exterior, etc.), y 1 os •pequeños" productores 

·ye sean ejidatarios o propietarios privados, son cotidianas y 

van en aumento. A instancias del profesor rural Florencia Encar

naci 6n Urzúa, en diciembre de 1951, se crea la Uni6n Regional de 

Productores de Copra (URPC en adelante) con el objetivo de "org~ 

njzar, intensificar y mejorar la producci6n coprera; defender 

ante las autoridades (y el monopolio del aceite) los intereses 

colectivos de sus agremiados; preparar a sus mejores miembros en 
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los .estudios_agrrcolas-científicos, para que los apliquen· y di fu~ 

dan entre todos los campesinos de la misma rama; instalar molinos 

de aceite y maquinaria agrícola para sr y sus agremiados; etc. 96/ 

la URPC agrupa a 15 mil productores, de los cuales el 86 % son 

ejidatarios. Trabajan en una superficie territorial de 42 mil 

hect~reas y s.2 millones de palmas. 

Cada productor obtiene$ 2.50 por·kilo de copra de los cuales 

·_se le descuentan 13 centavos por kilo de producto para el "fondo 

econ6mico de la URPC, o sea en total, $ 100 millones de pesos, 

y un impuesto especial de 10 centavos para combatir las plagas 

de la palma. Estos mi !Iones de pesos extraídos de ambos impuestos 

especiales hacen presa a la Uni6n de las ambiciones de rique:a y 

poder de los acaparadores, comerciantes, intermediarios y caci

ques regionales: Donato Miranda Fonseca, primero como presidente 

~unicipal del Puerto de Acapulco y después como Secretario de la 

Presidencia en el periodo de l~pez·Mateos, controla la Unión a 

trevls de dos acaparadores y caciques regionales: en la C~sta 

Chica. Jesús Flores, y en la eosta Grande, Candelario Ríos. 22._/ la 

explotaci6n se ampl ra aún más a través del capital financiero y 

comercial, ya sea en poder del Estado como de particulares, 

muchos de los cuales son o han sido funcionarios públicos, sena

dores, diputados (locales y federales). Esta doble forma de extra 

cci6n del plusvalor que sufren los productores directos, se repr2 

duce en mayor escala con respecto a los proletarios agrícolas a 

los que ni siquiera el capital les permite formar sindicatos 

agrícolas. 

la respuesta campesina es generalmente reprimida. Los cam

pesinos guerrerenses participan incluso en el cambio de poderes 

del estado con candidatos independientes. Así, por exempli-gr~ 
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·. 
~i•. cuando el Frente Zapatista (FZ) y la Asociación Cívica 

Guerrerense (ACG) 98/. apoyan la candidatura de José Marra Suáre: - . 

Téllea 'l!J_/ al gobierno del Estado en aposici6n al candidato del 

PRI. Raymundo Abarca Alarc6n, participa éste en el mítin de 

Iguala organizado por la ACG en los últimos días del año de 1962. 

Pero 1 a mov i 1 i zac i 6n pop u 1 ar. fue vi o 1 entamente reprimida por 1 as 

fuerzas del Ejército dejando un saldo de 20 muertos, 119 heridos 

y un centenar de detenidos. 100/ 

Las torturas, los nuevos baleados por las fuerzas policia

cas y .m~litares ~e multiplican por todo el estado. En San Luis 

Acatl~n. en la Costa Grande y en Chilapa, las cárceles municipa

les se encontraban repletas de #acusados" por subvertir el orden 

social y muchos otros campesinos se ven en la necesidad de emi

grar a la sierra para evitar correr la misma suerte de sus comp~ 

fteros de la ACG. !Q!/ 

Sin embargo. ante e~tos embates, lejos de aminorar el levan -
ta•iento de los campesinos guerrerenses, se levantan en contra 

de los dirigentes !'oficial izados" de la URPC, los fraudes que 

c~eten con el "fondo econ6mico"• el despilfarro, etc. En junio 

de 1965 cerca de 100 agricultores copreros encabezados por Jose

fat Leyva y Julio Berdeja pidieron a Gil Preciado, secretario de 

Agricultura y Ganaderra, convocara a nuevas elecciones y restru~ 

turara el funcionamiento de la Uni6n. 102/ 

. Se determina que sea con la intervenci6n del lrder nacional 

de la CNC quien sanciona los comisios de la Uni6n. Efectuados 

éstos, se le entrega con todo un fraude electoral al cacique de 

la Costa.Chica Jesús Flores. Las facciones copreras impugnan la 

imposición de Flores. Acusan de traición a Amador Hernánde:. La 

Confederación Nacional de Productores de Copra (CNPC) 103/, dese~ 
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~oce el comité de la Uni6n. asimismo. las recientes elecciones. 

Y solicita otra vez a la CNC que intervenga para solucionar los 

problemas campesinos. pues los "copreros no estamos dispuestos a 

eceptar la imposici6n". 104/ 

C'•ar del Angel en su calidad de diputado federal, miembro 

de la fracci6n Rojogomista de la CNC. acepta dirigir el movimie!l 

to coprero recorriendo durante el mes de mayo de 1967 la regicSn. 

Decide convocar en agosto de ese mismo año un "Congreso coprero 

democrático" en donde propondría !!, exenci6n ~ impuesto espe

si.!!.!. ~ 13 centavos; ~ reorganizaci6n. democrática de~ URPC. 

loa congresistas. encabezados por Del Angel, se dirigen al 

local de la Uni6n ocupado por más de 550 delegados, quienes son 

recibidos por los pistoleros de Jesús Flores, la policía judi-

cial y por los agentes de la Direcci.S,n.de Seguridad del Estado, 

·dejando como saldo a 80 campesinos muertos (el Procurador de 

Justicia del Estado en una conferencia de prensa da la cifra de 

32 muertos). responzabiliza a Del Angel por lo ocurrido en Aca

pulco: "Diputado o"º• ser~ tratado como hampón". 105/ Por su pa~ 

te el gobernador Abarca Alarc6n culpa al líder Amador Hernández. 

el cual es obligado a renunciar a la direcci6n de la CNC. Se der~ 

ga el impuesto de 1 os 13 centavos por k i 1 o de producto •. 

Sin embargo, las causas del problema del campesinado guerr~ 

rense subsisten, a tal gr_ado que Genaro V~zquez Rojas, es rescat~ 

do de la penitenciaría del Estado por elementos de.la ACG y se 

·dirige desde 1962 a la montaña donde se mantiene hasta el año de 

1~72.~ condiciones de lucha clandestina y paraguerri lla rural. 

Muri6 cerca de los límites del estado de Michoacán (en·I~ :ona 

conocida como "mi 1 cumbres"), sin haberse establecido con clari

dad si fue víctima de un accidente o no. (?). 
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•otu y re#e.renc:J.•• 
~ Capitu1o UNO 

- -.. .. .: 

G&.ea S&nc:bea y M.A. JU.vera. Teor{a.y Pol!tlca, Rev1ata t:rilleetra1 

Afto J, ND 2 9 Octubre - diciembre 1980. P• 75. 

V.a de 1•• caracterfat1ca• •'- illpoztante• en 1• etapa po•t•rior a 

la Segunda Guerra Mundial, •• el auge del comercio a "••cala aundial• 

que el del producto, el cual •• expreaa en· el proceao de la •tnte1:n

clonali•aci6n del capital• en una aayor di•iai6n aund1a1 del trabajo. 

late crecimiento del cap1ta1 product:J.yo induat:rlal y del auge del 

c•ercio. internacional •• aanl:fleata en el proceao extenaivo del aodo · .. 

~ .. , pero en eapecl:fico en lo• ae8ent-, logra rU:W1oa y nivele• poco ..;.. :;: 

19ualado• en .la h1atoria del .cap1talJ.aao 1 que a •u ••• el proce•o de. . ·~:;~!j 
ecuau1.:16n de capital ae generaliza ce110 "fona eoc1•1" hecaea6nica1 ' · .. · -~ 

,-,; 

•n••poalendo que la prociucci6n capitaliata ae ha arraigado en toda•. - ·.·• 
·-~.··,J 

parte• de la 116rb1ta imperial"• Eato conlleYa1 por tanto, :fluctuaci~ >; 
aea cuantitativu en el conjunto del proceso global de acuaulac:ión llU!l ; 
di.al, penaitiendo uaa .,.pli:aci6n de la estruc~ura aoclal de l• Yalorl• --<;: : r;~ 

&ación 'I reproducción del cap.itali••o a "eacala mundial"• <il 
{':f 

•or otro lado, en eate periodo, •Úzgen y •• deearrollan nueva• r- ··.-e~ 
·-;, 

aae J.nduatr!.alea 1 •e tec:ni:fica el aec:tor agropecuario, •e aumentan l•• :):: 

eacalu de producti•idad, •e reduce el período de •rotac:ióa de capitel• j 

•e tranefonsa la estructura del ej,rcito induetrial de reaena, comiea-).; 

•• • deearroll•r•e forma• espec!*icae •• la participación del Estado ea'' 

la ec:onoa!a en su conjunto. 
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l:a afat:e•i•, •• apartir de la Seg u .. a Guerra 11\andial cuando •• .... 

la1cia el proceao de la •tntera.:1onal1zaci6a del capital•, el cual 

•• carac:teriaa por tre• upec:to•• 1) el auge del comercio a •e•c:

la •uadial• que ea uaa de laa c:arac:ter!at:icu deteniin .. t•• 4e eat:a 

faae del capita11 .. o ea loa p•Í•e• de Aaéric:a Latina 2) El aurg1--" 

atento.de 1- •firaaa malt:inacionalea• y 3) la creac1ÓD de •en:a

doa •coauaea• r •9npoa• coaaerc:ialea. 

•ar• loa lectorea intereaadoa aobre el te•• el autor a coapil.._ 

por orcl- alfab,tlco de autorea waa -pu.a Hbli09raf'{a eapectnca -

•obre la criaia, public.Sa en el Bolet!n de la BJ.blloteca •a-6a aa

•fre• G6-ea• de la DES de la F.E., en loa núaeroa 4, 5 y 6 de 1910. 
"~.:.~~ 

llelr .. rh.,,, .. alisa lo• el~entoa deteminantea del -.odelo de i':~ 

d••arrollo dirigido hacia adentro• -elaborada por l• CEP,A¡,.;. ea c:•at:o ;";t~ 
• • > ·,. ~.$ 

a laa. relcion.. eatr:uc:tural•• exiatent:e• entre lu eaport:ac:lon•• y - >t 
~~ .. 

el •crec:ia1ent:o de uaa economía aubde•arrollada•. (~, Melr Merha•• ... ;~ 
- .. :::}~ 

Aire•, Al9. ,. ' J,i~ 
. ': '<}··:~: 

Dependencia tecnológica, •onopollo y crecimiento. Bueno• 

Ed. ••r1fer1a, 1969, PP• 231-238) 

Son warloa loa trabajoa y loa aut:orea let1no811ericanoa que h .. ca x~j 
- ~·1;.~ 

rcterla•o loa antec.ctente• hiat6ricoa del proce•o •undial de cuma- ":;: 

1ec:i6a de capital, la reYoluci~n lnduatrial y el de•arroll~ econ6.ic°""}~ 
41e All'rlca l.at:ina -la •dl.allctica de la dependencia~ come *uentea y , 5~~ 

. . ·~ 

earte• 1nt:egrante• del •i•mo proceao de .acumulación • "••cala llUadlal.• z~ 

ccao eD su Ea•e de modo de produccióa d0111nante. Blaicuaeate el proc~i~~ 
ao de acwmlac16n en loa pa!se. de Aa'rJ.c:a Latina puede dividlr•• •D :~~!J . . -~. 

cuatro etapa• o perfodoa perfect-ente diferenciulea, con caracterfa- .;-.; 

ticu ••pec!fica• peculiar••• 

La primera, de 1850 hasta la cri•i• de 1929, •e caract:erJ.sa ccmo -

1a etapa de •crec11!i1ento hacJ.a afuera o suatitut1•o de illlport:acióa ea 

LatiDoaa,rica• o denominado •mOclelo primario egro-exportador• (en t:'r

aino• cepalino•) que Ya deade la integración de América Lat:J.na al •er

cado aundial, a partir de la revolución industrial (1750-1850) cCllo 
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producto de la espan•iÓn de lo• pa!aea capitaliatu •• Eu%0pa hacia -

•U• •coloaiaa• peri.f,ric••I haata 1a etapa entre guerr••• que coia

cl•• coa •detezain..au car•ter!atlcu• del proceao de ecuaul•cióa a 

•eac:ala aundlal• caao resultado de loa "principal•• celll>io• ea el ·~ 

teaa econáaico• capltallata en au conjunto. 

SSA __.az:qo. e•te auge del •aoclelo de deaarrollo• ccao uao ele 1• 

raagoa eatncturalea deteniinante• de esta f-e del proceao de .cu.u- :'.~. 
¡'-· 

laeláa - ""'rica Latina ae ve interZ'\mpido a partir ele t'l.3, do - f~ 
Cl'I• ccialensa ua periodo ele guerra• y de crl•S. econl:iaicu en l•• r- · · ·~ '•: ,_. .. ,) 

•u aú dinaicu o paata• del desarrollo capitalbta latinoamericaaos. 

loa •ectorea minero y 9rario; •anifest'2idoae en una "d1 .. 1.nuc16n de 

na exporteclonea en el total del producto generado con escepcll>D de 

:-;:-~ 

.. :;·;: 
..... ~g 

... ·fi;·t:~ 

lo• pwea centro-.ricano••· };~ 
Ea •ro• té1:a1aoa, el "•odelo priaario agro-esportador• que huta ;t~ 

:.-· ;~;;¡;. 

el do d• tt13 habla funeionado en Allerica Letin••• •• •• 1nter~pUta:i:i?! 
. ' ' , ' ~~ 

por uaa erial• eatzuc:t:ural (1929) del "•od•lo• en lea rU1aa dinmlllcu 'º;~Yl 
-. -I;.:::;~ 

y por lu •alteracionea• provocedaa por la priaera y aeguncla guerra ~.'.';~ 
. .· . ·~.l,·1a 

aundlal; ya que, laa •alterecionea• provocadaa por estoa fen6aenoa, n j/~ 
~-~·.:/;; 

percatea ea las eatzucturH produc:ti•aa de 1- ec:onom!u de loa palaea.;}'.: 

latino-ericano•• paea, en lo• per!odoa de criai• ai9nifican la contr~:i~ 
el& de lu remaa y por t: .. to la generación de ""'ª auperpo~lación :f1o ··';i%i 
tante¡ .... s. desciende la clipt.iclósa de dlviaaa y por ende la capac:!.d.jj~ 

agro-exportador•• que 

a6.ico. 

' ·:.:-¡~,~ 

Ea este proceao de tranaiei6n ae caracteriza la segunda etapa o pe-, 

r!odo de crecimiento económico. 
, ... -·-~ 

Ea esta faae y daclu las reatriccionea de :importación de bienes dé -& 
capital y de bienes •U1ufacturado• de la rsia % de laa econ0111!aa• aatO-!; 

«) 

centr .. aa• para el consW10 interno pro•oca que los Estados Latinoanter1_,j 

canoa a t:rav~a de lo• planteamientos Keyneaianoa y aus políticas eccn~'t 
;';/,' 
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ase .. prot.ccionistu, ae •' la reorientación de su• estzucturaa pr~ 

dtaeti•••• ahora en función del ••reacio interior pera desarrollar ua 

proc:eao de 1ndu•trlall•aci6a tendieat:e • contrarrestar la ineatallll! 

•ad !apuesta por loa deaequillbrio• del sector externo y en cierta • 

"aeclida• la clependencia provocadu por lea •alt:eracionea• clel •ezc

do l.ntern11eional y por lo tanto a prochaci.r lo• biene• de coasuao ne• 

ce•arlo•1 a ~ate ••odelo• •e le conoce ccmo per!odo de •crecimiento 

. hacia adent:ro o auatitutiYo de !aportac16n• 6 de induatr1aliaaci6a de 

loa blenea •ao d•radero•·de cona\lllo final•, que Ya de la aegullda gue

rra auacllal. huta ~inalea de la d~ada de lo• aesentu. 

&ate periodo de lo• •e•entu •• conat1tuye como la tercera etapa 

del proc .. o de acuaulaclÓD mundial de capital en América Latina. Se 

conaiclera a eata etapa ccmo la de aayor auge en el crecialento ecoa~ ., 

aleo pare Lat:ino .. ,rica en au conjunto. 

Lea natrlccionea que •• inician en el 91\o de 1,54,. •• •anifie•
.t:u en una nueYa rec!ucc16n en la capacidad de illportar, 'llegando ~·· 
clúao a provocar el eatuc-J.ento del proceao. S6lo Braa11 y MÚ1co • 

pudieron continuar au 1nduatrlalJ.saci6n en un ritao conaiderable1 la 

coyuntura polf.tica 1ntemac1onal y la crl•l• eatructural, el •ector -

•prJaario aig.r:o-exportador• como eje din'-lco del proceso de la ac\11111• 

1ac1~,. ea despluado por el aector •anuf..:turero e J.ndu•t:rial1 esto - ,, 

ao •19nifJ.ca, que lu fomacJ.onea econ&aicaa nacional•• dejen de. for:

•ar parte de la dlvJ.•lÓn internacional clel traltajo (DIT)s •ino que re

preaent:an otro •mento biat&rico en le economía 11undJ.el que a partir .· 

•• ~tSO ae o~aerYa en las tendencia• de laa •coeficiente• de induat.r1a ·· -11scJ.6n" en donde el aect:or de le •anufactura •e hace acoaapaftar de -

otraa rmau econ6caicu del aect.or J.ndustriala const:ruc:clón, electrici

dad, t:ran•portes y ce11un1cacJ.onea, et.e. EA esta tercera etapa, lo• P•! 
••• de All'rlca Latina., •l eliminar las restric:cionea • lea import .. l~ 

•••, - arU.c:ulu 1• expanaión de la• ••truct::ura• producU:waa J.nt:ernaa b~ 
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jo lu coodicione• del aector externo a. trawéa del 1ntereuibio deaigu~: 

41'1• hiso poaia.le que el proceao de •crecialento hacia adentro• •• dea .... '. 

rrollara Únic•ente haata cierto 9rado la producción de i.1ene• de "Ca.-) 

aaao dur .. ero•, de producto•• aeaielallor .. oa• y de bienea de capital, 

etc. 
..,,, 

.Sia eabaqo, eate -.oc1e10• de "crecialento hacia lldentro• entra a - ;] 

-• *ª••de -votamlento a •edi.toa de la d~Mla de loa aeaent:aa¡ pr••es<J 
tSndoae otro proceso de tranaicióa hecla un DUeYo •patrón de acuaula~·~·; 
c16a• coa otraa precondicionea en 1• d-=ecl• de loa aetentu. Eate proc:s./~ 

. . .. }. 

•• •• carec:t:erlsa coao una cuarta etapa de la •Ley 9eneral de la ~.:: 

leción capitalista• a •eac:ala aund1.al"¡ 7 del desarrollo econó.lco ea .. ''. 

.a.Irle• r.au.na. 
·.?: 

.<.I 
,>;: ... ,)' 

:./ú,'t~ 
El progr-a cont-pla Yarlo• aspecto• (eatructuralea y aupereat~~ef[f 

turale•) relacionado• a nuestra econaaia., uno de ellos ae ref1ere al '.· ;:& 

prol»l .. a aocial -•1.n duda alguna- ele aayor envergadura de nuestra fom!J~ 
c1ÓD n.:lmala .!! eroltle•• 9rado. <:~t 

otro de loa aapcto• q!-'e· contempla en el presente Plan de Gobierno /;~ . . . :· '.-~/~ 
•• en cu•t:o a la cre11eion y fomento de la infraestructura productiva.~ .. '~ 

srfcola, 1nduatrial e institucional UnYerai&n en obras de 1rrigac16a•~;:~ 
c~tZ"Ucc16n de cui1noa, reforestaci.6n de loa bosque• nacionalea, tr~:ilJ 
*ozmaci'* de la Cadai&n Nacional Agraria en Departamento Aut~noao, ·~~··ni 
creaci&n de Comisiones .Agrarias Mlxt••• etc). ::¡t 

. que ;~J 
otra de laa act1v1dadea econ6aicaa contempla el Plan ea en lo re1.-::1¡ 

clonado a la •explotación de loa recura08 naturales• 

"explot•u" de reserwa petrolera para que garant.ice 

ro de dicho producto al paia. 

l'inalaente, el Plan contempla el problema del a.lstema ferroviario -

•e1 palas para ello e1 Esta.Ao 1nvert1r¡ •'• de 70 •11lonea de peaoa ea 

,,1 
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-· 
- la coaat:rucci6n •• nunu redea ferrowiarlu para establecer •c:oau -
aicecioa•• con •Cl'l•ll .. ¡re•• del pata 'IUe eatb deevinculedu del -

res.to de la Rephlica•. (C¡rdenaa, LÚaro. Plan Sexenal, cea. llaclo-

!/ ~r. Sol!•• Leopoldo• Op, clt1 PP• 236-240 

!/ Haneea, lloger. lea polf.tica del deaarrollo •uicano. s. XX% ed, N! 

aleo, cuadro 23-1, P• 51 1 PP• '71-80 

!/ 

A part:i.r de la d~eda de loa cuarenta• ae opera una r'pida exteD

a16a eD lu relecioaea de produccJ.ón aercantll a expenaaa de la pobl~ 

clm -vrfcola que produc!a en condicione• de aantenlaieato y reproclus, 

clm •• au Euez:sa de trabajo, ea decir, pera el autoconaua~. 

l:a ••ta 'ltiaa parte ae toma CClllO tal el acti•o circulante que • 
aparece en lea Cuentaa •ecl"nalea cocno Yalor de la• ex1atenc1.. •• ·~ 

ter1 .. pr1aaa• e111paquea y de producto• en prcceao de eleborac16n. 

G&.ea 7 ~Y•r•· Dttd .. , P• 80 

Id•, PP• 80-81 

Estoa •eatlauloa• son definidos por el Estado para pr0111ower el -

proceao de acuaulaci6n .lnduatrial, que a su Yes, se enc:uentr- envlo

•edoa en trea •paquetea•-•laicoa de pol~ticaa. 

· a) La pol!tlca de aal9nac16n de recurso• 
J.) La pol!tlca illlposiU.Ya y 

e) La pol!tlca coaerci.al 
. La prillera ae ha defi.nido en doa foz:maaa !!. ·política d~ ad.gnac!6n 

~ recuraoa cr~diticioa para iapulaar y •odern1sar la planta induatrial 
y !!. política ~ fomento para ~ infraestructura industrial y egr!cola 
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to• priaeroa han •ido orientado•, biaicmnente, por la N-=:ional F,! 

nanciera a través de la canalización de loa •ahorro• externo• e inte~ 

no•• a las principales ramaa productivas del pa!a. 

~a H-=:ional Financiera, deade su creación, ha concentr~o mAs de -

2/3 partea de sus inversiones a •obras de infraestructura, transpor-

tea y CODunicaciones, electricidad e irrigación. También ha apoyado -

la industria b¡aica, como el petróleo, el hierro y el acero., y cier

ta• aanu~acturaa¡ en eapecial productos químicos y fertilizantes,·

equipo de transporte y fabricación de algunos bienes de conaumo•.(So

lia, Leopoldo. •El desarrollo industrial y la sustitución de importa

ciones en·M,xico•, en ~a realidad económica mexicana: Retrovisión x 

perspectiva; Op.cit P• 223) 

~ polittca impositiva, tiene como objetivo primordial el de proa.!. 

Yer e lmpulaar una "decidida pol{tica" de desarrollo industrial, a -

través de una aerie de instrumentos fiscales: "exensiones de 1mpuestcs 

aobr• la renta, ·importación, ingresos mercantiles y exportación• ( ••• ) 

•se concede exensión arancelaria a las industrias protegidas por la -

Ley, y· también que, bajo la Regla ~4, la aaquinaria para el estableci

•iento o expansión de una planta se pueda importar a muy bajas tasas 

arancelaria•" previo permiso de la Secretaria de Co~ercio. Pues el -

hecho es que la "exención de impuestos a la !.aportación, cualquiera GUe• 

••• su influencia, tiene como objeto estimular la inversi6n•. (Soli•, -

Didem, P• 225) 

Por 4ltimo, La pol!tica comercial, tiene como objetivo el de crear -

un tipo de "desarrollo industrial, como el aEgentino y colombiano, que 

sustituya importacion~s de bienes de consumo final"• (lbid, P• 227) y se 

••aneja sobre todo a base de modificaciones de los aranceles, prE:cios - · 

oficiales de los art!cu~os objeto ce comercio exterior y permisos previ09' 

o licencias de importac:iónP.. (Idem) 
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lJ./ Yl•• la o~ra de Roaario Gr .... El endeudéllliento p~blico externo 

•• "'xico, 1940-19701 México. Ed. El Colf!910 •• M~ico1 1976 

JJ/ Plan Sesena!, Dti•-· P• 44 

JJ/ Dl••• PP• 27 y 28 

.lll El Plaa Sexenal, considera que a •peaar de l .. d1fic1le• condlcl.2 
aea creadaa por el deaqulciaaiento uniYeraal de loa patronea aoneta-

ri.CMI, ~ por l•• aedidaa de politlca •oluntarla 99reai•a qwe conduce a 

& la 9uerra •onetarla actual, pueden a•eaturarae al9uaoa poatuladoa que 

aeftalan futur .. o~ligacionea 9eneralea a la politice •onetaria y •1 -

cr&cllto •el pata ••• • 

•El aanco de M'xic:o •«!9uir' au~tra!do a toda influencia politice 

con el f!D de rebuatec:er a4n •'• au poaic16n y capacitarlo para actu~ 

.. ecuad .. ente aobre el •oluaen del "Stock" •onetário, •ediante el ret!, 

ro o la aport.ci6n de •edioa de p~o clrculantea, ae darán f.cuUadea 

a1 Banco que le permitan operar en la comipra y venta de titulo• y v•l,2 

rea, primero, a tr••'• de laa inatitucionea de cr,dito aaociedu, y 

4eapu'•• directalllente1 a.una vea constituido el. aan:o de valore•"• 

(:Didea 1 43) 

~/ Sobre ••te ••pecto cona4lteae la algulente literatura para un aar-
co te6rico sobre el E•tedo capitalista. En lo que respecta a la naci6D 

y conocimiento del Eat.So capitalista, au acción en la acumulación, e~: 

pitalisao de Estado, su papel dentro de la foE9ec16n social, au caric
ter y contenido de claae del Estado capitalista, •u papel del Estado 

•rgu'• en la lucha de el••••• vide Lenin, •Acerca del Estado• ;"Estado 
y la Revolución•. Federico Engela, "El origen de la familia, la propie• 

dad privada y el Estado•. 

Para definir el origen del Estado capitalista y au c0111portmniento1 

e1 Estado y la acumulación en la faae de la li~re competencia, la con-. 

centraci6n y centralisación de la producción cep1tal1sta1 sus efecto•; 
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l•• et:ap .. •onop6119lc .. del cepit:ali•mo¡ loe cai:tltio• cual1t:at:1•o• • 

•el papel del Estado en el proce•o de acuaulación; el Eatado y laa 

erial• econ6'nica., etc., con•Últeae as I.enill, •El illper1•1i•~o, f .. e 

euper1or del cap.ltalhmo; •H11Ee.rd1nge El Capital financiero; c. Mllnif 

El Cepit:al ,t.. %¡ aarOD y sveeay, El Capital 11tonopoliata; A.Düet, !!!. 

caplt•Sl .. o de Estado y la criaie•. 

Plaahlente9 para anal_lsar el papel del Estado en la esfera de la 

· pr~ucc~&a y c1n::ulclóa, el E•tado y el caaltlo lle loa •patronee• de 

9C"DUlac:t1&n de eaplt:al 1 !!!!.!• YarJ.oa autorea, Capital Monopollste de 

Eatado; Alonso ~uilar, Capital Monopoliata de Estado. 

Ea .. te perfodo, la •Re•oluc16n Verde• juega un papel aúy illlpor

t:ente en -'xlco, %nd1a, PaJc:iatb y 8.ngladeah., f1.nanclada por la "U!. 

dac16n ltoc:keEeller, la Benc:a 11Wld1al, la FAO, el BID y otras Einau 

t:ruanac1onalea. 

Para eat:e aspec:t:o cona61tese a Francia Meatr1e• en •t.as agroiadu.!, 

t:riaa t:rmaenacionale• en Amt'rlca Latina•, en %atepalapa. Re•i•t• de 

Clencl .. Sociales y HUau.idadea, Pu~liceclón ae•est:ral por la UAMIZ, 

Nlo 1, •e 2, enero-junio 1!80, PP• 167-180¡ F.H. Bec:k. •cóao controla 

1• 119rolnduatria la producción de •erduras en el Noroeste de M~lco•, 

en Problemas del desarrollo. Rev1ata Latinoamericana de Economía • JI.!. 

~llcecl.& trimutral del I:IEc, UNAM, Allo VIZ:t, NG 31, ~oato - Octu-

br~ de ~977, PP• ''-135., Gonz,lo Arroyo. 11F1.nia• transnec~onalea agr.! 

•. 
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iaduatriale•, re~o1:9a agraria y deaarrollo rural•, en Xn•estisación 

econ6.ica, en 1a a1 ... obra ci.tAda • Ruth a ... 'J F. Rello. •i.a agro-

1.aduatrla •exicanaa au articulac:16n con el •ercado a\ll\dial•. Reviata 

4e la P.E. de l& UNAM, Yol. XXXVIZI, NO 147, Enero-aarao 1979, PP• 9 

41 y tt-126, respec:t1Y .. •Ate1 loa do• re¡:;ort:ajea de MACLA pu~lic .. •• 

en cuaderno• Agrarios. Afto 2, ND s, Septieabre ~'77, PP• 67-97 y Afio 

1, RG 6~ Mayo 1978, PP• 87-96. 

Durante .!!. rier{odo 1950-1970, el sector I -petróleo, ene1"9Í• e1':s_ 

trie• y a<l.l\uf.:ct.urera- creció .!!. 1!!.! preeed1o .!!!,!!! S2!!. respecto .!! . 

1apao •nter.lor y conatii:ux6 ~ ~ !!!!!, dinámica !!!_ !.!. ac:W11ull!lci6n. 

Slltre 1940-50, el aector agrícola crec~ó a una tasa pre•ed1o del 

6.QS.y •.1 aector elktrlco en un '7.~ en 1.gualea t'niinos del petr6-

leo, aJ.ent.raa que laa aanufact:ureraa crecieron e un ritao del 6.9$, 

J.. Sol1a aeftala que la "agd.e11lt:ura diaaüiuy& au tesa de crecbl~e!l :·;~ 

to en el lapao 1955-67, en que regiatr~ auaentoa anualea del 3.2~, ta,;..··~' 
/:.~··~ 

•• aenor que la del incremento de la población ~que fué del 3.5~.- i'I 

.-···,'; 

EDF 7• Por otro ledo, la• aanufec::t:ureras aceleraron au taaa de crec:l- 1' -
•lento al e.1", y otro ~anto hicieron le electricidad y el petr61eo, 

que subieron al 9.5~ y al '·°" en pro•edio anual. En la priaera ~aae 

~e creciaiento (1936-56), que pode•o• llmnar ~crecimiento impulsado 

por ~ eector agr{é:ola, la capacidad para !aportar ae eleY6 pr1nc1pa1- ·. 

•ente debido al awnento de las exportaciones de mercancías (producto• 



• 

egr!co1 .. , üiclu•l•• en •••tituc16n de lo• alnero•)I durante la •ec¡un

da fase (1,57-1967) que puede ••noalaarae ~ desarrollo~~.!!.!, ,A!!: 

J?2!!.2 industrial, se acentúa el aumento de la• exportaciones y la c•P.! 

cldad para importar ae •incula •'• al turi•ao y al endeudaaiento exter . . . -
ao; al •iaao tiempo, el aisteaa productivo, •e orienta aS. hacia el l.!!, 

terlor, .. pliandoae la infraestzuctura industrial y suatituyeado lapo~ 

t.clonea. En otraa pa1abras 1 en la pr.baera parle el crechlento ae -
oriento aú hacia el exterior y la s-.unda •'• hacia actJ.vldadea 11~•- .· 

•a• con la deaenda üiterna•. (Sel!a, Op cit. PP• 217-218. Las bastarcl.!,' 

llaa aon nuestra•) 

ADteceden a esta lucha social, el aoviaiento campesino del Noroe•

te del pa!a que o.rgan.1sa la UGOCll dirigido• por el •MechJ.• L6pe• ea -

1958 en el Valle del Yaqul y .Jacinto L6pes en el Norte an el Latl.fua-
. 

dio "Greea• del munlc.1plo de C:ananea, Son., por el aov.baJ.ento aagiste-

r1al de 1~51., por el movimiento campealno de los V
8
1les de Michapa y 

el Guarín, en el centro del Estado de Morelos, encabezados por Ru~n 

Jarmn111o en 1961 que culmina con la creación del Partido Obrero Agri- .· 
.. 

cola de Moreloa en 1958 y 1960., por el aovimeinto ai::lllado Gaaquista en 

1961., por laa luchas guerrllleraa que ae llevan a cabo en el Estado -

de Guerrero en 1162 1 y en os. Madero, Chihuahua en 1965¡ por el aovi-- . 

lliento de los m~lcoa al servicio del Estado que tuyo lugar en 1965 •• 

por las •arc:hu cuapeainea proao•idaa en 1966 por Al•aro Rtoa a la Cd. 

de Mhico desde G&.es ·•alec:io, Durango. 1 etc. Y :;l r.D•1i.,ür:r:t~ :fer?':Z. 

cc..'.rril·~ra ll~ 1953-1959. 
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gQ,I Para una mayor información sobre este.~ovimiento const11-
tarse la siguiente bibliografía. 

Para el. caso Sonora a: .::"::J.ilio de la Ftien~e, La colecti

vi~aci6n en el campo y la lucha de clases en el Valle del 

Yaqui. 31. caso de San Ignacio Rio M'.lerto, Sonora. Semina
~io de la Cuestión At,-raria. F. E. UNAM, s.f., muJ.ticopi~ 
do. 45 p.; Gerrit Huiser. La lucha ca:nnesina en lléxico. 
ODIA, México, 1970, cap. III, pp. 75-96; José .Antonio Ro
mero Sánchez, et al. El ejido colectivo, revoluci6n verde 
Y lucha de clases en el sur de Sonora. Tesis, F. E. UNA?4, 
1981, caps. III y IV, pp. 75-94- y 96-131; Francisco Gómez 
Jara. Zl movimiento campesino en México. Ed. Campesina, 
México 1970, cap. XI, pp. 155-172; Ramón D. Palomino. ~
de la cácel da Atl.::..xco. Vida. y lucha d'3 un diri:::mte c:u:rne

zino. Zd. Cultura Popular. Lláxico 1974, Bibliotdca del mi
litante No 1, 175 p.; Vicente Lombardo Toledano. En tor
no al nrobl.ema agrario. CNC/PPS, Méx:i,.co 1974, PF. 321-342. 

Para el. caso de Morelos: 
pp. 203-205; Renato Ravelo. 
Tiempo: México 1978, 227p.; 

G6mez Jara. op.cit., cap. XV 
Los jaram.il1istas. 3d. Nuestro 
Rubén Jaramillo y Froylán c. 

Manjarrez.· Rubén Jaramillo~ Autobiografía y asesinato. 
·. Editorial. Nuestro Tiempo. Tercera Edición. r.réxico 1978, 

167 p. 

Para el caso de San Luis Fotos! y Durango: G6mez Jara. 
op. cit. pp. 205-206; Martha Terán. 11.El. levantamiento de 
1os campesinos gasquistasn. En Cuadernos .tL7arios 1-~o 10/11 

Año 5, diciembre de 1980, pp. 115-140. 
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Para e1 caso de Guerrero: G6mez Jara, Ibidem, pp. 206-208; 

Jaime L6pez .l>iez a..-.1!.oe de lucha G'.ler.:·il.l.are, Bd. Poeada, lltAxico, 

191•1 Luie suá~ez. Lucio Cabadae.El §Uerrillero sin esperanza, 

Ed. Roca, México, 1976, JJ8p. ; Mario Huacujü y Joé~ w. Estado 

y luchas políticas an el México actuai, Ed. El Cabal.lito, 

M6xico, 1979, Cap. VI, pp. 135-152; Mario Baley.La ~er rilla 

de Genaro y Lucio, Ed. Di6genee, ~bxico, 1980; Ranato Rnve1o. 

Ju~n R. Escudero. Biográt!a política, Ed. UAG, Chilpancin~o, 
1982, 135 p., S~rie: Grandes personajes. 

Para el caso de Cd. lltaaera, Chihuahua: G6mez Jara, Idem, 

p. 206; Victor Ort!zco. ''Las luchas populares en Ohihuahws" , en 

· Ouadernoe políticos, Ed. Era, No. 9, México, Julio-septiembre 

de 1976, pp. 49-66. 

Para et caso del movimiento ferrocarrilero: Antonio Alonso. 
El movimiento ~errocarrilero en México 1958-1959, 2a. ed, 3d •. 

Ella, M~xico,· 1979, 11.5 p. ; Mario Gill. Los ferrocarrileros. 

Bel. EXtemporáneoe, litéxico, 1971, 236 p. ; 01~ Pellicer y Joe~ 

Luis Reyna. Hietoria de la revoluciOn mexicana: 1952-1960. El 

afianzamiente ae la es1iabilidad política, Vol. 8, T. 22, Ed. 
de El Colegio de MAxico, 1981, Cap. Iv, inc. 3 , pp. l.57-cl~ 

.. ¡ 
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1968. 

Ed. r:ra, Kéxico, 1978, i\.;. 15, .3'17 ;.>. ; Oet:?.viu Pm~. 

J'uli•-C.ieieinbre de 1968 ; Revi<!tt>. Sintesi~, vari~f' n°lt!l-



•ot .. y re~erenciaa 
~ Capitulo DOS 

!/ . llarx,en la :rntroducci6n generill de la critica de la Econo111Ía Pol! 

tica,aeftala que1 "~la industria ~ depende c .. pletaniente de la egr1-

cultura •••• reproduce l• organiaación rural en la ciudad y en aus re- . 
'lecionea ••• La agricultura se transforma cada vez •Á• en una a!Jnple r.!. 

aa de la industria y es dominada cOlllpletamente por el capital. Lo •1!. 

ao ocurre con la renta territorial. En todas las formas en las que d.!, 

•in• la propiedad territorial, la relaci6n con la naturaleza ea a~n 

·pred0111nante. En cambio, en aquella• dondereina el capital, /jredom1-

na_7el ele11ento socialaente, hiat6ricamente, creado. No se puede coa

prende.r la .renta del suelo sin el capital, pero se puede c0111prender 

el capital ain la renta del suelo. El capital es la potencia económi

ca de la aociedad burguesa que doa1na todo" (C. Marx "El Mlt:odo de la 

Econ0111{a Pol1t1ca" 1 en :Introducción general a la cr!tica de la Econo

•{a Politice de 1857. C6rdoba 1 Arg., Ed. Cuadernos de P y Pe NO 11 7a 

ed 1 1973, P• 28) 

Ea~e ~en&aºeno ae origina en el hecho de que1 "l• sociedad burgue

•• es la •'• c0111pleja y desarrollada organización h1at6rica de la Pr,2 
ducc16n. Laa categoriaa que expresan sus condicione• y la comprenaión 

de su organ1saci6n permiten al mia•o tiempo comprender la orqaniza--

c:16n y las relaciones de producción de todas las fonaas de sociedad • 

pasada•, sobre cuyea ruinas y elementos ella~fue edificada y cuyos --- .... 
Yestigios 1 a~n no superados, continúa arras1:rando, la vez que neroa 

lndicioa previos han deaarrollado en ell~ su aignificac16n plena, 

et:c •• •" (C. Marx. rntroducci6n •••• op. cit., P• 26). Con este plante.!. 

a~ento Marx demuestra de ~anera muy clara cócno: "La anatomía del hOlll

bre es una clave para la anatomia del mono"• (:Idea, P• 26) 
0

Lenin, en ~l desarrollo del capitalismo en Rusia, seflala quea "La 

d~v1a1Ón territorial del trabajo no constituye un rasgo caracter!stico 
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de nueatre ~nduatrla, sino de la manufactura•. Por tanto, •la circun.!. 

tancie de que • eata feae de la evolución capitalista entre la .;r1-
cultura y la industria ae ~elle en relación con loa rasgos ••• de la 

aenufactura ••• La separación entre la industria y la agricultura esta 

aqu! profundMiente enraizada en la t'cnica de la manufactura, en au -

econaa!a_y en la peculiaridad de 5ua condiciones de vide (o cultura-

le•>• (Lenin, El desarrollo del cap1talis•o en Ruaie. Madrid, Ed. A~ 

ao-AJcal 1 Obrea COllpletaa, T. III, 1975, p. 445). . . -~ De auyo ae compren~e quea la indicada sevrac16n d!!a industria de 

tranaforirae16n respecto de la extractiva, la separación de la manufes, 

tura respecto a la egricultura, transfo1:111a, se comprende, la ~ricul

tura •ia:na en industria, ea decir, en rema de la económ!a que produce 

aercenc:!as. E•• prcceso de especialización que aepara unas de otras -

las diferente• clases de trenafonaac:ión de los productos, c:onstituyea, 

do un nW.ero cada vez aayor de raaas de la industria se man1f ieata -

tembi~n en la agricultura, creando zonas agd.colas Cy sistemas de ex

plot.c16A> esrecializadas, originando el interciU!'blo entre los produs_ 

toa de la agricultura y la industria, as! como entre los diferentes 

prcductores agr!eolás. Esa eapec1alizac16n de la agricultura mercan-

~ (y capitalista) ae manifiesta en todos los países capital!stas, en 

la d1vis16n internacional del trabajo ••• " (Lenin. Op cit, PP• 28-2'• 
Las bastardillas son nuestras). 

Para este aspecto puede consultarse a:Lenin. "El llamado problema 

de los mercados•, en.Obras Completas, T.I. p. 90; El desarrollo cap1ta 

lista ••• ; Op cit, PP• 28-29. Cfr. c. Marx. El Capital, T. X, vol 2, 

P• 429; Bujar!n. La economía mundial y el imperialismo, la ed, P. y P. 

NO 21, México. 1976, P• 37 y 38 

Vlase, también, ~rmando Bartra. "Sobre les clases sociales en el 

campo mexicano", en Cuadernos agrarios, .Año 1, NQ 1 1 Enero-mcrzo 1976, 

pp 8-12; K. Eautaky. La cuestión agraria, la ed, s. XXI ed, M'xico, 

1980, P• 3 
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!/ Cfr. c. Marx, Introducción; op cit, PP• 8-20 

lj c. Marx. El Capital, T. III 1 vol. 8 1 P• 79t. 

~/ Nuaerosoacaut:ore• se han ocup<>do de estudier el papel dt!_le agri• 

cultura en el proceso de Acumul2.ción Interne de Capital en M~x1co 1 
entre los cuales podría mencionarse a: Alonao, ,Agu1lar. Mercado inter 

no y acumulación de capital. Ed. N.T. M~xico, t974 1 PP• 128-129; 

Armando Bart:ra, "Seis añoa de lucha campesina", en Investigación eco-

. n6mica 1 Nueva Epoca, vol, 36, NO 3, 1977, P• 168; Johnston, Bruce y 

J. w. Mellor "El papel de la agricultura en el desarrollo económico", 

en Lectura• sobre Desarrollo Agr!cola, Selecc., de E. Florea, M,x. Ed, 

l'CE, NO 1, 1972 P• 27; A1ejandro 1 Daba~, "L• evolución de loa salar19a 

de la Clase Obrera Mexicana en la d"=ada de los sesentas•, en cu~der--. 

nos de le C:IES, Serle :Investigación, F.E. UNAM, 1978, PP• 3-51 (.'fnthia ·· 

De Alcantara, Hewltt. La •odernización de lil ~r1.cultura Mexicana: 1940> 

-1970, H,x. s. XXX ed, 1978, PP• 101-105; Hart:!n Lula, Guzaan Gerrer, 

•coyuntura ectual de la agricultura mexicana•, en Comercio Exterior, 

Mlx, vol, 25, NO 51 aayo_de 19751 PP• 572-573; Hansen, Roger D. La eo
l!t.ica del deserroÍlo aex1c.ano. 1.0a ed, Mh. s. XXI ed, 1980, PP• 80-81 

Mario, Margulia. Contradicciones en la estructura agraria x transferen~ 
cia de Yalor. M~. CEED de el Colegio de México, Jornadas NO ~o, 1979 1 

PP• 105-107; Carlos Montafáez Y. H. Aburto. Ma!s, poli tic a institucional·.·· 

y c:risia agr!cola. Mb. CIDER -Ed• t:ueya Xln~en, 1979 1 PP• 33-34; Fer

oando Paz, sSnchez. "Problemas y perspectivas del .desarrollo agrícola"~ 
en Neolatifunc!ismo y egplptoción, la ed, M~. Ed. N.T., ~973, PP• 92; 

Carlos Pereyra. Méxicos los l{mitea del reformismo", en cua~ernos PolS

ticos. H~x, Ed. Era N6 1 1 Julio-agosto de 1974, p. 53¡ ~eraando Rello y 

R.E.M. de Oca. "Acumulación de capiral en el Campo Mexicano", en Cul!ldH'

nos Políticos, M~x. Ed. E~a, NO 2 Octubre-Die:. de 1974 P• 62-63; Guada

lupe s&nchez Burgos, La región fundamental de econom!a campesine en H~-' 

xico. C:IDER -Ed. Nueva rin&gen M~x. 1980 PP• 21-24; Leopoldo Sol!s. ~ 
realidad económica mexicanp: Retroyisión y pPrspcctiya. 6a ed. M~x. s. 
XX~ ed 1 1.976 1 PP• 168 
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A,/ Vfeae Anexo 1 1 cuadro• II.I 

. §/ Harx 9 H1stóricMlente analiza este proceso en Inglaterra e partir 

·. 

del s. XV en el cap!tulo XXIV del tomo I de El Capital. (Cfr c. Marx. 

Op c1t, '1'.I, vol. 3 1 PP• 894),Marx en "La llar:kda Acumulación Origina

ri•"• plantea los fundamentos b¡sicos sobre la formación del mercado 

interior capitalista como análisis de la foxmación del capitalismo en 

Inglaterra. Sin embargo, dicho planteamiento no foi'ma parte del objeto 

de la 1n•estigaci6n del cep!tulo ref'erido9 pues, tan s6lo es expuesto -

de llenera sui:generis en cuanto a la experiencia hist6rica de In9late-

J"ra. 

De estos plantemientos parte Yladialir x. Lenin para proble•atisar 

con los populistas ruso• de sus •errores" t~rlcea• y demostrar, para 

el. caso de Rusia, que el desarrollo del capitalismo en su proceso de -

formación crea su propio mercado interior capitelista. 

En su crítica a lo• 1de6logos del populis•o -P. LaYrov, N. MJ.jailov!., 

ki, v. Varontaov y N. Danielaon- Lenin se plantea la necesidad de anali

sar el "proceso de la fonnación del aercado interior para la gran indus

tria capi.talista• coao objeto especifico. Con este objetivo, Lenin 

di6 y •provech6 con eap!r1tu cr!tico toda• las publicaciones dedicada• a , 
' la econom!a de Rusia para escr1b1r cronológJ.camente e históricamente "ll ·e; 

llamado problema de lo• mercados• escrita en Peteraburgo, en otoño de -. " 
,.:;, 

1893, ••ara una caracterización del romanticismo económicC? (Slsmondi. y 
<:-

1\Uestroa sismondiat.as nacionales) ".Trabajo escrito por Lenin en Slberia9 

en la primavera de 1897 durante e1 destierro. "Observ~ciones sobre el pro 

blema de la teor!a de la realización•. Op cit en 1899¡ y finalmente, el _; 
... 

texto de "El desarrollo del capitalismo en Rusia". (El prpceso de fo~a-- . 

ción del mercado interior para la gran industria"), escrito entre 1859 y 

1899 como resultado de una "iruaensa• lab~r de investigación. 

Lenin, por su parte, en Bl desarrollo del capitalismo en Rusia plan-

tea que: "El d~sposeimiento del productor dJ.recto de aus medios de produs_ 

ción, es decir, su expropiación, que se~ala el paso de la producción ~er-
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cantil a la capitaliata (y que es cond1ci6n neceser!~ de ese paao) • 

cr~a el mercado interior. El proceso de esta creación del mercado i,!l 

terior procede de dos lados: por una parte, los medios de producción, 

de los cuales •se libera• el peque~o productor, ee convierten en cap! 

tal en nanos de su nuevo propietario, sirven para la producci6n de me!: 

canc!aa y, por consigui~nte, se convierten ellos mismos en mercanc!a.

De este modo, inclusive la reproducción de esos medios de producción 

requiere ya ahora au compra Cantes, la mayor!a de ellos se reproduc!an 

de manera· natural y en parte se fabricaba en casa), es decir, abre el-. 

aercado a los medios de producción, y después, el producto fabricado 

ahora con ayuda de sus medios de producción se transforn1a también en -

aercancía. Por otra perte, los medios de subsistencia para ese pequ~fto 

productor se convierten en elementos materiales del capital variable, 

es decir, del d~nero invertido por ~l· patr6n o (terrateniente, contra

tista, cOllerciante en meciera, fabrjcante, etc., es igual) para contra

tar a los obreros. Esos medios de subsistencia, pues, también se tran.!. 

Eorman ahora en mercancías, es decir·, crean 111ercado interior para los 

artículos de consuao•. 

Kfts adelante, Lenin asevera: "De lo anterior expuesto se desprende 

16gicamente que le cuestión del mercado interior no existe en modo al

guno como problema separado e independiente, no supeditiado al grado de 

desarrollo del capltalismo ••• El mercado interior aparece cuando aparee 

la econcm!a meri:antil; lo crea el desarrollo de ~sta, y el grado de -

Eraccionar:iiento en la división social del trabajo determina la altura 

de au desarrollo; se. extiende cuando la economía mercantil pasa de los., 

productos a la fuerza de trabajo, y sólo en la medida que esta &ltima 

se convierte en mercenc!a abarca el capitalismo toda la producción del 

país, desarrollándose principalm~nte por cuenta de los medios de pro--

· ducción los cuales ~an ocupando en la sociedad capitallsta un puesto 

cada vez 111Zls considerable. f:l "mercado interior" para el capitalismo 

ae crea por el propio capitalismo en desarrollo, que profundiza la di-
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viai6n social del trabajo y divide a los productores directos en cap! 

talistaa y obreros. El orado de desarrollo del mercado 1ntf>rior es el 

grado de desarrollo del capitalismo del pa!s". (Lenin. El des~rrollo 

del capitalismo ••• Op cit, P• 62 y 63. Las cursivas son nuestras). 

2/ Cfr. c. M•rx. El Capi.tal, T. :r:rr, vols. 6, 7 y 8 

-!/ Y~aae Anexo 11 cuadros del :r:r.2 al :r:r.5 

!1 Enrique Florescano. "Una historia olvidada: la sequía en M~xico", 

en~' Año :r:r:r, Agosto 1980, NO 32 1 PP• 9-18. 

19_/ Y~ase Anexo 1, cuadro :II.6 

1,l/ Adolfo Orive Alba. La irrigación en M~xico. Ed. Grijalbo, M~xico 

1970, cap. v:r:r, PP• 67-74 ¡Sei:gio Reyes osoerio. et al. Estructura 5ra...;C: 

ria y desarrollo agr!cola en M~xico. Ed. FCE, M~x. 1974, Cap. x:r:r, PP• '.:] 
,:f:·'. 

862-9051 Paul La111artine Yates. El campo mexicano. T. :I., Ed. El Caball,! /·:!: 
,·:< ~ 

to M,x. 1!'781 Cap. 6 1 PP• 159-210; Cynthia Hewihtt de Alcántara. La 1110- ''j 
derniz.ación de la agricultura mexicana: 1940-1.970. s. XXI ed, HÚ. 1978¡:/~, 
Cap. 2, PP• 58-64; David .Barlcin y Timothy King. Desarrollo econ<>mieo re-;)t 

gional (enfoque por cuencas. hidrológicas de H~xico). 3.!, ed. 1 s. DX ed 1 ;;~ 
Héx. 1978 9 Caps. Y y V% 1 PP• 121.-153 y 154-2'10. ). 

'~:;·. 

Alejandro Dabat. "La evolución de los salarios de la clase obrera ·:~ 
,:,:;::: 

mexicana en la década de los sesentas", en Cuadernos de la C:IES, Serie · 0j 

J:nvestigación, F.E~ UNAM, j,978 1 P• 3 '\; 
»Y; 

Cfr, también, R. Hansen. La pol!tica de desarrollo mexiceno, op cit { 

P• ? y 57¡ Leopoldo Sol!s. La realidad económica mexic~na: rPtrovia16n 

y perspectiva~,s. XX~ ed, México, Cap. V, pp. 216 -222. Cerlos.Pereyra: 

'Los lÍlllites del reformismo en México, en Cucdernos Pol!ticos, Ed. Era, 

NO 1 1 PP• 53-65 
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Seg~n datos de la DGA de la SARH, seliala q e en ~enos de 5 el\oa 

la superficie cosechada, a nivel general. 1 se incre~enta en 4.4 mill~ 

nea de hectáreas y el volumen producido e~ un 6.~ pror:iedio, con lo 

que posibilita no s61o mantener la demanda de producci6n del ca~ital 

productivo industrial y la de medios de consumo para el mercado 1n_te

r1or capitalista., sino también las cuotas de los excedentes agr!co-

laa de exportac16n para el aercado mundial. 

15/ V~ase Anexo 1, cuadro de II.8 al ~I. 13 -
1,!/ La llamada •Revolución Ve.rde" participó en estos rendimientos. En 

·. 

1947 se crea la Secretaria de Recursos Hidráulicos (S.R.H.) en febre

ro de ese mismo año se d1ct6 un acuerdo que tenía por objeto la crea

cJ.én de un nuevo organismo que ae encav,;arf:a de planear, diseñar y -

construir la infraestructura requerida para el desarrollo "integral" 

de la cuenca del Río Papaloapan. Para ello se creaba la Comisión del 

Papaloapan. En mayo de 1947, se dict6 otro acuerdo s!.milar, por lo -

que respec~a al R!o Tepalcatepec. 

En junio de 1951 se crea le Comisi6n del R{o Fuert:e con una orga

nización semejante a la de las Comisiones del Papaloapan y del ~epal

catepec. En 1952 se creaba la Comisión de.l R!o Grijalva, análoga a Jaa 
anteriores. 

17/ v:ase Anexo 1, cuadros de 77. 14 a 77. 18 -
1!/ c. Marx. El Capital, T.I. vol. 2r·P• 612. El Subrayado es nuestro 

19/ Para comprender de manera global el problema de la cuestión agra-- rict el car~cter de la pequeña propiedad aercantil y el capitalis~o. 

Cfr. C. Marx. El Capital Libro I, cap. VI (inédito). S~ ed, S. XXI. 

Arg. Ed, PP• 54-77; c. Napoleoni. Lecciones sobre el capitulo sext~...,: 

(inédito) de Marx. Ed. Ero, M~x. 1976, Lección 6 1 PP• 79-92; AJ:JA&~do 

Bartra. La explotación del trabajo campesino por el canital. Ed. Mac:.!, 

hual, M~x > 1979, Cap. J:V, PP• 51-78 



J!JI Mazz en el epf9rafe 10. •Gran Jnduat:ri• y egricu~ture•del T.I. -

de Sl Capitel. lluatr• con un ej .. plo de cierto• cor.dado• de c .. brige 

de loa EE.W de NorteM1erica y loa c:omh1doa de Sd~olk de Inglaterra y 

Gel .. ••~• .. pecto. (Cfr. C. Hanr, op cJt, P• 61~). v• .. •• t .. bl,np 
el C\ladro %I.t del Anexo 1 de datoa est..t!at1éoa. 

El ._ocio d• prCctuc:c16n eapec{~i.c-.nt:e caplt .. 11-ta•, por un ledoe .· 

., 
·.· 

··Ty 

concentra el proletariado lnduatri•l - lu ciudlldea, lo qve implica - . ,\) 

.. -ento de este• Últillaa a exJ*U .. de la población de 1• ~riculbi~.:.;~ 
~ . . ... · . '.~--;·.:~:~~ 

ca y del •de119arr•iento. del laso E-1.11ar originario entre la· egr1cu1 .. '..,:; 
-·l:··.·f:, 

~•ra Y. la •miuEacturera, el cual en•o1wla la figura 1n*ant11aeote IUCSJ.,)~ 
.. ntaria ele -bu. Pero, el propio tiempo, crea loa supuestos ••ter1a-,);¡~ 
l•• de una aht:e•i• nueva, auperior ... t:o ea, de la uni6n entre l• •~;,')·t~l 
g.r1c:ultura y l• .1nduñria aobre la ~-- ele aus. figura• de•arPlled... ]~~ 
41• •aner• .ntU,t:ica. Con la preponcler..cla illc .. -e: .. ent:•. C:recJente ·el•'~ 

, la población urbana, acumalada en gr .... • ce~troa ~r h_ p~ucc16n c.-:~:~ 
p•ta11ata. át• por una. parte acumula· la ~ueria. ••t.d.s hl~~&ric:a de. 1•;{~~~ 

aocledad, y ~r otre perturba •l ae~...Ouaáo entre el hail>re y ,la tie~'j;~ 
rra, ea~o ea, el retorno al auelo de -....11oa el-.ntoa constituUvoa >'<i~i~ 

. . . . .. . .. ;~-

ilel •i••o que han a.ido conaualdoa por el hcmbre bajo la forma de •U•ee¡~f)I 

toe y •e•~laenta, retorno que ea c:ondlcl6n natura1 eterna de la *•rtilÍ~~ 
dad penaanente del aueloo. Con ello dea~súye, al •1..o ti~pc>• la ••luct.:;:;11 
6ia1ca de loa obrero• urbano• y la •ida Intelectual de. loa trabajadore•,1~1' · 

:~:~::::.::~:::~:::: .. T. m, -1 4 0 kcd ..... -., e_, ~~\ 
vlaae anexo 1, cuadro• de I:r. 1.9 a iI.23 . )f~ 
!!!. ~ fr'OCeso el aiatHta de el~if'1.cac:16n, de c•inoa rural••• ~:.~ 

',.',\:~?l 
de riego Ccoao c0111pt)nentea de capital :f.l.jo), por au. parte eniite !.!' .. · ~;~~~ 
Sftc:orpo.rac::16n .!!. mercado interior car.italista ~ !!!. reaiÓnea z ~ .!.!!. ct:!~ 

. ·.,:<"~~¡1 . ·: ·~· ~; 

11 
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-idad•• ruralea, para t:rena~erir ~ ~ c:aaEo .!. !!. ciudad., ~ -

cuerdo a.!!!, fo.r111u ~ rroduc:c:ión %. releciones ~ explot:ación ~ .!! 
c-eo. 

JJ.I Vide a K. Kautaky. La cueatión tqrtr!H, op c:i~. Cap. 4, Apartado S, 

PP• I0_.3 

JI/ Ccln•4lt••e loa art!culoa que •p~recen en la revi•t• de ~extoa rel.! 

d•acloa con la educec16n t:knica y 4tgropecuaria a nivel medio y aupe-. 

dctr en .loa n&teroa 3,4,5 y.6. lleviata de Human1.dade• y Ciencia• Soc1.! 
1u9 Na 3, Alar11..;jun1o, 1980 NG 4, JuUo-aeptie•bre, 1980; ND 5-6, octu . -· itre 1180 aano 1981. 

TaablM d art!culo, •Laenaellanza de la econoa!a polft:ica en el -

c0nt.Xtodé las ~ienciu aocialea•, en·Econe1111a ~nf'orma, novieabre 1180. 

• 719 PP• 22-23. Re.U.en de la ponend.a preae~tada al Coloquio aobre - ·. 

la sNaeft.-naa y la Imreatlgaci6n de laaClenciu .Socialeá, UAG, Chilp--· 
"' . ' ·. . ' ' 

ci111909 23 a 25 ele jul~o de 1.980 • 

. . ·. ••u• t-b1'n Vielle J. P •. y Eapliloza t. •Probl~Stica dt,la 

.;11n en el MecU.o Rurala El euo de M'xico•. Ponencia en el % Sftlinar1o 

Jn!:ernacional Sobre.Educac::icSn No Fonia1·en el Medio Rural. Miaeo, 

lllxJ.Co, 1'75 • 
. Vide c. Herru• de .ucSntara. La 111c:i.lemi:uc:16n de la !Clriculturu 

\!t0..;197Ó. Priaera .parte, Capa. t,2 y 3, PP• '11~U8¡ Eme•t• Peder ............. º •. ·;"".,. 

i~J.ax·de~l!o10 del•ccresinadoi latifund.i••o.x explotación. 

aix •. tt72 9 PP• 291-322 . . 

llan en •1 Tomo % de El Capital, atribula a 1a sobrepoblac:1.6n rel- . 

t~Y•a la flotante, 1• latente y la intermitente. 

La flotante ea·la aupe.rpoblac:ión .relativa, cuya captac16n o expul•l&. : 
···';,\ 

eat&n de~ena.inedu por loa pedodo• de auge o cr1•1• del capital econ&.1- ;:;; 
. ,.·~ tt 
·.: ... .;~~ co. 

··'",' 

La latente, en t'mlnoa generales, e• le que no partic!lpa en el ciclo · ·;; 

loduatrial, pero forma una re•erva potencial de .fuerza de trabajo ab\IDCIÍ!!. <~ 

. ·'/, 
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te y barat:a para el capitel urbano y que en per!odoa de expanai6n de 

la -=uaulación es incorporada a este ciclo incustrial. Eata .auperpo

blac16n •e localiza en lu ar••• rural~s y e•ig ra hacia laa zonas u~ 

bMaa por lo general, esta forma la constituyen los rroletariados ~ 

·ralea deaplaaado1 en forma absoluta, por ·el "eapleo de la• 111&quinaa -

en •l egr~•· (Para eata •egunda fo.ni• de la aobrepoblac16n relativa 

. cona~lteae a Kautsky en Lo Cuestión Agrar!~, 3~ ed, México, s. XXI ecl, 

1980, cap. IV, pat. c. PP• 44-45 y a Lenin en "El desarrollo del caP.l 

t,1l11eo · .. ·.,. Cap. UI, pat VIII y IX,· PP• 229-246 y 247-252, respect,! 

Y•ente). 

La intermitente, ea la tercera forma que asur.e el EIR y ae intt19ra 

por la claae obr~r• qu~ dejan dia~onlble el capital industrial, la r ... 

•• egrlcola y; las raaaa arteaanrl.lea que aon expulsado• por les manu

f9ctur .. y por la gran induatria, son.obrero• a domicilio y su carac

terfatica peculiar ea -.áima jornada de trabajo y aalilrio •!nimo"; 

foraa un aanantial de fuerza de trabajo inagotable para el ciclo del 

capital, pues au aÓdua vivendi• son inferior•• a los nonial•• de el en 

acti•o• En esta auperpoblac16n presenta taaaa de crecimiento muy alt-8 

:.~ 

,,,-, 
.C/ 

o· aea, que a menor salario aayor es la f'-ilia. En su11a ea la poblac16ft }i 
que •• de~pedide de loa aectores capitalista• atrasadoa, que sucuaben -

ante la gran industrie, es una poblac16n c¡Ue tiene un nivel de vida en , :,·~ 
peore• condicione• que la el••• obrera y por ello vende au fuerza de --

trabajo por abajo de au valor. §,~ 
El puftto eleve de desarrollo de la superpoblación relativa es el d~<;i) 

··:i; 

cremento.relativo del·K.V., a medida que ae increrenta la acumul~ción de ';·; 
.;1:,;:, 

capital global y su masa de valor -su c.o.K.- Marx la dene1111na sliperpo-=· 

bleci6n relativa en relación con las necesidades de explotación del ca

_pltal, o sea, en relac16n con el auge que experimenta el K., y au cap.:!, 

dad de ab•orclón de lñano de obra. De all! au carSc:ter rela~!.vo de super-¡ , Lb 
;''.::;:: 

poblaci6n excedente absoluta. Coao Marx lo apunta en El Capital a "!:!...-- \~ 
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acumulación capitdlista produce de manera constante ••• , en proporción 

a su ene~!a y a su volumen, una roblación obrera relativamente exce

dentaria, esto es, ~xcesiva pa~a las necesidades medias de valori=Q-

ción del capital y por tanto superflua" (C. Marx. Op cit, P• 784. Las 

bastardillas son nuestras). 

De lo anterior se despren~e que: "CUanto mayores son la riqueza -

social, ~l capital en funciones, el volÚmen y vigor de au crecimiento 

)' por tanto tnmbién, la magnitud absoluta del rroletar1ado y la fuer

za pro-Juctiva ~e su trabajo, tanto mayor aerá la sobrepoblación rela

tiva o ejército 1ndustrio31 de reserva"• (C. Marx. 7b1de~, P• 803. Las 

bastardillea aon nuestras) 

Se com¡:r(:nde que con les "divera~s focmaa de le existencia de la 

aobrepoblac!Ón relativa" se incrementa la explotación y expoliación -

del proletariado tanto del campo como de la ciudad aumentando au mis~ 

ria. Tal ea -an~ta Marx la "ley general• absoluta, de la acumulación 

capitalista" 

iJ/ V~aae Anexo 1, Cuadros del II.24 el n:.27 

W El CDIA seflela come. exempli-~Jr1.1ti11, que la taaa de desiempleoo (de 

El 

t'inida c<J1110 111 relt1ci6n entre dÍ~s hombre-ilflo de trabajo efectivo y -

uno cifra normal de 250 Jornadas anuales) en los pequeff~s precios agr! 

colea elcanz6 un nivel de BG~ y ~n los ejidos de 25%, estimando qu~ --

3.5 millones.de jornaleros egr!colas vieron disminuir sus días de tra

bajo anual efectivo de 194 a 100 en·el per!odo 1950-1960. Cfr. s. Ec:k,!_ 

te1n. !!!ructura aqr,.ria y desilrrollo agrícola en M~xico: Cp cit, pp 

171-203 

Banco de •t~xico. "CUentaa Nac:ionales y Acervos de Carital", M~x.ico 

1969 .. 

Ce Marx. El Capital, T. III, vol. 6 1 Cap. v, PP• 93-128 

,. 



JJ/ A. Bartra. •El panore111a agrario en loa 70•, en Invest1gacic5n Ec:o-

n&.i.ca, F.E. UNAM1 Yol. 38 9 NQ 150, octubre-diciembre de 1979, p. 1.83 

De ••ta foaaa, la transferencia de este excedente de l• agric:ult:!. 

r• • la industria, signif.tca el tras.lado de •recursos• que han con

t:rl!Kaldo a la cap1tal1saci6n de otras ·ramas de la econoafa, en •1.~ 

de la relaci6n dS.al~tlca que la r•• agr{cola aant1ene con el capi

tal productivo industrial a trav'• de los precio•1 los aalar1oa 9 la -

~.nea, el capital ccmercial y el usario, laa gananc1as y 1• renta, -

e~. Eato es, la re1ac16n lntra e lnterraaal entre el campo y la ciu-

4..S. 

JJI Cfr. M. L. Guu&n Ferrar~ •coyuntura actual de la egr1cu1tura .. _ 

z1cu.a•, en Coeerclo Exterior, vol. 25 9 NQ 5, ••yo de 1975 P• 574. 

GusaSn Ferrer -•dala- que el •fndlce de precios 1ap1lcltos de -

•I• auestra clar•ente que la relacl6n de prec_ioa .gr!colu, con re•-· 

pecto al indice general, paa6 de 1.e24 en 1940 a 1.28 en 1950 y a 0.93 
. . ~ 

en 1.972 •1 se e•tablece esta relaclon entre la agricultura y la 1ndue-

tr1a aanufacturera, el fenQ.eno es más contundente: 1• relac16n de PC1 
cloa pu& de 1.1.8 en 1.940 a 0.89 en 1972, lo que arroja un deteri.oro 

del 25S en todÓ el perlodo•. (Ibldea) 

Cfr. c. Montaftes y Horac!.o A!)urto. Malz, po1!t1.ca 1nstituc1.onal x 

crlala aqr!cola. CIDER -Ede NueYa laáigen 9 M'1t, 1.979, cuadro 1, P• 37 y 

c:u..Sco II:l del Aftexo estad!atico A, PP• 79-85. (V'••• Anexo 1, c:v4dro 

%:3 del preaente trabajo) 

sobre el problema de la fo.niaci.6n de loa •precio• comercia1e•" y -

de la •ganancia extraordinaria"• cona~ltese espec!~iccaente el Capitu

lo x, de.la Secci6n segunda• del toeo IXI de El Capital, vol. 6, PP• 

21.9-252 

I.uls G6aaez Oliver. "CrS..ls agrfcola, erial• de los campesino•"• en 

Coaercio Exterior, vol. 28, NG 6 1 Méx. 1.978, P• 717 



-- . ,. ~.-.-

15-l.· 

'J!/ A. aartra. •La renta capitalista de la tierra•. en Cu-5erno• AiJra-

39 

40 

41 

rioa, NO 2. "'ª· 1976¡ Cfr., t11111bién, a Mario "argulls. contradicciones 
ee la estructura i\!lraria.x transferencia• de valor, op clt; Capa. IX~ 

JI%, PP• 27•58 y 59-90 

Sobre este particular, consúlteae a Bruce F. Johnston y Joha w. 
·9'•1lor. •El papel de la agricultura en el de•arrollo econóalco•, en -

l.ecturas aobre el desarrollo agrícola. Se-lec. de Edeundo Florea, Ed. 

res, M&x. 1t12, PP• 23-53 

C. Razz:e El Capital, T. I. , Yol. 1• P• 207 

~ Pranci•co Ollar, •salarios y ~j,rcito de reserwa en el campo •exlc~ 

44 

no•, en Julio Moguel et. al Ensaxos sobre la cuestión agraria y él c-
peeinaoo Juan Pablo Ed, Mh. 1981, PP• 163-186 

D{d-• P• 177 

Id_, P• 185 

Id-• P• 186. El aubrayado es nuestro 

Idea. 

~ ~r. R. Stavenhagen. •capltallsao y campesinado en el desarrollo --

egrario•9 ·en Investigación t:con6mica •. F.E. UNAJll, ND t36, 1975. Citado 

por Mario Mazgul1s, Op clt, P• 9& 

Dtd .. , P• 97 

Id-• PP• 97-98 
Vide John H. Coatsworth, El 1mpecto económico de loa ferrocarriles 

en el porfiriato I 1 Sep. Setentaa, M~x. NO 271, 1976. 150 P• 

.... · 

.· 
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CEr. Fernando Rosenzwel9. •El Coa•EC:io Exterior•; en D. Co•to 

Yllleg ... El Po~iriato, Vlda Ecor.Ómica, Ed. He.mies, T. iI 

Antonio Manero. La revolución bancaria er. M~xico. Talleres Gr~,! 

coa de la Nación, "'xico, 1957. 

Saúl Eacobar, 8enja111n Herntlndez y·~t al. Formación de elase,y es- -

t8do en "'xic:o: 1850-1924. F.E. UNAl'I. teat.., 1978 P• 180. L•• baatard,! 

11.. eon nuestr••• 

.!!/ Alvaro Albornoz. Trayectoria y ritmo del cr~d!to agrtcola en Mlxi-

co Ed. D!IE, "'-• 1966, PP• 102-126 . -
JJ/ Por •edio del reEormado decreto de la Ley de crldito del 29 de di-

53/ -
55/ -

cletlbre de 1939 ae aaod1f'ic6 la 1.ntegrac16n del slate .. a lnst.itucional 

del cr*:tito e;ricola, con objeto de. reo1:9anlzar el fundionamiento d• 

l•• eoctedade• ~ocalea ejidale• y 11gr1colae que fClman parte del •iat.t, 

••crediticio. 

~-· puea, con 'et• Decreto qued6 integrado los crfdltos por t1.po 
de 1nst1tuc1oneea 

•> El Banco Nacional de Cr,dito Agr1cola1 
b) El a.neo Nacional de Cr~ito Ejidal; 
e) Lu Sociedad•• Localea .de Crédito Aqdcola; 
d) Lu Sociedádea Locales de Crédito Ejidal; 
e) Lu Un1.ones de Sociedades de Crédito Ejidal¡ 
E) J.a8· aocledadea de Inter'• Colectivo Agrícola; 
9) Lu %n•tituciones Auxlliarea1 . 
h) 8ancce Regionales de CrédU:o Agr!cola y Ganadero y 
i) Lu Unionea Centrales de Sociedades Locales de Cré 

dlto Ejidal y Cr~1to Agr!ccla. Albomoz, op cit,
PP• 122-123 y de l• 130 1 la 193. 

. .. . , 
X. JCautalcy •La explotaclon del campo por la ciudad•, en La cuea

t:ión !CJraria. oj cit~ Cape Dte, ap. D, 249-157 

Cfr. Varios autores. "La renta de la tierra", Cuadernos Asrarloa 
Op cit:, NO 7-8 

Uno de loa priaeros intentos para realizar c¡lculoa lndirectoa en 
loe Elujoa canal1z8dos el sector agrario por el capital bancario, •• 
encuentra el trabajo de Leopoldo Sol!s, "Hacia un análisis qeneral al 
la1:90 plazo del deaerrollo económico de M~xlco• • en Demograf!a y Eco
naa!a. Tol. 1, NO 1 1 Ed. El Colegio de México, 1967, PP• 40-91. -· . 

. ' 
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En este trabajo Leopoldo Sol!s rcalize \lna ectimación de las tran:!. 

fcrencias desagregando la ser~e de captación de recursos por parte del 

.capital financiero a partir de varias series estadísticas sectoriales, 

en relación a la parti'ci.pación que cada ra.-ua o sector tiene en el Pro

ducto 7nterno Br\lto {PlB). 

Luis GÓmez Ol~ver. Op cit¡ P• 715 

.I:dem. 

Un ~studio reciente indica que la .agricultura transfirió ~1 exce-· 

dente agr!cola hac1.a el reoto de los demás sectores de le econom!a 

pare un periodo de 20 nños de aproximadamente de 3 750 millones de p~ 

aoa ( a preci.os corrientes). Se1'9io Heyes Osorio, et al • Op c!t¡ i.nc. 

2, P• 139 

Cfr, también a Roger Hanaen. Ln pol!t1cn del desarrollo mexicano 

.1o.! ed, M~x. s. XX:I ed, 1960, P• 02 

59/ e.o.X.A., Op cit, ~ne. 1, p. 137 

§2_/ Hichel Gutelman. C8pital lsmo :.t Tteformft Agraria en M/;xico~ 

Ed. Era, Mfx. 1971, P• 225 

§l.l Gut:elinen. Op cit; P• 226 



Bota• 7 ref erenciae 
!!!_ eap!tulo TR.l:!) 

!/ C1'r. c. Marx. La revoluei6n ~ eontrarevoluoi6n, Ed. 
Grijalbo, K6xieo, Clo1ec. 70;: .. No. 1 1977, 157 p. ; •EJ. Die!· 
e~oebo bruaario ae Lu.ia Bonaparte•, en Obras Esoogiuaa, ~ 
~. I, Bd. Progreso, Moec~, e.f., pp. 226-323; •La guerra 
·e~Til en Praneia•, en,O~rae Eseogialis, T. I, pp. 453-525; 
•La lucha Cle ol.&see en Francia•, lb1dea, T. 1, pp. 103-225; 
P • .Ellgele. La gudrTa eameesina en aleaania, ~. Grijalbo, 
KAxieo, Coleo. 70, No. 108, 160 p. 

¡/ Ctr. V. I. Lenin •n Estaao •••• •, op. oit, en Obr1&s 
Baeogidas,_T. II, Ea.. Progreso, •osed, s.t., pp. 291-389; 
•t.. revo1uoi6n proletaria •••• • , loe. •1 "t, T. III, pp ~ 61-
144 

'JI Otr. llao Tse tung. "Anl.lisie de las clases eooialea •••• , 
en Obras Eseogiaas, ~; :t, Eci. ·Lenguas Extranjeras, Pekín, 

1972, pp. 9-18 ; "lnforae eobre una investi~ci6n •••• ~, 
op. eit, pp. l.9-62 ; 11 C6ao c:letenainar 11i1.s elases eooialcs 
en el c:aapo'", Ibidea, pp. 142-1.52 

!J Marx en el eapitUlo XXIV 4el ~oao I de ~l Capital, •· 
expliea lae preaieas hiet6rioae :fundaaentales pw.ra el. dee!. 
rrollo del eapit ... lisao en el oaapo, es deeir laa formas de 
penetraci6n ~el eagital en la a&r~eultura en el •aodelo• 
•1leieo ingl&s. 

V En El prograaa ae-ario de 1a socialdemocr ... eia de la 
de la prillera revolución rusa ~e 1905-1907, Lenin plant6o 

. lae •vias farmer" 7 .. junker" eoao otrae :foraas de penetra
ei6n y desarrollo del eapitalisao en el caapo, que no pre
~pone neeesariamente el proceso hiet6rico de eeparac16n 
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de1 produetor directo de eue aedioe aoeialee de vida y de 

produeei6n, si.no que ee aan en base a faetorea hiet6rieoe 
eoneretoe. .S:s decir, que la• preaisae para la penetraci6n·. 
dei eapital en l.a agricuitura depenae tundaaentalaente ~ 
~ procesos hist6riooe-aooiales-concretos y el el caeo 
de lo• paiees eapitali~taa ~epenuien~es, si bien disgrega 
o·arruina eon el relativo aislamiento~• loe proauotoree 
rurales, no destruye totalaenta..sua relaoionee eoeialee 
de producei6n y eue toraaa ~ propieaad, ee aecir, ee da 
UD proceeo incoa9leto de lMe relaoionee capitalistas de 
produooi6n y un proceso ineoapleto de liberae16n de la 
tuerza de trablt.jo en ei caapo, eoao raegoe de la dependen
e1a de loe •paiaea induetrialaente llila aeearrolladoe• eoao 
eondieionante de l~ proble•4tica de la cueeti6n Q~aria. 
!!!_ !•••oaeosici6n ciei oaapeeinado. !!. ~ !!_ ~ pre•i9as 
hia1;6rieas !!.!, proceeo !!. acW1ulaci61l ~ capi. tal y !!. -
ex¡reu ~ !!. tenáenaia prin•il'al., aunque esto no quiera 
decir que •• tradueoa áe aanera aec'1úca y abeolu-.a, de 
1:&1 euert• que el oaapeainado ae~ reproduci~ndoee eoao 
"t;al 7, en caso nueatro la proQucoi6n del aector ne la eeo
noafa oaapeeina ea un resul taclo d.el. proceso 2. !!_ acumula
~ interria !.!, caei tal 7 !!.!, ~ !!!!. !!!_ aesa!"rollo caei tal:is 
't!..!!, ~ Refo:raa Agraria que tiene su origen en el proeeso 
aooial ele 1910, eu 16gica responde mAa a las necesidades 
de reproducei6n del eiclo del capital. eoeial global que a 
»ropi.a dinúioa interna. 

Para eete 4ltiao aepeoto puede oonsultarse a A. Bartra 
7 otroe, "La explotaoi6n del eampeeinaao en el capitalie -
ao", trabajo in6ciito; Julio Mo~e1. •Botas sobre el prob1!!, 
aa campesino. Lueba eeon6aica y lucha política en el caapo 

La aeoaiaei6n en la produ . .:ci6n 001&0 una forma de lucha•, ea 
CÍladernoa Agrarios, Ado 1 Ko. 3, julio-septiembre 1976, 

o 

pp. 5-46 ; Julio Boltvinik. ·~conoaia caapesina e inveeti-
aaoi6n agrícola", en Coaereio exterior, Vol. 25, No. 5. 
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.. 70 de 1975, pp. 525~558 

2/ V.I. Lenin. "Una gran iniciatiT&. (.:U heroísmo de los 
obreros en la retaguaraia. Los'dbac&oe eoaunietae•)•, en 
Obras Eseo5iaas, T. III, Eá. Progreso. Moeed1 e.~ •• p.~28 

§1 V.I. Lenin. ~ aeaarrollo ttel·oapit~lic20 en rusia, 
op. •i t, p. 181 

7/ n prooeso cie aeumulac:i6n a•.1-capital tiene doe eorol~ 
rioes !!. coneentraci6n y !!. co!ntralizaci6n •. 

La pr1.aera -aeaala ?.tiiirx- supone que "todo capital ind! 
~dual •• una conoentraai6n mayor o aenoe de aedioe de 
producei6n, eon el coaanáo eorreaponáiente sobre un ej6r 
e:l:to mayor o aanor de obreroa". 

La eonoentraoi6n 7 en eeta ~orma el eapital de cada 
eapreea, expresa una propor~i6n del capital global social 
7 auaenta en una proporoi6n a 6sta. "lil incremento del ca~ 
'tal. eooial se 11••• a cabo a trav6s a.el increaento de 
auohoe capitales inct1Yiauales. Presuponiend.o que no Yaríen 
todae las dem4s eirounstanciae loa capitales individuales 
-7 eon ellos la eonoen~raei6n de loe aedioe ae producc16n
crecen en la proporci6n en que conetitu7en eartes alicuotae 
del oapitai global social•. (C. llarz. El Capital, S.XXI ed 

·. ~. I, Vol. J, ~· 777) 

·¡aor lo tanto ~ eapital !loba1 aoeia1 2.!, ~ aoeiedad 
determinada .!!. igual ~ !!, ~ ~ ~ eoneentracionee o 
eapt tklea !!. ~ !!. aoreeienta ~ trav6s 2.!, !!. acwaulaei6n 
eaeitalietii. 

Sin eabar«o, para que cada eoncentraci6n pueda arecer 
ea necesario a•waular; empero eate proceso, a pesar del 

auaento de 1a produotiviáad que oonl1eva, no ea aufieiente 
para eaprender grandes proyeotoa capitalistas sino que es 
neeesario q~e ae unan varios ca~ita1es parq for~ar uno 
a6lo y que por el aiaple heobo tte aeta uni6n auaenta su 
eapaeidad proauetiva, a eate prooeao se l• denoaina centra 
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li:•ei6n de aapi~al, euya ~i~eren•i~ con la concentraci6n 
•e basa en el. hecho de que la oentraliz&ei6n reune a varios 

eapitalea en u.no solo y •de24e no e•~' limitado por el 9~ 
•••o de la acwaulaei6n capitalista, eoao es el c:a.ao de la 
aentralizaoión; ae eeta ..anera teneaos, que la centrMliza

ei6n ea la uni6n de variae •oncentraeionee de capital pr•
exi•tentee, en una sola y:nu9vs ooneentra.e16n, o eea cen
tral.ízaai6n '1e ooncentraeiones. 1l:sto ee -•e tra~a _.•oao •. 

•e~ala Marx- ~· Nuna eoncentr•ci6n ~e oapitales ya tor:aa
doa. l.a aboliei6n ~e eu autonoaia indiYidual, la expropia

ci6n del capital.iata por ei capi~alista, la ·t?"knstol"llaci6n 
de auehoe capitalee aenoree en· poeoe oapit~les aayoree ( •• ) 
ei el capital ee ailata aq~!, controlado por una mano, 
hasta convertirse en una ~n aa~a, es porque a1li lo 
pierden aucnas aanoe. Se trata de la eoncentraci6n propia
aen'te a.icha, a áit'erenci1& ae ·la aouraul.aci6n". ( Ibia.eia, 

P• 778) 

De ah1, segdn esto, •que loe capitales aayoree se iapon 
.gan·a loe aenoree ( ••• ) y ~inaliza eieapre.con ia ruina de 
auehoa ca9italiotas pequeños y oon el. pkso de sue capita 

lea a aanoe del venced.or". (Id.ea, 775) _ 

Bll eintesis, la eoneentraei6n es ia reuni6n bajo un 
eol.o mando de aedios d.e proc1ucci6n y cie loe obreroe que 
1G11 aane;jan, la concentraci6n se incre.rae:ntfll. a trav~s de 
la propia aowaul.aci6n. 

B!_ centralizaoi6n es la uni6n de aoe o a~s capitales 
•71t foraaáos" en'uno solo. Potencial.:aente, la centraliza-
ei6n no eet4 li.a~tada en su proceso por la acu:aulaci6n 
aunque ta2biln se sirva a.e ésta". 

La priaera v_ariable ouantif'ica. el Miivi~i·ento de dispe!:_ 
si6n del capital oocial gl.obal, mientras que la segunda 
apunt• el movimiento áe a~racci6n mutua; es aecir, la apr2. 
piaoi6n de unos capitales por otros. Aaboe aspectoe se 
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eneuentran eatrechallente vi~culadoa, interrelaei6n que •• 
deri•a del hecho a.e que ea la coapetencia la ley que dete!:_ 
aina el intercambio desi~l capitalieta. 

!/ J>uante este •aodelo de d•e~rrollo", el proeeao de la 
aeuaul.ación interna ae capital 1"uncion6 ~n base a tree 
ob3•t~Yo8s a) Estab111a.ad Qe preoioe, b) Creeiaiento del 
producto interno real y e) ~tabiliaaa de balanza de pagoa, 
repreeent~Qa por ~ tipo de c1&mbio ~ijo. Para llevar adel&!!, 
te ••'ºª tres ob~etivoa se us~ron tree inatruaentoa de 
política eoon6aica: a) Jil enueu<iaaiento externo, b) ~l 

niTel del gasto pdblico y o) ~ control ae la cantidad de 
41.nero, aeaian~e el aecaniaao ae dep6eito le&'!l en el Ban
eo cae K6xioo. 

l>llrante este prooeao .tue la ina.ua1:ria el sector motor 
ae 1a aoW.W..ci6n de capital: au tasa aediaanua1 de cree!_ 
aiento (9") fueeuperior a 1a que registr6 el proceso 
globa1 de la prociucc16n eapitaliata (6.5"). Puee el "aode-
1.o ele euetituci6n de iaportacione11• fue desplaz~na.oee a 
aedicla que tranaourri6 lacl6oad.a de loe eincuentaa 7 los 
••••ntae, de loe aedio~ de aonauao final a loa aedioe de 
eo1181111o interaea.io11 a 1oe de proa.ucci6n. 

Para estos aepeotOB del •aod.elo de a.esarrollo estabi -
· lizaclar•, conadl.tese a Leopolcio Solía. El ciesarrollo esta

bilizador. (Co~ereneiae ilapartie11is en El Colegio Nacional, 
e.ea, Jllxieo, l.977, 119 p. · 

2/ A. Bartra. •sobre Jm claaea soeiales •••• '! , op. eit, 
p. 22 

!2/ V&aee K. Kautsky. La cues~i6n a.sraria, op. cit, Oap. 
III, Ine. A, pp. 17-19 

!}:/ La pol!tica a.e eongelaci6n (por -'• de 17 atlae) de los 
preeioa de garant!a de los prineipales productos ugropecu!. 
rioe -aaiz, frijol, trigo, arroz, ete-, areat6 a la 
aa7oria de loe caapesinos de este sector, productores de 
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de lo• aeaioe de aonewa popular, o sea, de produetoa dea
tinadoa al eonswao pers nal de la elae• del proletariado 7 
de la burgu.eaia; cuyoa · xceaentee agr1eolas ee vieron tran!, 
~•ridoa al eector produ tiv.o industrial. 

!!/ Bn el O•pitulo XIV e la Sección tercera ~el ~oao1III 

·. 

d• EL Capital, M~r~ exp ioa este aspecto en el par4gra~o 2 
del referiao capitulo, uea, BL~ala que la re~ucci6n de 
lo• salarioe eomo aanif taci6n ae la reaucci6n del valor .. 
de la fuerza de trabajo no eorresponde eatu~i~rlapor aepa
rado, porque sólo pueae existir eoao resultado del auaento 

•de la proáuctivic:lad ael. proaeeo ae trabajo. Asto dltiao 
aonatituye, uno de loa Atodoa ae auaento del grado de ex
plotaoi6n del trabajo a: erolongaoi6n 2.!_ !!_ Jornada 
laboral, inst~uraci6n aiva !!,!,!. trabajo y emoleo !!.!!, 
trabajo femenino e _1_n:r_. ___ ti_·1_, y!!!. ~roducai6n ~ elusvalia 
abaoluta y plusvalia re tivk. Toao eato fue analizado 
-pU.aaente por Marx en el apigrafe l. _Independien.teaente 
de loe a6toaoe de awaen o del graao ue explo taai6n enunci!. · 
dce, el rasgo eaP,ecifie que aontraresta la Ley de la baja 

~endenoial.de la tasad gananeia es eolaaente la reducción 
de l.oe eal.11;rios por c1e jo del valor de la fuerza de tra~ 
~o. (C1'r. C. Marx •• ::i..,l ..... o ... ,,.i ... t ... a.1,_, T. III, Vol.. _6, Cap. XIV, 
par4grafo 2, p. 301) 

La ciinúica rasgo ea a d.os niveles: por un lacio, 
el aumento de l.a aaea d. l plusvalor y; por otro, diaminu -
oi6n del capital aeseab lsad.o.(invertiao) por la suaa en 
que se ha reauciao los larios. En otros t!rainos, la cuo 

. -
ta de gananoia (represe taaa por p/C) se eleva, tanto por 
el aumento d.e (p} eoao ebiao a la reducei6n de (C). 

Significa que uoci6n de loa salarios por debajo 
del Talor de la fuerza e tr~bajo eat' condicionada, en 
pi-i.2er t6ra~no, por la cumulaci6n ae capital en su eonj11!!, 
to.Pues, a6lo ea po~ibl analizar este aspecto sobre la 
baee de examinar .!! __ t_a_l_ 
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La reducoi6n de loa salarioa por debajo del valor de la 
:tuerza de trabajo no depende áe la "voluntaa" del capita-
lieta, sino ae aeter.ainMá&s oonaicionea eoncretas que se 
orean con el proceso general ae la acwaulkci6n capitalista 
.•1 oual ae Ye acoapaáaQo de ininterruapi~aa revoluciones 
en la ooapoeie16n t6cnica Qel eapital. La elevación, taa
bi6n, de la eoaposioi6n orgl.niea del capital, eoao efecto 
de la eldV&ci6n d.e la coapoaici6n_t6cniea, a su Tez el 
e~6reito l'"U;l'l d• reserva, continuaaen~e en auaento. de 

loe deeeapleauoe; y 6ate preeiona sobre loa salarios en el 
c--oo 7 en la ciudad. ~ta t'unei6n del ejt.rcito rural de 
reeer'Y& es fundaJaentalaente fuerte áurante loa periodos de 
deereai6n 7 crisia. Por tanto, el capital productivo agr!-

··----¡01& ext~e Wl pluavalar extr:A.orCli?tur:!.o en cuanto a este 
interc .. bio aeaigual eon el eeotor eaapesino •. Lo que si~
nifiea la :Laportancia que tiene la eoonoaia campesina en 
el proeeso ~lob&l de la aouaulaci6n interna de é:apita1. 

º!:JI J::l bracerisAo, fue otra forma de :manifestación calipes~ 
na a la pobreza de la tierra dotaáa o a la esoazes de 
recursos pan.trabajarla. De al~a forma habr!a de serlo 
taab:l.6n la aigraci6n (rural-rural) de estos traba;jadores
a~ioolae a otroe eetadoa de la Repdbl.ica mexicana para. 
tratar· de· que l.es t'ueran dotu.dl.i.s 1¡,¡¡,s tierras en ell.oe. Por 
eJeaplo, las aigracionee aaeivae del estado de San Luis 
Potosi al. estado a.e Nuevo Le6n, que cauearon al.arma en 
eete -dl.tiao estado. 

Para definir .ei el campesinado es 1ma cl•se !fil s! y 
para si lo debetllos anal.izar a partir ele 1aa relaciones 
eoeiales de producción que establece y no s6lo por el 
lugar que ocupan en el proceso de producci6n, es decir, 
entendido este Rroceso en sus do~ niveies: el proceso de 
trabajo 7 el proeeao de valori~aci6n, siendo este ~ltimo 
proceso donde se realiza (en la esfera de la eirculaci6n) 
•1a explotaci6n del trabajo caapeeino por el. capital". 
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SUpra,. Yfaee la ~ota 19 del Capi"tul.o l>OS del preeente tralJ!!. 
~o. 

!f1 A. :Bartra. •Lae elaeee eoeialee •••• •, op. eit, ·p. 24 

!§./ A. Bartra. Ib!dea, p. 25 

!1f Id .. , p. 17 

!!!,I O~r. a Sergio Reyee Oeorio, Rodol~o Staven.bagen et al. 
Betructura ae-aria y deearrollo agr!aola, op. cit, pp. 197-
201 

~ A. :Bartra. op. eit, p. 24 

gQ/ Sin eabargo, en 1960 se dan granaee caabioe en lae rel~ 
eionee eoeiaLee de producción en ei caapo; pues, ee conside
ra que en ese ado ae aan un -yor ~celizaci6n y ~-~centra

!!§!!. sobresaliente de tierras. 

Ee ciecir, la á6caaa cie loe eeeentae muestra una roptura 
eon la tendencia generalizada que •• presentaba en todos loe 
deaie &dos. esta roptura ee Qa b4eicaaente en que el porcen~ 
~~e de loa predio• a~icol&a aenoree de 5 hile, &l igual que 
eu euper~icie de labor ee increaentan de aenera auy acent&a
da; lo que ee pueae interpretar eoao un ~ftn6aeno de parceli
zaei6n que ee traduce en un.auaento á.e loe ejiaoa minif'unái!_ 
1'••• eeto ee, en la ~auperizaci61! ce loa caapeeinos pobres. 

Bata aiHll& d6caaa expresa el año en que el auaento de ~ 
la superficie agriaola.de loa ¡>reaioa -yores.de 100 hae. En 
otros t6rainoa, eata dAcada ea una dAcada de parcelizaci6n y 

eonoentraoi6n de la tierra. (V~ase Anexo l, Cuadro III.l al 
III.6 y Anexo 2, gr'fioa J) 

.~ El auaento de la superficie de riego controlado a nivel 
810bal, en 19~0, representa el 12.8~ respecto al total; 
paeando al 15~ en ~960. ·Lo que significa que el aumento de 

.1a euperf'icie de riego controlado ee constMnte y presenta su 
11a7or iapuleo en 1950. En este awaento, hay una v~riable 
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:laportante a tomar en consideraci6n (de car,cter ~iaiogr'
~ioo) que ea el oli.aa y •1 auelo (valles) de laa regio~ee 
donde ae enouentran eeoa eatadoe comparativoa. P\l~s, e1 
auaento de la auperficie l&borable con riego ae obtine por 
aedio de la oonetrucci6n de la infraestructura necesaria, 
o~yo objetivo ea el aprovechwaiento de los recursos hi~ra~ 
licoa de laa grandes.obras de riego: pree~s o represas, 

tunelea o galeri~e filtrantes, plan~&s ae bombeo, tuberia· 
para riego por aapersi6n, •~o. (V6aee Faueto Burgtte~o y J. 
L. Ceceña Cervantes. Sinaloa:creci:lliento a~r!cola y d~sper 

-~icio. UNAM, II~c, M6xico, 1973, pp. 66-69 y Angel :Baeeol 
Batalla • .r.;i noroeste cie itAxico. Un estuuio !•o~rilfico eco
n6~ico. UNAM, IIZc, M6xico, 1972, pp. 141-143 

7er~ao Rello y R.~. aontee de Oca. "La acuaulaci6n de 
capita1 en el caapo mexicano•, en CUdernou politicos, op. 

eit, p. 61 ; Ren6 Barboea R;aa1rez y Sergio Maturama. 
El arrendamiento de tierras ejidales. Un eetudio en Michoa 
c4n. Cl>~ r.t6xico, 1972, 99 p. ; lftn Restrepo y Joel! S'n--ehez Cort6•. La refor..aa agraria en cuatro regiones. Ed. Sel?, 

tentaa, No. 6.3, lit6xico, 197 3, 177 p. ; Sergio Reyes Osorio 
et al. La eetructurQ agraria •••• , op. oit, pp. ~22-423 

·w En base a la investigación agron6mica. y a la t&cnica 
moderna, se ha comprobado que aieníira• a .mayor grado ~e 
prof'unaidad se siembra la simiente tenQr'- mejores! condicj.!. 
nea ae jugo ae huaeaad, lo que provee a la plantilla•de 
aayorea cantiaaaee ae eleaentos or~nicos y minerales aej~ 
rando as1 la ca1iaau del eultivo ae loa productos 3grope -
euarioa de mayor composici6n t6cnica y orgánica ae capital 
y;voldmen que proaucen altas tasas ae gananoias '"por uní-
dad de capital" desembolsaao. Esto nos da una idea de con
junto que estos predioe la tendencia a la utilizaci6n de 

los aedioe de producci6n (a escala ampliada) eea re1evante, 
en eomparaoi6n oon el óescenao relativo en la ut1lizaei6n 
de la fuerza anillal. 
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~ A DiT•l global, •e obeerva una tendencia generalizada 
de 1a aeeanizaei6n en eetoe predice a eo•ta de la eupe~fi
•1• en que •• utilizó tuerza anie~l. ~ata tendeneia ee pr~ 
••nta priaero eoao eupertieie M&rfeola en que ee utiliz6 
tuerza aixta (aniaal 7 aec4n1cM), para dee9u6e pasar a aer 
Wl& •upertici• agrieola eompletaaente aecanizada. 

Pues en 1940 ni el aector de loa propietarioa o uau
tretuarioe ainifundiatae ni loa 9redioa aenoree de 5 has, 
tenfah eierto grado de iaportanuia en au au.pertieie aeean!_ 
sada, pue• tan e6lo el priaer eeetor tenia el O.l~·d• •U 
mu,ertieie aeeanizada mientras que loe ee8WldOe ni eiquie
ra •e euenta eon áatoe e•taáisti•o•. Mientra• que el see-
tor privado mayor de 100 ha·•• aecaniza aeeleradaaente. 

U,I Para fines de re«Ula_rizar la tend.eneia del eoneuao 
interno y del eontrol que ejeree •l eector de la 1niciat1-
Ta privada sobre eatoa ineuaoa oientif~eoe; en 1943 el 
Ee•ado orea la eapresa- "Guanos y 7ertilizantea de M6xieo, 
S.A.•, euyo objetivo tunct-ental tue el de satis.facer la 
deaanda de eonauao de tertilizMntes; ain eabargo, eoao ••• 
ai.lo •1 pais toQavia no contaba con una infraestru.etura 
W.aiea eapaz de fabricar fertilizantes eufieientes; ee 

·. reeurri6 en un priac!r momento al s:Let·ema del •guano de 
aves marinos" que estaba siendo saqueado del pata. 

Beta polftiea úel Estado aexicano en la industria de. 
lo• fertilizantes, eat4 basada tu.ndamental.Jaente por las 
elevaaae cuotas de i•por~aci6n de abonos y bacterias que 
•• ven!an haciendo ce 11anera incrementada, y e9to, debido 
a la Se~da Guerra Munuial y a las desTi.ac1onee de eetoe 

_inswaoe; pues ante eeto escasearon elevando au precio y 

ate•tando en la balanza coaercial interna. A su vez, la 
de .. nda de eonsuao interno no resultaba de las necesidades 
agr!colas ~enerales ael pais, sino uel sector de la eeono
•1• capitalista en la a«ricultura y de los cultivos que 
usaban fertilizantes de iaportaci6n. 
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!1.f •Eato engendra wia eontraaicci6n estructural•, pues, 

en 1960 ee c1a una eoncentraci6n y par•etizaci6n de tierra• 
de aanera sobresaliente; en eete perioao ee d.& \lila tenden
eia de 111&nera generalizaaa. En el llis:ao periodo, la tierra 
•in tracción aec,nica áel aector privado aayor de 5 has. 7 
aini~undista-usu.tructuario eu~ren una baja con respecto a 
loa afloa de la á6cada áe 1011. cincuentas y ae l.oe sesentas. 
Bn el aector •inifunaista, se observa una tenaenoia cone -
tante.al awaento del jornal pa&ado en 1950 y 1960 y una 
diSJ1inuci6n que se presenta en el periodo 1930-1940 que ee 
~undaaenta por el reparto agrario caráenista. 

Se da un cambio en la ccaposici6n orgánica de la 
poblaci6n rural, es aecir una ttif'erer.ciaci6n econ6mica y 
aocial de las cl~aea y sectores ae clase en e~ aedio rural, 
pues de una pobl•ci6n total-rur~l ae 12 757 en 1940, pasa 
a los 19 917. en 1970. Y de una población econ6m.icaaente 
activa rural en el sis:so lapso de tieapo fue 3 831 en el 
pri~er a.io y ae 5 40J en el eegunao cuyo nl1:aero representa 
el 65.4" en 1940 y 41.7" en 1970. Y ae una poblaci6n econ! 
ai.caaente no activa rural, en 1940, fue de 8 926 y de 
14 514 en 1970 auyos n'dmeroa relativos son 64.7~ y el 39.9~ 
respectivamente. (V~~se Anexo 1, Cuaciros II.1 y II.24 a 
II.27 ) 



•otas y re~erenoiae 
!!!, capitulo CUATRO 

V · Arllando Bartra. •.xi ae•enso ciel mo'Yi..miento· ca:apesino", 
en La polfmica sobre i~s elasee sociales en el ca:apo aexi
!!!!.2.• Ea. Macehua1, K6xieo,¡978, p. 98 

y . Para este caso eonsd:L tese a Kois6s Gonz4lez Navarro. !!!!. 
eonfe4eraci6n naaional caaeesina: un epipo de presión en 
la reforma ae-aria iaexic61.na, Ea. UifAM, M6xieo, 1977, ~26 p. 

O. Gonz4l.ez Paeheeo. 0rganizaci6n campesina y lucha de 
olaaea: la CNO, IXEC, UNAK, a.f •• 198 p. ; Gerrit Huieer 
La lueha campesina en Kfxioo, ODIA, 1970, Cap. II, epi&ra
~· 169 pp.· 68-69; del aisao autor EL potencial revoluciona 
rio del eaafeainaao en Amfr~ca Latina, s. XXI ed, Mfxico, 
197), Cap. IV, ino. 1, ap. b, pp. 137-143 ; Sergio Reyes 
Oaorio et al. ~striietura a5raria Y desarrollo a~ieola, 

. op o.it., .inc. B, par4P.afo 1, pp. 609-610 

. j/ Gerri.t Huiaer. Lá l.ueha oaapesina ... , op cit, p. 68 
Bl potenoial revolucionario ••••• op eit, p. 141 

2/ Ve4ae el libro de Ruth Clart lfanjorie. La or~anizaei6n 
obrera en M6xioo, 2a ed, .id.. Era. 9 º1981, Cap •. III, pp. 53-
61 y Cap. IV, pp. 102-108 

!,/ Reyes. Oaorio e~ al. Estruetura agraria •••• , op. cit, 
p. 602 

·§! Ve,ee Moie6s Gonz41ez N~vArro. La eon~ederaei6n naeional 
eaa~sina •••• , op eit, p. 86. Laa bastarciillas son nuestras 

1/. Aoerea de la relaei6n política de la CNC eon el Partido, 
Te4se: CNC 1 deolaraei6n ae prinoipios, plan de acción y 

estatutos, Publicaeiones de 1a CNC, No. l, M6xico, 1965. 
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Lo• leetorea que quieran pro:t'unáizar sobre eatoe aepec
toe ve,ae el. l.ibro deLou.ie Althuaeer. Iaeolo5!a y aparatos 
icieol6gieos ele ~etKClO. (Notae para una 1nveeti~c16n), Ed. 
Pepe, Keael1!n , Coloab~a, s.f., 84 p. ; Pranz Jakubewaky. 
La superestructuras iaeol6~icaa en la eoncepci6n 3aterialia
de la historia, Alberto Coraz6n .r;d., Maar1c1, Eapa..ila, 197.3, 
Cap; VI, inca. I y Il, pp. 181.-192 l 193-204 

2/ Secretaría ae la Reror.uL Agraria y Secretaria de la 
Preaideneia. Kfxico a trav~e ae l.os inforaes _presidenciales. 
La eolfticM agraria, T. 15, s. ed, K6xico, 197ó, p. 112 

. !2/ . K1&nuel. Gonz41 ez Bamirez. La evo1uci6n soeial de M6:xieo. 
El problema a~rio, Vol. III, Eá.. 1!.a.:;;.¡ .196§ 

!!/ Diario Oficial., c9 de oetubre de 1940 

lif Kanuel. Avila Caaaeho. Se~áo plan sexem&l, Comisión 
Raeional ~ui~orial del PRr, Seee. Doeuaentoa, No. 2, s.f., 

pp. 7-17 

!l/ SRA.-SP. M6xíeo a traYle de loa infol'llea •••• , op. eit, 
p. 120 

.!!f Decreto L_ey, 31 de diciembre de 1945 

~ Manuel Gonzat1ez Rk:airez. La evolución •••• , loe. ci t, 

P• 387 

Gerrit Huiser. La lucha campesina •••• , loe. oit, p. 77 

Ib!dem, p. 78 

!!f Para este aspecto puede consultarse loe si«ttientes tex -
tos: Mario Gill. Silli\rquisao: su origen, su esencia, su mi -
.!.!§.!:!.. 2a ed, Ed. d.el CilR, •6xico, 1944; v. Lombardo Toledano 
C6nao act'dan los nazis en !!fxico, Universidad Obrera de M6xi-

eo, 1941; C6ear ?.tartino •n sinarquis::io", en M~xico auario, 

Vol~ III, jul.io-septie.mbre, 1941 

!2/ SRA~SP. Mfxico a ~rav~s ae los informes ••• , pp. 131-132 
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i2/ Ib1dea, P• 132 

~ Diario Oficial, 23 de septiembre de 1948 

W Ve,se la biblioe;raf!a de la nota ll del .capitulo DOS 

!JI C6aigo Agrario de.los EUM, 6a ea, Ed. PorrWi, M6xico, 
1960, pp. 269-270 

!!/ SBA-SP. K6xieo a trav&e de los inforaes •••• , op oit, 
p. 141 

~ Ib!aea, p. 146 ; Diario Oficial, 20 ae dicieiabre de 

1954 

Ibiclea, p. 156 

10 ... 

i§,1 Ib1dea, p. 161. En Qintana Roo se instal~ron 15_000 

~ 

·JSV 

J!/ 

nueYOB eolonos en tierras ae eolonizaci6n; en Yuoat4n se 

han deaarcaa..o 50 nuevos centros ej idales. En los estados ,7_ 

de Veraeruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Coahuila, 
ae ~an redietribuiao la poblaci6n ru.ral en ooloniae y dis
tritos de r~ego, aediante oontratos que implican la entre
ga de 200 mi¡ hect,reas ae tierra. 

En 1961, L6pez ~!ateos en su III Informe de Gobierno 
da a o~nocer que en este ano "entreg6 para col.onizaci6n 
una superficie de 308 348 has, que benefician a una pobla
e16n de 15 936 personas campesinas. La. extensión coloniza
da desde la inici&ci6n del actual r6gimen se eleva a 828 
JOB ha, en las que se han uaao acomoao a 71 574 personas, 

en su mayoria ejiaatarioe con aereeho a salvo". (SRA-SP. 
M6xico a trav!s de loe infor~es •••• , op. cit, p. 160) 

C6cii50 Ae¡rario, op cit, p. l.91-192 

Gerri.t Huie.er. La lucha campesina, loo. cit, Nota 52, 
p. 86 

SRA-SP. KAxieo a trav~e de 1os infora~s •••• , p. 133 
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JE.! Ibiaea, pp. lJJ-134 

J.JI Un a.do an~ea, el 20 de junio de 1948, e• habia funda-
do el Partido Popular Socialista (PPS), eon Vicente Loaba!:_ 
do Toledano eoao Secretario Genral y Vida1 Diaz Mu.~oz coao 
Subsecretario General.· 

J!/ Olga Pellioer y Eeteban L. Hancilla. Historia de la 
reYoluoi6n mexicana: 1925-1960. i!:1 entenaimiento con los 
Estaaoa Uniaoe y la geetaci6n áel desarrollo eetabilizaaor 
Vol. 8, T. 23, M6xioo, p. 8 

J!,I Vicente Lombardo Toledano. Teoría y t'ctica del •oYi-
•iento · aindical aexicano, u. del Jfagieterio, Mfxico, 1961 

»· 42 

Ji! .Beta idea le eirgi6 a Rub&n Jaraaillo deepufs .de 
haber leido un pedazo de periódico que tenía tin pequeao 
art!oulo en relaeión ~ loe cr6aitos otorgados por el Banco 
de Or6dito .Agrícola. 

JJ.I Rub6n Jaraaillo y Proylún o. ?fanjarrez. Rub6n Jara.J11-

~-

1lo, au~obiograf!a y asesinato, Ja ed, ~d. Nuestro Tiempo, 

MAxico, 1978, p. 25 

Criollo, (lla). Aáj. y e. D!cese del hombre blanco 
naeiao.en l~s eolonike, y de los eapa.;ioles naciaos en 
Aa6rica 

J!1I Gacuoin • .Americano y Gachupe aexicano. Esparlol que 
iba a eetab1ecerse en .Am6rica. 

!2./ Rub6n Jkram~llo. Autobiografía •••• , op cit, p. 27 

!!/ Ib!dea, p. 28 

~ Renato Ravelo. Losjaramillistas, Ed. Nuestro Tiempo, 

M6xico, 1978, p •. 37; Rubfn Jaraa.illo. Autobio~af!a •••• , 
p. 32 

La tarea ee una foraa de medir una hect,rea que 
2 equivale a 1 000 a • 
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Sooa. Ea el diti.20 retado que da la planta d• la ca~a -· . de azácar y sirve ~eneral.lllente para transplantarla 

Loa miembros ~e esta Coaisi6n fueron:Cliaerio Pacheeo, 
Eugenio Estrada (hoy rieo ~nadero áe aente de Ixtla), 

Sarciso Cuellar, Gonz4lo Ole~ ~ol!n (•'e tarde se eonvir
~16 en inspector Qe caapo ai eervieio del ingenio), Diego 
ivarez 7 el propio Rub6n Jaramillo 

Rub6n J-.1·a.dllo. Autobiografía .... , p. J8 

Ibidea, pp. J8-J9 ; Benato RaYelo. Loe j~raailliet~, 
op. eit, pp. 38-40 

Rub6n Jantaillo, lb!aea, p. •o 
lenato Ravelo, Ibidea, p. 37 

lbídea, pp. 40-•5 

lhlb&n Jaraaillo, op oit, pp. 50-91 

8/ lb1dea, p. 92 

~ Idea, PP· 94-95 

W b 1960 el 65 " de la aaea CBlll,Pesina aubría tan s6lo 
la aitaQ de sue neoeéiuaaes anual~s a nivel familiar eon 
el valor de eu eoeecha. Un 25 " tenía neoesiaaá de buecar 
trabajo eomo jornalero en otros lugares de la re~i6n, y el 
10 " de la gente del aedio rural era comerciante o artesa
no. (Reyes Osorio et al. ·.l!;structura agraria •••• , op cit, 
p. JJ2). Para el aieao ado, se hábían Mcumulaao entre J.2 
y J.6 millones· de jornaleros a~r!colas, solicitantes de 

tierra, con posibilidades remotas tte contar con trabajo 
para su subsistencia. (Ibiaem, p. J69) 

· ~ Le antecede a esta ola de invasiones, el •onflicto i:ia-

gieterial de 1956-1957 y el AOVi.uiento ferrocarrilero de 

1958-1959 
Supra, ve4se la bibliograria dela Nota 20 del cap!tu1o 

UNO del presente trabajo 

• 



170 

!!,/ SBA-SP. M6xioo a trav&e ae loa inforaes •••• .- p. 146 

'iJ/ La ALPRO. En aarzo 15 ele 1961 Johh l'. Kenneá.7 anuncia 
au ereaai6n. Cfr. para este caso a Octavio Ianni. :II:lperia
lieao y cultura ele la violencia en A~~rica Latina, Traduc. 
Claudio Colembii.ni, 5a ed, s. XXI ed, M6xico, Cap. UNO, ap. 
2, pp. 6-15 ; Gobierno del ~staáo de Sonora. peearrollo 

.integral del estado de Sonora. IV jornaaae de la Alianza 
para el Proueeo, a·. ed, Her:aoaillo, Sonora, 1965, pp. 7-62 

2!/ Conedlteee a Vania :Baabirra. La reYoluoi6n cubana. 
Una reinterpretaci6n, )a ed, Eel. Nuestro Tiempo, M6xico, 
1978, 172 p. ; 01~ Pellicer. M6xico y la revoluoi6n cub~
!.!.• IJEI de El Colegio de L~~xico, 1972, !:ixico ~-,31 ¡>. ; 

Carlos H. Rouri6u.ez. Cuba en ~l 't:-!nsito rü sn,,i~li~:110:. 

(l959-196J), s. XXI ed, N6xico, 1978, pp. 9-155 

~ Ve4ae a Kia il Sung, Presidente áe la República Demo-
or4tica de Corea. Panora1a de Corea, Eci. en Len~a ~xtraa 
Jeras, Pyongyang, Corea, 1~75, 204 p. 

§!l/ Para este caso ve4ee el libro de L6 Chiu. Del ~euda -
liemo al soeialimao ae Vietnam del Norte, Traauec. Nicole 
~lana, s. XXI ed, .M6xieo, 1967, 421 p. Que ea el pri.Jaer 
estudio profundo, analiti•o 7 crítico ~e ese proceso hiat! 
rieo. 

§!/. Cfr. a M. Brugarola.· La reyoluoi6n verde, Ed. Sapien-
tia, Madrid, 1956, 181 p. ; ::Ailio de la Fu~nte. •Penetra
ei6n agroim.perial o c1esnutrici6n población", en Economía 
in~oraa,Dpto. de Difusi6n de la F.z. de la UNAM, Jf.~xico, 

fidaeroa. 61-62, julio-a~oeto 1979 

·§S./ Proyl'n C. Manjarrez. •Mktanza en Xochicalco•, en 
BubEn Jaraaillo. -Autobio~raf!a •••• , pp. 138-139 

!l/ RubEn Jaramillo. op eit, PP• 101.-ll.5 ; Renato Ravelo. 
op eit, pp. 8J-88 y l~l-13J 



•opel, Julio 7 
Praneieoo Ollar Lerda et al. 

•ontailez, Carlos y 
Boracio .lburto. 

Oeboa Campoe, lloie•e. 

Ori.•• Alba, Adol:to. 

Pellieer, 01&1& 7 
Joe6 Luis Be7ft•• 

Pellieer, Olga 7 
Bateban L. 11aD0111a. 

Be7ea Oeorio, Sergio 7 
Be St&Ténhagen et al. 

Bl Capital, en 8 volwaenee, s. XXI 
ed, 116ziao, 1975-1977, reepectiva
aente. 

Rneayoe sobre la cu~sti6n •!!•ria 
l el campesinado, Juan Pablo Ed., 
1981. 186 p • 

.. tz, política institucional y 

cri.eie agrícola, CID~R-Nueva Im'gen, 
KAxioo, 1979, 249 p. 

Guerrero¡ an6lisis de un esta~o 
problema, Ed. TrillMe, M•xioo, 
1964, 2JO p. 

La iirtf!C16n en Mfxico, Ed •. Gri
Jalbo, M6zioo, 1970, 246 p. 

Hietoria de la revoluci6n 11ex.i:ca

D&1 •1952-1960. El af'ianz~iento de 
la •••abilidad poli ti ca, Vol~ 8,. 

· ~. 22, Ed. El Óolepo· de M•xieo, 

. 1981, 222 p. 
' . ' . 

Ri•toria' de la revoluei6n mexica- · 
nas 1952-1960. El·entendiraiento·• 
eon loe Estadoe Unidoe y la ~esta- .. 
ei6n del deearrol.lo eetabilizador, . 
Yoi. 8, ~. 2J, El Colegio de M6xieo 
1978, 298 p. 

a8'truetm-a avaria y deearrollo. 
acr1eola • .&i. l'.C.E., M6x1eo, 

K6xioo·, 1974, l.174 p. 
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.§!/ J'royl4n o. l!anJarrez. •Matanza. en Xochical.co•·, op eii, 
pp. l.47-154 

~ Ibidea, pp. 126-131, 141-146 y 155-162 

!§./ El. general Celestino Ga~ca ee organizador de la Oaea 
del Obrero Mundial; aeepu6e a.e·ntro de la C'm, ee declara 

aooialieta. En el Priaer Congreso Nacional Agrario de 
Toluea de 1959 a noabre ae loe Peaeraeionistae Leales pro
pone l.a propiedad privada en lugar de la ejidal. Posterio!: 
aente a eua exearcelai:aiento aparecer' como ~dador de la 
Central Campesina Inaapendiente (CCl) el 6·de enero de 1983 

§1/ El. Universal, 12 de septiembre de 1961 

~ Marta Ther,n. •El levantamiento a.e loe cl:lJlpesinos ~ae-
quietas", en Cuaaernoe ugr•rios, Ado 5, No. 10-ll, Dicie~
bre, 1980, p. 117-121 

§2/ Ib1de~, pp. lj2-l33 

1.Bf ~· septi"t!abre 29 de 1961.. Cfr. l'ranciseo G6aéz Jara 
El aovi.Iaiento caaoeaino en.M6xico, Ed. Cwapeaina, ~6xico, 
1970, p. 205 ; Marta Ther4n. "El levantamiento de l?os" ••• , 
op eit, p. 115 y 134-136 

!!/ Pol!tica, lo. de oatubre áe 1961. Cit. por Prancieco 
G6aez Jara, op eit, p. 205 

'J.11 Marta Ther,n, loo. cit, p. 132 

7JI La Pederaci6n se crea desde· el a.:=t.o de 1945 eon obj et!_ 
vos electorales, pero pierde eu registro m~s tarde y no 
vuelve a obtenerlo sino hasta el ailo de 1951 para las 
elecciones de Miguel Alem~n. 

El ~ograma escrito en un lengui~je llano, deseriptiYo 
y agitativo, se pronuncia en contra ael "autoritarismo y 

de la eorrupci6n de las autoriuades ae Estado en todoe 
loe niveles. Sin dejar de laao la critica al proyeoto 
rural alemaniata, pro~one no obstante la defensa del 
r6~imen capitalista en los siguientes tArainos: •E]. ~obie~ 
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no de K6%ieo (legal o ile~al) es proaucto del r'gil&en cap1 
taliata, y por lo tanto para subsistir necesita en~endrar, 
~ortalecer y a la yez aefenQer eon todas laa forw.as y con 
tod&a las fuerzas y oon todos loa poderes, inclusive oon 
laa :tuerzas araaaas la propieaad privada que ea, eontrar._ 
al uall.:t'ructu iapueeto eoao 'sistl!lllil.' a loa ejid~tarioe•. 
(Karta Ther,n, op. eit, Nota ~5, p. 127) 

Ibidea, p. 132 

Conad.ltese la bibliografia sedalaáa en .la Nota 20 del 
Capitulo UNO 

Marta Ther4n, o~. cit, pp. 126-lJO 

Prancieoo G6mez Jara • .El aovi3liento campesino •••• , op. 
eit, p. 206 

Victor Orozeo. "Laa luchas populares en Chihuahua", en 
CUadernos politicoa, Ed. Era, M6xieo, No. 9 1 julio-septi9!!_ 
bra de 1976, p. 6J 

Ibidea, paragr4fo V, pp. 63-65 

La superficie laborable que ineluye tierras eon plant~ 
eionee, agaires y frutales y ti·erraa de labor. Las que a eu 
Tez incluyen tierras de temporal, riego, ju40 o huaedad. 
Se calcul6 con baae a los datos de la SPP/CGSNI. Manual de 
eetad1etica b4sica. Sector agropecuario y ~orestal, Vol. 2 
Cap. 6, Cuaciros 1.1.l a 1.1. 33, M'xi.co, 1979 

Debiao al grado y ritmo de la 2ecanizaci6n de la agri
eultu.ra, el ausento del proceso productivo en el pro~eso 
del trabajo, la agricultura intensiYa de aultivos oapita -
listas (algodOn, 4rbolee frutales, bosques, prinoipal2en -
te) han traióo eonsigo .!! sur5:Uaiento !!.,! !!E!, burfiUesia 
agr¡,¡,ria que se beneficia de lae obras de riego y de trans
porte oonstruiaas por el Estado. Coaercializan sue produc
tos agropeeÚarioe en loa aercaaos nacionales e internacio

nales que ios aantienen en relaciones estreohas oon loe 
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loe grandes agronegoeioa, .Qltre 1950 a lY70, el grado y 
el ritao de aeoanizaei6n tuvo un salto ouklltitatiYo de 
l 260 traetoree pae6 a 12 211 (275 ~).El n'6aero de eaaio
D•• 7 ea.mionetae en preQios agrioolas pae6 d• 2 344 a 
1.1 J67 ( .385 ") • 

Vietor Orozco. •Laa luehae popul~ree •••• , op. ait, 
p. 64 

SIC-DGR. Censos •!l"ioolae, !!n~deroe y ejidal. Resu
aen general, M6xieo, 1945, 1955 y 1965, reapectivaaente, 
(Periodo 1940-1960) 

Viotor Orozeo, lbiaea, p •. 64 

Pranoieeo G6aez Jara. ~l movimiento aampesino •••• , 
op. eit, p. 206 • · 

Vietor Orozeo, Ibídem, p. 65 

SIC-DGS. Censos ª!l"i•olas, •••• , op .oit. 

Kois6s Oehoa Oaapos. Guerrero; an4lieis de un eetado 
problema, Ed. ~r111ae, M6xieo, 1964, Cap. 3, p. 16 , 

Koie6e Ochoa, op. eit, p~ 17 

Ibidea, p. 22; Cfr. las demts ae~ividadee eeon6aicas 
del estado en las pp. 25-29 

a,/ La zona ooetera eomprende una superficie territorial 
~- 2 

de 20 900 loa , que representa el 30 ~ del total ue la ent.!, 
dady politicamen~e se eneuentra dividida en 20 municipios. 
Es •sta, una de las regiones mis ricas del Estado. La zona 
eoaprende la Costa Ocoidental, llaaa<1a Costa Grande y la 
Coe"ta Oriental, ~ Costa Chica. La prillera limita con Mi•h.2, 
e4n 7 la segunda eon Oaxaca 

De toaa la la zona eoetera, loe prineipales aunieipios 
produetoJ: :!8 de eopra eon: Peta tlAn y :Benito Ju.1rez. 



174 

~ La eaaa Fern4ndez "promueve y.finane!a a aua propios 
proTeedorea, loe caapeeinos de la Costa Grande, a quienes 
deede principios ae siglo otorga er6aitoa para el eultivo 
de algod6n y la ca.1a de azúcar, las prinoipales eie:abrae 
de entonces. Ahora loe obliga. a eeabrar palaa a cambio de 
faoilidadea de cr~ditow. (Praneieeo G6aez Jara. Aeeite, 
~abones y aultinacionulee, ~d. nueva eociolo~a, r.fxico, 
1978, Colecc: la investigaci6n soci~l, p. 1~9) 

Ib1deia, pp. 9-10 

Ib!dea, Cuadro J, p. 29 

~ Joe6.C. Guti!rrez Gfllirido. Y el puebl.o ae puso de pie 
La vedad eobre Guerrero, e. ed, Kfxico, 1961, 281 p. ; 
Praneieco G6aez Jara.. "La aatanza en Chilpanci!")l!:O•, en 
Bonapartismo y luaha campesina en la ~oeta Grande de 
Guerrero, ~d. Posad&., 11!xico, 1979, Cap. XI, ine 11.2.2, 
pp. 266-279 

2.§1 Estatutos !!.!. ~ URPC Q.el Estado de Guerrero, pp. 5-6. 
Cit. por G6aez Jara, en Ace-ites jabones •••• , op eit, pp. 
4~-42. Para una mayo~ informaci6n sobre la genealogía de 
la URPO y, de sue oehos Congresos R~&tonal.ee, ve4se del 
aiemo autor de la obra citada 1as p4ginas de la 40 a 1a 
122 

21/ Para una mayor inforaación sobr~ este aspecto oonsú1-
teee a G6aez Jara, lb!Qem, pp. J7-48 

~ El Prante Zap~tista es creauo en 1955 por el propio 
Su4rez TElles -Gel que ee o~icial mayor y airi~ente-. La 
Aeociaei6n Civiea Guerrerense ee formaaa sn los meeee de 
aayo y julio ae 1960 P•=>r Genaro V4zquez Roja, el prof'esor 
Blae Vergara, el Dr. Pablo S•naoval, 2ilit~nte del PCM, el 
~ic. David L6pez, ainistro ael poaer juaicial del estado, 
Pedro Ayala, l!der áe loe peque~os eoaerciantes, e Israel 
Salaer6n, diri~ente ael PPS ee~atal. 

·~; 
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2.2,f Ve4aa su pequeda bio~a!ia p~l!tica y sue campaiia en 
.-rancieeo G6aez Jara. Bonapartia•o y lucha •••• , op.eit, 
pp. 286-291. 

100/ El Dia, 6 de a.ieieabre de 1962 

101/ El dirigente de 1a AaoeiaciOn Clvica Guerrerenee (ACG) - G~naro v¿zquez Roja, por BU parte, tuabi6n tiene que emi-
grar·\, para evitar ser aprehend.ic:io y aeesinaao. Se va co'!llO 

~ornalero a recorrer loa caapoa algodoneros Qe Sonora y 
Sina1oa. En eetoe eatauoa eetebleoe eontae~oa oon grupos 
-peeinos. En el aea <i• enero c1e 196.3 partioip¡11. en la ··· 
ereaci6n de la Central Caapesina IndepenQiente (COI), en 
abril del. ai1S110 &do en la Junta Baeional Organizaa.ora del 
Prante :&iector~l del Pueblo (PJa>), iapulsado por el PClt. 

~02/ Pu.ea la directi~ de la URPC la eontrola el caeique 
de la Ooeta Chiea Jeeds Florea 

!2JI La C1'PC, ee tundada en 1951. por representantes de la 
burgueeia agraria de l.oe eatac1oe de Ca.peche, eolia& y 
~basoo. Coicide~ oon la foraaoi6n de la URPC en Guerrero. 

104/ Sucesos, 18 de novieabre d.e 1967 

105/ Exoel.eíor, 2J de agosto de 1967 

·. 
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CUADRO 1-1: Tendencia del capital constante en M6xico, 1950-1970 
(H1llones de pesos de 1960) 

Capital Tasa de Capital l"í.~/K.9 Valor del V.K.F/K.C 

~"ª cansta.!l incre- t'ija (l /(1 capital ·- (5)/( 1) 
te men:o productiva 

( 1) (2) (3) ( 4) (5) (6) 

1950 26J 106 4.0/ 232 1)9 ee.2 . JO 967 11.7 
195't 275 S06 1;':1 245 550 98.7 JO 256 10.3 
1952 290 305 5.2 259 206 89.3 )1 097 10.7 
1953 302 54) 4.2 270 512 89.4 32 031 10.6 
1951t )10 943 4.8 282 746 89.2 lit 197 10.a 
1955 ))l 319 5.2 296 183 ae.1t 37 136 11.1 
1956 353 465 6.0 312 656 88.5 40 809 11.s 
1957 371 714 s.2 329 914 as.e i.1 sao 11.2 
1958 388 558 4.5 345 561 93.0 42 9~7 7.0 
1959 405 306 4.3 361 319 89.7 44 067 10.s 
1960 ft28 196 5.6 379 424 89.6 48 769 11.4 
11961 450 192 5.1 399 481 aa.5 51 711 11.s 
1962. ft70 892 4.6 ft17 193 88.6 53 699 11.4 
1963 lt97 678 s.7 439 041 aa.2 51:5 657 11.a 
1961t 530 530 6.6 467 089 se.o 63 ft41 11.9 
1965 561t 106 6.3 496 102. 87.6 68 004 12.1 
1966 603 396 6.9 528 966 se.a 74 430 12.9 
196? 643 573 6.7 566 607 88.9 76 966 11.9 
1968• 677 553 5.3 602 107 as.a 75 466 11.1 
1969 713 327 5.3 633 720 as.a 79 607 11.1 
1970. 750 991 5.3 667 328 88.B 83 62) 11.1 

NOTA: Entre 1950 y 1960, la masa de capital nacional se increment6 
• precios corrientes de 110 340 a. 840 660 millones de pesas, 
a sea, un incremento de m~s de 7 millones de peso& en una df 
cada. 

F"UENTE: Banca de Mfxica, s.A. •cuentas Nacionales y Acervas de Capi
tal, H6x1ca, 1969. 

(•): Datos estimados~ 



CUADRO t-2: Dln6mlc• del desarrolla del capltallema en Mf•ica· 
1948-1970 

Ca1apanent•11 1948-1950 19Slt-1955 1963-1964 1969-1970 

~ Partlclpacl6n 
d• la lnduatri• 25,7 27,2 29,S l4,2 
•n al PIS 

!/ P••tlcipación 
d• 11111plea indua 15,9 17,lt 19,lt 23,2 
tl'l•l en el r¡i= 
plea total .! 

1/ Pesa relativa -
d• lnduatrla P!, 

26,lt 31,0 39,6 48,7 ••da en •l tata. 
· de la praducci6r 
lnduatr1al !/ 

~ Inverai6n fija 
bruta cama % 12,lt 16,0 17,0 19,6 
del PIB 

JI Pl'Cláuctl vl dad !! ' . 16,7 17,lt 2J,S J2,4 

rlJTASa a/ Se rertere a la industria manuracturera solamente. -

178. 

b/ Miles de pesos constantes por trabajador, en la industria. -
FUENTE: 1/, 2/ y 3/, NAFINSA, La economía mexicana en cifras, 

Jibtco, 1'91a. 
lt/ Banca de Mfxico. Producto interno bruta y gasto, Cuaderno 
T9?0-197S, M~xica, 1979. 
Cit. par G6mez y Rivera, Op.Clt, Cuadra 3, P• S4 
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CUADRO I.3: Preoioa ••dios rr.iralee y de garantia de loe 
»rinei~ales cultiv~s 3&r!col~s, ~940-1964 

(Precio• corrientes-toneladas) 

179 

A . PRECIOS MEDIOS RURAL!i;S !/ PRECIOS DE GARArl'rI!, g_/ a 
o Arro'7. Ma!z Prijol Trigo. Arroz ?.taiz Frijol Trigo 

1940 152 95 212 183 
41 167 102 206. le5 
42 220 llJ 201 189 
43 244 174 2Jl 246 
44 288 251 295 288 

Proa!, 
dio. 214 l.50 2.31 214 
l.945 344 274 372 307 

46 424 298 682 409 
47 458 313 818 439 
48 4.37 303 ·688 459 
49 41.9 294 688 472 

Pro•!. 
419. 419 297; 660 425 
1950 4.32 387 722 559 

51 436 500 705 750 
52 443 500 740 73.3 
53 459 499 773 755 
54 517 515 890 781 

PrOll.!, 

dio. 457 484 780 721 
1955 530 526 1028 796 550 1500 913 

56 795 636 1115 825 
57 ·547 700 1246 811 
58 859 70"9 1278 ti62 

. 
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A'a.pendini 7 V&Dia .Alaeida Sa1las. "Preoioa de 
garantía y crisie •~r1cola", en Nuev11 antropolo15ia, 
Aflo IV, ~o. lJ-14, ~ayo 1980, CUadro 5, p. 209. Para 
e1 oaao del .a!z. 

!/ Slaborado en base a datoe de conauao aparente da 
produotoa agropecuarios, 1925-1978 

JI Elaborado en base a datos de oonauao.aparentes, 
1925-1971, SABH-DGEA 

Econot~cnia agz:1c?l~. Consu:aos aparentes de ¿roductoc 
~€%"!celas, 1925-1978, Vol. III, No, 9, S~ptiembr~ 
1979, 3AR.!í-:DG.EA. 
Jitailio de la Puente Severino. •penetración n~mil:lpe -
rial p desnu~riai6n poblaci6n•, en Economía infc~~a, 
P.E. UN.AJll, Nos. 61-62, Ju1io-a~osto, 1978, Cuadros 1, 
2, 3 y 4, pp; 30-31 
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CU,\DRO II.l: F~xico: ,:;o'ol;. ci6n 'tO't«l, urb .. r..l y rur·,l, 

l"·1::_..s 

1';'00 

191.0 
1921. 

1930 

1940 
1.950 
1960 

Notaa: 

Fuente: 

l<.;,JO - l<:;b'-' \~·'.il".: ..:.e !l. 'tii.t .. ni;"u) 

Pobl:;.::i6n P::rol:. ciún I1:er..::::i~nto ?obl_~cijn I~cr· :!:-: ;nto 
-: .. ""Jt:· l ••r¡;: .. na ..iC'!"C•-!t•'t\.:.:_;. l r"..1r l ;}G ..,...-\: ..,~~~~ "'ti.t:.:. l 

lj¡ 6.17 3, b57 t:6.9 C:,,<.150 7 J.l 

15 'l.ó:.> 4 ,uj•• .::6.6 11.,1~6 7 3 .t. 
14' jjt. 4 '.Jt:: y JO.;¿ 10,0.>6 6c:t.t 

l.6, 55"' 5,540 j~.5 1.'l ,Ol.2 66.5 
l.9,65J 6,696 35.l le ,757 64 .9 
~5.791 l.U, <;ió3 4¿.6 1.4 ,1307 57 .4 

34. ~¿3 l.7,705 50.7 l7 ,21H 1.9 .3 

Par'-1. l:;i. uietribuci.5n •,e l;l ¡>obluci6n r11r< l. y ur'b:.m~ .an 

l.os ~dos l9•jQ, l91U y 19C:l, se hizo (:)l «juste siguien

te, lu diferenciu .ue St~ presen1.• entre loPdatoe. ú~ -

.N::icion:~l P'in<c.ncier ... (iiAt'lli::>A) y ue la Direcci6n Gene-

ral ae .r;cor.om! ... ;\t_;1·icol<.· (.!J~L~'..) u~.1.l:.11 a-?.t-!r-:1in.iC.or· :•"I' 
· cri teriolJ tt:i i::ti r:tor: tm.r:; l;'. f'j:j :-ci.6n tl~ l;.1 ~1rJbl: .... ci f,?: - • 

urb:J.n •• , uienuo ¡;;ir" l:J JJG~¡, ae 2,500 oi-.bi¡.,"'nti::~; y p;.r:.i. 

N.'.~IN:JA o.e lO,uuO o 1:L~.l.:l. l:';.c.ra •• ju~t,~r los 1.1.-.-.too se h::. 

rest•.<10 la m1::.:lli~1 u•~ la aií'i!r-Jr._1~ia cr.tr~ 1u población ...; 

urbunu y rund Sl.J!'ll~ntiOfJt! 6:.it.l< uii'<lr<lnCiot ¡>a.ru le. hor.io.:. r 
geneb.~•ci6n ue lolo' ur.tou <tl toal Ud la ·pobltlCi6n urca-. 

nr.'"• 

!'if..1"IN:3A. L"' :·;cm101,1:1,, l~cxic«m1 en 0i·fr;,.u, ?.ldXico, 1978 
Cu:,uro i .2-;--p.5-( pdr1uu: lYOU-I9.fu) 
.nC-1l<r'-~, VI1I c.:r:3u (hn:cru.1 ae Fobl:·ci~n ( H·mwrien Ge
ner:d), M6xico, I';Jb<~; l.;11;..,aro 1, p.l (I"~'.40-1960) 

., 
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CU!.DRO II.2 Suoer:tici-e cosecha<ii.. a.e los ori..nci::i:.lea :Jrod.uc

tor~s ~gr!col;.s ut! exportuci6n, ( 19.30 - 1960) 

. - ~·· . - ...... 
P'!"octuctos 1930 1':14.ü 14:150 1<160 

. Pibr-.:;s T;)Xliiles 

o.1.goa6n ~lUl!lta 15.7 25.) 7b.u ~9.9 

hene,.;,u6~ 100.9 l:.Jti .5 13~.5 173.9 

Prut•tS 
fresa 0.20 0.39 0.75 J.48 

mel.6n 2.1 4.0 4.5 . 15.6 

.. pitia 0.6 é: .2 4.b 7.8 

cn~6 98.o l.l.6.1 1.65 _;¿ 304.~ 

Cad:i de azdc:;,.r 76.7 9ts.3 l.83.4 346.¿ 

Hort·,.li7.:1s . 
Jitomctt.e 22.l. 20.5 56.4 6J.8 

l"U~S: El1~borudo ·en base! '°' loe aatos úe la uG3A y "Consu
mos Apc•renttJs o.e Prouucto~ Agricol. s 19¿5-197811

, en 
~conotécnid A~riccl;:, Vol. III, No. 9, ~ep. 1979, 
pp. 14, 45-4b, b~-69, 7ü, 73, 79, y Y5-~6. 
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. CCJADRO II.3 . Volum-:tn ci~ i ... proc.ucci:6n Ut:: los orinci:; .. l·~s 

eroauctos :..gt"ícil s '1d exoor-ct..ci6n ( 19,.,o-t>O) 

Volwien ue P!'Ol!Ucci6n 
l}i:2Ies Ud ton..:L,u. ~} 

PRO.!JHGTO::i 1Yj0 1940 1950 1960 

.l"ibr'.,.S t:!xtil~s 

Algod6n plumc-.. J8.4 65.4 ~60.0 470.J 
H~ne,1u&n l.18.5 96.2 lül.l 15'5.7 

hUt'..~9 

1'reaa 0.52 l. • .3 2.J ~j.~ 

M·~l6n - - - - - - - -
Pi:ia l.~.9 40.2 128.7 180.5 

café 48.9 52.J 65.5 lé;:4.¿ 

c~:la cie azúcLr J29.3 .j 4972.b 9418.6 l.9541.5 

F.ortulbi:<s 

J 1 to:n~~ te:! ~l..J 80.) J54.C- J.:'8.6 
. 

hente: Ibiuan 



ctJA.DBO II.•) Valor de la producoi6n de Íoa principales 
productos agr!co1ae de exportac16n, 1930-1960 

. V.ALC&l DB LJ..~ PRODUCCION 
(Kiles de peeoe) 

PRODUCTOS 1930 1940 1950 l.960 

UltDUI 'textiles 
Aleod4n pluma 2J.2 64.6 1,565 .( 2,848.) 
Henequ6n 18.9 25.8 122,493 • 274,140.7 

.Prutas 
1resas 0.1 O.J l.~ 42.2 
Kel6n 0.4 1.8 8 •. 42.5 
Pifta 1.4 3.3. . 23.i 68.l 

cat' . 26.l 30.9 244.~ 945.8 
cada da azdcar 27.5 51.5 252 .e 962.8 

lfortalizas 

Ji tomate 9.8 lJ.6 180.~ 291.6 

J'UBNTE: Ibídem. 

,, 
-~.--
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CUADRO Il.5 Consu;no n ... oion • .,,1 :.. o~r.!nte ad los urinci ,;;. les 

orouuctos .. fn"icul.~-~ U<! ;!xoort:.cién ( l':13U-l'-; 60) 

Cor.sumo Nacior..,.l A..J:..:.ren'te 

~f.~i1~s C..:.d Tons.) 

P~ODTTCTO::; 1910 1940 ]. .:.50 lL, 60 

Pibr:-..e te.xtil~s 

· Algoci6n ~lluiau J5.6 60.4 97.5 147.0 

Henequl!n 5f).O 43.7 é::'b.l 69.9 

Prutus 
Pres« o.s l.J ü.7 9.9 
Mel6n 5.7 18.1. l~.7 ,J5.0 

Pi.da 18.9 jl.j 97.4 1.56.0 

ca.f'' 18 ·" ¿6.6 19.5 40.~ 

C<!:ia ae áZl19<::ir -- -- -- --
Hort., li?.n s 

jitoma"til;! 17.8 64.7 274.7 e JO.O 

Pu~nte: Ibiaem 



CUADRO II.6 

186 . 

-
Volw:ien ue lli Prouucci6n Agro~dC'..k.ri~ ue lon 

meuios ae ccnouao t~~icos (1930 - 1960) 

Volun~r. ue l& Proaucci6n 
(Ui1ds ae tonel~a~d) 

Ali.I!lentos :S.~siccs 
'/": 

5,419.7 :;~% Maíz . 1,.376.7 
~rigo 

l'rijol 
Arra .. 

Puente: 

)70 • .3 
82.5 
74.7 

~conot~cnia Agrícola, 9p. 
04-65. 

l.,6J9.6 

463.9 
96.7 

j,122.ü 

587.2 
250.2 

1,189.9 i~ 
528 .1 . 

107.7 ltl6. 5. 

cii;. ""º 17-lb, 

,. 7 5 _.:'l~ 

Jb-59. 5 .. ::l. 1! 
:,:, 

·. ,; 

. ?[~ 
. 

UUADHO Il.7 Aumento de l~ superficie cosec~Huu ad los pr!_l!.-. 
cÍPc.lt1E ::icciue e.u co:::...:Ul!lo "tx ::;icos ;ior .:!í'ucto de 
J.;,¡, rOloria;;,. _.;grc.1.ria: ..L~UO - .L9bv 

PRC.i.!UC'.l.'0~ 1930 

.f,limer.tos 3:~sico!.'; 

· rta.íz . .J,075.0 
Trigo 4d9.i 
Prijol 7uY.4 
Arro,- Jb.5 

Superf'icie t!osecfi,.,d~ 

(1!iles ue )'i:•e.) 

1940 1<)50 

J.341.7 4,JC:7.7 

ti~0.6 644.4 
6j5.4 968.l 

bl.5 106.l 

5 ,55t! .4 <if 
839.8 ·~¡ 

l,J25.7 ~·~ 
14::.- .5· ;' 

L----------'----""'-------'..__ ___________ ... 
l'uente: Ibia.em 



CUADRO II.8 

A..'10 

1940 
1950 
1960 

Supttrficid utt ri:..?;:-o o. r;, t!!l tol:~-1 n:•cion'.·l, 

1.940 - 196U (millones_ ae :n~ctt.r~<· s) · 

Hect•!reas In~r~ento Número 
ae riep;o oorcenl:u:.0 1 !nuice 

l,827 -- 7j 
~.503 J7.0 100 
.3,J78 41.4 140 

Puente: SIC-DG~, II, 'III ;. IV C<:!l!:.:-os A['.'r!ccl·· G. r - a·~!'o v -
Ejid<-11 (R•~SU!!lo:!n t;<rner~I}, 1-u.bxico Í~4 5, 19~n, l~t>5 
ree¡>ec"tiv;:..mente. CuaQros 11, l) y 19 ( p~rioáo -
1!14U-.l960. 

CUADRO II.9 

A..Plo 

1940 
1950 
1960 

Suoor.t'icie et<:? rit?t:o ¡J&.r::i oreuios ~:i=.:¡·ores oe 
5 ll.:.s, 194v-lYbü (1nl..J..Lc;n1!>, '4é n~c~;.;rc;.is) 

Hec"t~rea Incremento ~W:J.ll!rO 
oe rier,o uorcdn'tu::.- l !nci~,..~ 

712 -- 63 
l.,lJ6 60.0 100 
l,950 12.0 172 

. Puente: ~IO-.iJG~, II 1 III i IV Cansos Acyicolas ••• Op. cit. 

OUADRO II.10 SlJ.perficie ·u~ rieP."O· ae 5 ~Ls. o rnl'!nos 

1940 - 1960 (Uillones ue Has.) 

Hact~rews Incr~m~nto riúmero 
Ai1o de rie~o porct:!ntu._ l :ínuic~ 

1Y40 994 -- 81 
1950 1.,219 ~.).o lüO 
1960 l,427 17.0 117 

Puente: SI<.:-DG!!!, Il, III y IV Gcn:::ofJ A~r:!col: e ••• I ~:Íae!lll 

..• 

-



CUADRO II.ll H"ct:;rd•S Qe ri1:1go nuevas y !llej·:lrftd~.s 1941-1964, 

A-io 

1941 
194.2. 

. 194.3 
1944 
1945 
1946 

1.947 
1948 
1949 
1950 
1951 
19.52 

1953 
1954 
1955 

· 1956 
1957 
1958 

1959 
1960 

. 1961. 
1962 
1963 
1964 

Ht!c"t.:..r..:. a u::: ri:!go 
nuev.>.s y r:i~;ior:-.u::ts 

38,481 
140,294 

82,5.35 
6ts ,607 
27,.305 

191,907 

120,.307 
l.04,JJl 
82,475 
6.3,759 
54,667 

195,97.3 

l.49,306 
149,680 
l.46,956 
155,157 
82,276 

- 64,416 

31..510 
41.,2.36 
42 ,726 
J6,60J 
61.,178 
37,514 

545 ,129 

625 ,512 

747,791 

250,767 

. 2' 1731199 

Puente!: .:!:l ~ boracio en b&.se a AClol:fo Orive Alba. L:.. Irri
g;..ci6n cnr.!,h.ico • .::a. Grij;...lbo, Ii:~¡~ico, 1970, --
pp. 9~, loo, l¿7 y 144. 
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CU.ll>RO II. 12: Super~ici• de rieeo por entiünd en rel~ci6n 
a la 11ueer:ti.cie laborable tota1., 1940-1960 

( Porciento ) 

D'fXDAD RD.lmA'fIVA SUP~ICll j)~ RIEGO {") 

1940 1950 1960 

B.U.M. 12.7 12.5 14.5 
A~ecalientea 17.l 12.7 15.0 
Jla~a Cali:tornia Mor~e 78.9 68.l 60.7 
~a Oaliforni~ Sur 36.2 18.8 57.7 
Campeche O.l · o.s 0.1 
CoahW.l.a 48.8 49.6 42.4 
OeU.ma ll.5 1.6.7 19.6 
Chiapas 1.9 2.2 2.0 
Obihuahua 22.5 21.1 19.7 
l>ist.ritG ~edera1 8.J 9.2 5.6 
Duango 18.8 14.9 18.o 
Guana;tuato 1.6.2 17.9 l.6.J 
Guerrero . 2.5 1.5 2.0 
B1dalp 11.l. 9.5 11.7 
Jaliec• 8~9 8.1 8.9 
Estado de •6zico l.J.4 14.7 16.6 
XiOh09.CáD 20.5 20.5 21.2 
••reloe 25.7 25.2 25.7 
BaJILrit J.4 ).J 2.4 
BUliVO León 28.6 19.6 20.9 
Oa:xaca 4.7 J.8 J.8 
Puebla 7.7 9.) 16.) 
Qu.er6taro 11.7 10.4 15.6 
Qu.1nta11a.Roo o.o o.o o.o 
San Lui• Potosi 4.5 5.7 5.7 
Sina1oa 20.7 29.0 J2.0 
Sonora ·56.4 39.4 71.1 
Taba.seo 0.1 0.5 o.6 
!aaaulipae 16.4 J0.8 39.6 
Tlaxcala J.5 3.9 J.l 
Veracr-J.Z . 1.2 1.6 1..3 
Yucat4n 0.1 0.1 o.J 
zacatecas 3.4 2.7 5.4 

.Blaborado en baee a los datoe de loe Censos Agricglge, 
Ganaderos Y ~jidal ue 1940, 1950 ~ 1960, SIC-DGEA. 
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CUADRO !I.lj C. rtia,..c.tes invertiu,cs ·en l¡,5 Co:nisionen, oor

cent~j d~, 1947 - 1964 (~illon~~ u~ ~e~os) 

COTHS!ON~S 

CO?.!ISION ].).:;t, -
PA.PALOAPAN 
Inversi6n 

Porc~r.tuj e res
?ecto a la irr!_ 
g-.... ci6n tot1.<.l 

Inv~rsionee (pe 
eos cie 1966) !,7 

CO?.TISION !HL -
T,;;pALO . .\T~Pr.;O 

Inversión 

Porcent:.' je res
pecto f~ la irri
g~~ci6n tot<-Ll 

Inv~reionee {pd
sa:: de 1966) !l 

OOMISION L·i:L 
RIO FUc;.=tT~ 

Inversi6n 

Porcentuj e res
pecto r.L 1:... irr! 
g~•ci6n tot.d 

Inversiones (pe
scr 1~66) !/ 

1947-5~ 

5J3.u 

lú6.0 

.5.~ 

0::04.0 

59;c.o 169.0 

15.9 ~.4 

819.0 184. ~) 

205.0 Jl6.0 

5.5 4.5 

286.0 335.0 

4 5].;¿ .o 290.0 

0.1 4.l 

7 701.0 J09.0 



·. 
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OUADllO I.I. lJ: CoatiJluaci6n •••• 

caasIONES 1947-52 1952 1953-58 ig59_5¿ 

CtlaSI01' DJil. 

lUO GRIJ ALVA . 
InYere1.6n i1a.o l,025.0 

Porcentaj~ respectj 
a la irripci6n 
total. J.2 14.5 

Inverai6n (.P9808 

1966) V 152.0 1,098.o 
~· 

Jl~i ' V Indice de precios del Banco de ••.zico, S.A • 
.uElf!r""~: ::ilaborado en base a los cundrce del teno ele AdoUo 

Or1.Ye A1~, op. oi~, pp. 104, i08, 11. 118, 121, 
124, 126, 1J5, 1J7, 141, 142 



CUADRO II.l.4 Tenenc~a ae Trnc'Cor~8 ~m l~·a~~ o~r~ el to-
'ta n •. ci~r:;.. ':::i.:.v - l.'_;b;J ar.il: .. udo 

Incre.:iento ~·ú."'1~ro 
.~:10 Trt•Ctor·es µorc.:r, t.ua l ir t.. ice 

1940 4,549 - - - 20 
1950 22,71) 339.3 100 
1960 54,5.n 140.l ~:!O 

Puante ='IC-.UGE, II, III y IV Ct::r ~.os ,\fu•icol: s r, r . ur::ro y 
:':!jia.1, (H~:.:u;u,m g..:r.~.r~I), L~.;...ico, l';i...:'."', 1'::155, --
1965, rt:spaci;iv;·•Cdn t~ ( !:l•='r!o~ l~t;. ... >-1'960). 

CUADRO II.15 Ter.encia a.e Tr;.c'Cor~s nr~aios 
c~yorea u~ ~s, 1~4U -

Increl.llento> ::úr.1·.:ro 
A;\O Tr·ctoros porc.;r..tui--1 trt..:ii!~ 

1940 3,591 - - - 19 
1950 19,093 4Jl.7 100 
1960 43,501 i,n.e ¿¿8 

Puente: Op. cit. 

CUADRO II.16 

A.1o 

1940 
1950 
1?60 

· l'u~nte:" Ibia~a 

TenencL.;. ae Tr:· ctorl)s em¡;;l~: uos en .~j icios 
194-0 - l~bO 

Iricrdm~nto Núaero 
~r.:ctorec •lorcentu~l :ír·~ice 

Y5ti - - - 26 
3,618 -¿77.7 !.iJ;J 

1J.,,JJ6 205.0 305 

F 

1 

. 



·CUADRO II.17 
\ ___ ;... : ~·: • 1: r" 1 ~ :i u;.' e '.· ~- ? 

MSDI0.5 l.)-.~ PRO-U ~CION 1940 1950 1960 

ARA.DOS 

M'~uera 925 1,283 1,099 

Disco cie fierro 61 
Verteaer~ a e f'i erra l,l.87 1,134 1,224 

TRACTCR·:S 

·N'1:nero 4 22 54 ., 

Potencia c. P. l.l.4 1•738 
:·: 

Ge 

MOTOR.:S 

Pijos ae disel, ~so-
l.in:. y el~c'tric:;s 8 14 18 

RASTR..-iS .DE 1'I4RB.O ·-l4 65 83 

s=:tBRA.DORAS 26 59 92 

CULTIV AJJOR AS 69 174 224 

SEGADORAS 5 7 10 

PICADOR:,S lJE l'ORRAJ~ 2 3 6 

CARROS Y CARR.t.~.'\S 129 175 210 

.FJ'."CPACA.LJORAS JJE PORRiw .i:: 2 2 4 

TRILL:'\OORAS '•í::.:C·\~ICAS 

Pij :!.S 5 
CoMbinc.·.d<is l. 3 3 

D~~GRANAOORAS 

Movid. .s .. mano J 4 8 
1'tov1a:,;.s con .motor l. 2 5 

Puente: C<!nsos~ícol .. ,e:, G.1n:;:.c1eroe y ~j ia"-ll~s 1940, 1950 y 
1960 SIC-~G~, 



CUADRO II.181 Tasas de crecimieato de los medios de 
produoci6n en periodos deceno.1es (~) 

MEDIOS DE PRODUCCION 

ABADOS 
•ad era 
Disco de :tierro 
Vertedera de ~ierro 

'.r.RAO'.rORES 

1'6mero 
Potencia c. de P. 

KOTOR.ES 
Pi3oa de diael, gasolina y 
el6ctricos 

RASTRAS DE'PIERRO 

SlllBRADORAS 

CULTIVA.DORAS 

CARROS Y CAIUU."'?AS 

DIPACADORAS DE PORRAJES 

TRILLADORAS MECANICAS 
Pijas y combinadas 

SEGADORAS UCANICAS 

DESGRANADORAS 
.Movidas a mano 
Movid~s con motor 

P~ADORAS DE FORRAJE 

CAMIONES 

1940--1950 

2.0 

is.o 

5.0 

1.0 

9~0 

10.0 

3.0 

3.0 

5.0 

4.0 

3.0 
5.0 

3.2 

1.2.0 

FUENTE: Elaborado en base al cuaúro II.17 

1950--1960 

-0.J 

o.s 

2.4 

J.O 

5.0 

J.O 

2.0 

6.0 

12.0 

J.O 

6.0 
8.2 

1.3 

9.0 
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CUADRO 1I. 19 KW.ero de reeolueionee preeideneiales, euper~i 
~ieie, bW.ero de benerieiadoa, 1931- 1964. 

p E R :I' o D o 
Superficie Benef! 

s Número en Ha. ciados 

L:zaro c:rdenas 1935-1940 10,744 17,906,420 811,157 
Acciones Ejidales 10,721 17,864,779 808,271 

Restituciones - - -Dotaciones - - -Ampliaciones - - -Nuevoa Centros de Población 16 25,69~ 2,106 
Terrenos Comunales 7 15,956 780 

Manuel Avila Camacho 1941-1946 3,486 S,944 1 450· '157,836 
Acciones Ejldales 3,361 S,488,497 149,925 

Restituciones - - -Dotaciones - - -Anlpl1.ac:iones - - -Nuevos Centros de Población •. 7 15,562 918 
Terrenos Comunales 118 440,391 6,993 

Miguel Alem~ 1947-1952 2;3es· 4,844,123 97,391 
Acciones Ejldalea 2,2s1 4,016,270 84,442 

Reatituc:ionea - - -Dotaciones - - -Ampl1.ac:i.ones - - -Nuevos Centros de Población 14 11,857 724 
Terrenos Comunales 120 815,996 12,225 

Adol*o Ruiz cortines 1953-1958 1,864 4,936,665 231,888 
Acciones Ejid 2 les 1.,652 3,198,700 205,222 

Resti.tuciones - - -Dotaciones - - ..--
Ampliaciones - - -Nueves Centros de Población 27 64,244 3 ,33.6 

Terrenos Comunales 1.85 1,673,641 23,330 

Adolfo L6pez Matees 1959-1964 2,887 11,361,270 304,498 
Acciones Ejidales 2,588 8,235,638 252,786 

Restituciones - - -Dotaciones - - -Ampliaciones - - -Nuevos Centros de Población 218 2,ooe,413 33,'149 
Terrenos Comunales 81 1,117,155 1.8,563 

PUERT8: DAAC, 5emretar1a Genei:-;::l·d~ Asuntoe Ai!H'~rios, 
Direcoi6n General ae ~s~aáietiea y catraetro. 



C\l~ro NO U • ~~ 
Cr~ito de av!o y refaccionario operado 

por el B.N.C.E: 1936-1960 
(•ilea de pesca corrientes) 

Moa Totales Avío ~ 
Refacci~ 
narios ~ 

1936 23 278 12 740 54.7 6 296 27.1 
37 82 ·eso 48 198 5a.2 19 933 24.0 
38 63 442 51 921 81.8 6 895 10.8 
39 61 177 49 690 e1.2 10 675 17.5 

1940 59 149 50 012 84.6 e 675 14.6 
41 63 420 15 722 87.9 7 489 11.e 
42 68 038 57 727 84.9 8 235 12.1 
43 103 257 77 662 . 75.2 9 245 9.0 
44 108 445 91 855 84.8 10 891 10.1 

1945 108 783 91 261 73.6 11 531 9.3 
46 131 161 109 113 83.1 12 649 9.7. 
47 179 316 153 457 85.6 18 805 10.5 
48 187 096 170 378 91.6 12 351 6.6 
49 214 725 168 843 78.S 42 137 19.6 

1950 204 129 184 874 90.S 14 805 7.3 
51 2'19 399 239 797 85.9 33 614 12.0 
52 270 442 225 890 83.S 40 530 is.o 
53 419 824 335 436 84.6 54 976 13.2 
54 543 682 468 620 86.2 57 518 10.& 

1955 604 588 525 878 87.1 . 65 228 10.1 
56 833 551 643 483 77.2 81 .. 963 9.8 
57 843 725 580 460 68.1 66 742 7.9 
58 822 097 585 109 71.2 75 453 9.2 
59 1079 867 805 591 74.4 131 381 12.2 

1960 1249 000 921 000 73.7 125 000 10.0 

FUEtJTE:ReDs O.sorio, op. ci.t., cuadro X:t-4• P• 836 
!/ Incluye Directos, Hipotecarics y Prendarios 

Otros J_I 
4 241 

17 748 
4 812 

812 
461 

.209 
2 077 

16 350 
5 702 
s ·990 
9 398 
7 054 
4 367 
3 745 
4 450 
s 988 
4 022 
9 412 

17 544 
13 482 

108 103 
196 523 
161 535 
142 895 
203 000 

196. 

~ 

18.2 
17.2 

7.4 
1.3 
o.e 
0.3 
3.0 

15.e 
5.2 

11.1 
1.2 
3.9 
2.3 
t.7 
2.2 
2.1 
1;.5 
2.2 
3.0 
2.2 

13.0 
23.3 
19.6 
13.2 
16.3 



19?' 

Ot1.Al>BO II.21: Producci6n ae fertilizantes nitro~eaadoe !/ 
7 crecimiento pro:11ettio por sectores, 1944-64 

SECTORES PRODtJCCION ANUAL EN TONELADAS 
..... 

1944-46 1946-52 1952-58 1958-'· 

SECTOR PUBLICO .. 
Producc16n promedio 57,977 y 93,627 249,238 
~asas de crecimiento 97 6 22 

SECTOR PRIVADO 
Producci6n promedio . J,000 2,968 8,379 52,J41 
~sae de crecimiento ·2.5 57 Jl 

~.AL 1'ACION.AL 

Producción promedio .3,000 22,79.3 102,006 JOl,579 
~asa de crecimiento J9J.l 10 22 

•<>!'AS 1:/ Amonia~o allbidro, urea, nitrato de amonio 7 
eul~a~o de amonio 

~ En este caso el promedio fue de dos adoe 
l.951-1952 

Juan Daniel Ararias Zaragoza. EvRluaci6n del control 
p4blico de la industria de los fertilizantes en 
K6xico, F.E. UNAK, Tesis, 1979, p. 51 
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CUADRO II. 221 Pertilizañtea ~oa~ol'8dos ~ 7 crecimiento 
promedio por sectores, 1944-1964 

~ 

SECTORES PRODUCCIOB ANUAL EN TONELADAS 

198 

1944-46 1946-52 1952-58 1958-6~ 
~ 

SECTOR PUBLICO 
Producción promeaio 2,006 17,078 73,229 124,59~ 
1'aaa de crecimiento 456 61 11 l~ 

~Ba1'0R PRIVADO 
Producci6n promedio 2,400 4,946 
Taea de crecimiento 65 398 

TOTAL NACIONAL 
Producción promedio 4,446 22,025 7J,229 124,596 

\ 
haa de crecimiento 8 77· 6 

!/Superfosfato simple de calcio, hasta 1962 se 
1nici6 la producci6n de super.fosfato triple de 
calcio, por el sector pdblico• 

Ib{C1em. 

13 
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CUADRO II. 2Js Producc16n,importnci6a, exportaci6n T consumo 
nacional aparente de fertilizantes, 1950-19~ 

( Miles de ~oneladae ) 

CONSID40 

(A-B)..;c 
1--=-1-------1----~1------1t-----. .. 

209 970 
553 809 

:~ 

'----.L...------1------..L.-----'------'':; 
PU.ENTE: 

JI 

Joaquin lllej !a Gati:61:.i;~z-. La industria de fertiliZ!lJl ;,:¡ 
tea en MAxico, E.Jf.E. UNAM, Tesis, 1956 , 

Pedro Chue Reyes y Jacinto Ramírez·. Aspectos econ•~J:.~. 
micos sobre el uso de fertilizantes y eu · distribu.;.;;.;;;;:~ 
Ói6n geográfica en México, ESIQUIE IPN, Tesis, 1970,/~· 

' . ·'-'~ 

Guanos y Pertilizantes S.A., Gerencia de Opera•io- :{7 
nee, Departamento cie Estaa.!stica y Planeaci6n de la ·j~ 
Producci6n. ·. \;\ 

l. 
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CUADRO II.241 K4xico, Poblaci6n e~on&:ucamente activa, 
l.900-1960. (Hiles de personas) 

ANO P.6.A. y p • .E.A. lNCR~i::NTO P.E.A. INCR~O 
TOTAL URBANA PORCENTUAL PORCBWTUAL 

1900 4 571. l 394 J0.5 3 177 69.5 
1910 5 264 l 668 Jl..7 3 596 68.J 
1921 4 884- l 394 28.5 3 490 71.4 
1930 5 l.51. l 525 29.5 .3 626 70.5 
1940 5 858 2 027 34.6 3 831 65.4 
1950 V 8 J45 .3 093 42.2 4 824 57.8 
1960 JI ll. 253 5 086 44.8 6 204 55.2 

BOTAS: !f Pobl.aci6n econ6micamente activa 

PUENTE: 

'i,/ Para el ailo de 1950, cona~deramos que la P.E.A. es 
ai2i1ar a la fuerza de trabajo por rama de activi.dad 
78 que loe áeeocupados basta lJ o más semanas en el 
momento de retllizarse en Censo que es el que hace la 
d~terencia entre P.E.A. 7 1a Fuerza de Trabajo. 

JI Para la d6cacia de 1960, a1 total. de la poblaci6n 
activa se le resta la poblaci6n com~randida.entre 8 
7 l.l ailos para homo~eneizar la información con 1ae 
demás décadas en la cun1 se utiliza el criterio de 
que l.a P~E.A. se considera a partir de los 12 a.~oe. 
Para 1950 y 1960 el total. de las actividades ineuf'i
cientemehte especificadas no se incluyen ni para la 
PEA urbana ni la rural, por no especificarse el tipo 
de ocupa.ci6n. 
NAFINSA, La economía en ci~rae, Cuadro l.7, p. 13 
SIC-DGEA,,YIII Censo Genergl de poblag;§n. ResTu~en 

eeneral, México, 1962, Cuaaroa 9 y 100, 1950; Cuadro 
22 y 25, l.960 

{: 
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CUADRO II ;251. K6xico, poblac16n econ6micamente activa por 
rama de actividad, 1900-1960. 
(Miles de personae) 

SECTOR .NCR.EMfillTC Sl-.:CTOR INCRllf:ai'I P SEC~'OR !1ICR:lr1 

ANO P.E.A. PRIMARIO PORC.i::N S:ECU.END' PORCEN TERCIA/ PORC::::::!' 
TOTAL !/ -- --

TUAL RIO 2/ TUAL RIO ~/ m1rt.I 

1900 4 57: 3 177 69.5 759 16.6 635 13.9 
1910 5 26· 3 596 68.J 906 17 .2 762 14.5 
1921 4 88i 3 490 71.-4 660 13.5 734 15.0 
1930 5 15 3 626 70.4 773 15.0 752 14.6 

1940 5 851 J 8Jl. 65.4 909 15.5 1 118 19.0 

l95C 8 34 1 .. 824 57 .8 l. Jl.7 15.8 1 773 21.2 

l96C 11 25. 6 204 52 .2 2 l-40 19.0 3 245 28.9 

NOTASr !/ El Sector.primario incluye: Agricultura, ganadería 
·silvicultura y pes·ca. 

PUENTE: 

g/ El Sector secundario incluye: Industrias de miner1a 
y petr6leo, traneformaci6n, construcci6n, electric!, 
dad. 

JI El Sector Terciario incluye: Comercio, transporte, 
y comunicaciones~ estado. 

NAFINSA. La economía mexicana en ci~r&s, Nlxico, 
Cuadro 1.7, p. 13 ( Periodo 1900-1940) 
SIO-DGEA. VIII Censo general de poblnci6n. Resu.l!en 
general, M6xico, 1962, Cuadro 10, 1950; Cuadro 25, 
1950 
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A~RO II. ~6: M!xico, aistribuci6n de la poblaci6n econ6nica11ente 

activ:..c. ,!)Or rwna ª'' ecup~ci6n, 19·JO-l960. 
( li~ileE .::ie ¡;iersor::.ie ) 

..:::cT~ Prim. l 1 .JU::i '.!.' h:l.ii. S..:::GTOR s2cui:.uAiUü s.=:~~T. T~'it']IA~·rc 

G!.i:IGUL'.l'URP. TOTAL .::XTR.n.lJ '.i.'1tAi:Sl-' Gül'~'L' ~i:)J'1:-: Gl.J:: • ~ .. ;:tV. T:t~ ~·~S 

3 177 

3 596 
3 490 

3 6::'6 

3 831 

4 824 
6 204 

OTAS: 

·. 

759 92 542 124. l 235 337 63 
906 86 674 144 

...., 
299 398 65 e 

660 28 5¿4 102 6 ~'71 ' '~ 75 ...,J...JV 

773 5l. 614 91 17 274 371 107 
909 107 670 106 ::.6 452 517 149 

1 317 97 972 2~4 24 6c4 8'74 . ~ ~10 

2 140 141 l 551 407 41. 10~{1 151t <- ~· -=>º 

J)e 1900 a 1940 ·el rubro cienoninado por l~AFI?!SA co.r::o "Otroe" 

se to216 cono los servicios que pres'tan tanto el ;::staC.o 

co.no el S·ec"tor ·privaao -:,· c¡ue no se especi.ficHn ni en el 

Transporte ni en Gonercio. 

NAFn;sA. La econo::;ia ruexic<:..na en ci.fr::ts, N~:cico, 1978, 

Cuacro 1.7, p. 13 (Periouo 19ü0-1940) 

SIC-IiGE, VIII Censo de oobl ... ción. Re-stmen ¡;ener::_,_1, !·féxico, 
1962, Guaaro io. 1950, Uuadro 25, 1960. 
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CUADRO II. 271 ~:~.xico, poi:>laciOn eºnon6nicanente no activa, 

1900-1960. ( h~iles cie persona e ) 

p •,¿.;-¡.F.• P • ..::.It .l~. I!1i~~:'"i .. J !_·Jf~'O p.~.!- .l ... I~:c;~ :.?.!:<.::-'.TO 
klO 'i'OTAL 1/ U R.:2A ¡ ; A .i-ui.u.:;;·:TlTAL ~L"RAL .POR·::: .·::·:Ttr AL 

.. 

1900 9 0.36 2 263 25.0 6 113 75.0 
1910 9 896 2 )66 24.0 7 530 76.0 
1921 9451 2 935 31.0 6 510 69.0 
1930 11 402 4 015 35.2 7 .386 64.8 
1940 . 1.3 795 ' 809 35.3 8 926 64 .7 
1950 17 4~6 7 890 45.2 9 984 54.8 
1960 2 .3 670 12 619 5J.J 11 014 46.7 

?IOTAS: 1/ Pobl.aci6n ~con6l!licancnte no activa, urbnno y rural. 0, 

Elabor2üo en bane & los Cuadros II.l y II. 24 
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