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1 N r R o·n u·c e 1 o·N 

QUIEN ATRAVIESA CHIAPAS EN CUALQUIER DIRECCIÓN DE LOS PUNTOS 

.CARDINALES1 SE PERCATA QUE DICHO ESTADO ES EMINENTEMENTE 

AGRARIO. LA MAYOR PARTE DE SU POBLACIÓN RURAL1 DEDICADA FUli 

DAMENTALMENTE A TRABAJAR LA TIERRA1 SE ENCUENTRA DISPERSA EN 

MÚ.ES DE PÉQUEÑAS COMUNIDADES O PARAJES AGRfCOLAS, 

A PARTIR DEL PANORAMA QUE SE OBTIENE DE ESTE PAISAJE AGR(CO~ 
.. ' 

. LA SE PUEDE ASEVERAR QUE1 EN LA ACTUALIDAD1 CUALQUIER RECO-

RRIDO POR EL ESTADO ES UNA TRAVESIA HISTÓRICA EN LA CUAL SE 

CONJUNGAN ALGUNAS DE LAS FORMAS UNIVERSALES DE PRODUCCIÓN, -

DESDE LA SOBREVIVENCIA DE LAS RELACIONES SERVILES PROPIAS DE 

ALGUNAS HACIENDAS SEMIPORFIRIANAS1 ASI COMO LA ECONOMIA AGRl 

COLA Tf PICAHENTE CAMPESINA DE LA ZONA DE LOS ALTOS1 HASTA LA 

EXISTENCIA MAS DESARROLLADA DE LAS ECONOMfAS CAPITALISTAS1 -

REPRESENTADAS POR LAS EMPRESAS TRANSNACIONA.LES AGROCOMERCIA~ 

LES V AGROINDUSTRIALES, 

. Es ASf 1 COMO EN CHIAPAS1 AUN SUBSISTEN EN GRAN MEDIDA1 FOR-

MAS DE PRODUCCIÓN APARENTEMENTE NO CAPITALISTAS1 LAS CUALES 

SE ENCUENTRAN TOTALMENT~ DETERMINADAS Y SUBORDINADAS POR LAS 

LEYES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 
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EN ESTE SENTID01 LA PECULIARIDAD DEL ANALISIS DE LA ESTRUCTM 

RA AGRARIA CHIAPANECA1 CONSISTE EN LA CONCEPTUALIZACIÓN DE -

LAS DIFERENTES FORMAS EN QUE LA ECONOMf A SERVIL Y LA CAMPESl 

NA SE FUNDEN CON LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTAS, 

EN LA MEDIDA EN QUE DICHAS RELACIONES SON REFUNCIONALIZADAS1 

DESTRUIDAS V REPRODUCIDAS AL MISMO TIEMPO POR EL CAPITAL,_ 

DE AHf QUE1 UNO DE LOS OBJETIVOS CENTRALES DEL PRESENTE TRA 

BAJO SEA EL DE ESTUDIAR1 CON REFERENCIA A CHIAPAS, NO LA -

SUSTITUCION AUTOMATICA DE UN MODO DE PRODUCCIÓN POR OTR01 -

SINO LAS MANIFESTACIONES V ORGANIZACIONES CONTRADICTORIAS -

DE LAS'RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA, 

POR SER LA MAS IMPORTANTE V REPRESENTATIVA, CON RESPECTO A 

LA ECONOM(A CAPITALISTA, UNA PRESERVANDO A LA OTRA PARA -

EXTRAERLE SU SUBSTANCIA1 V AL HACERLO LA DESTRU'<E°. 

ESTA INVESTIGACION TAMBii:N RESPONDE A LAS INQUIETUDES DE C~ 

LABORAR EN LA DISCUSION MARXISTA, EN TORNO A LA CONCEPTUALl 

ZACION DE LAS CARACTERfSTICAS ECONÓMICAS DE LA ECONOMIA CAM 

PESINA PROPIAS DE UN PAIS DEPENDIENTE, A FIN DE DEMOSTRAR -
• COMO EL CAMPESINO EN SU DUALIDAD DE CARACTERES ES UN ELEME~ 

TO MAS SUJETO A LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA, V NO SE CONSTI

TUYE COMO CLASE SOCIAL, EN UN GERMEN PEQUEÑO-BURGUl:S, COMO 

TANTAS CORRIENTES POL(TICAS LO SOSTIENEN. 
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POR OTRA PARTE1 ES NECESARIO HACER LA ACLARACIÓN DE QUE EL -

PRESENTE ESTUDI9, NO ES HAS QUE UN INTENTO DE APROXIMACIÓN -

PARCIAL AL ANALISIS Y DISCUSI~N DE LA PROBLEMATICA QUE CON~

TIENEN ALGUNAS DE LAS IMPLICACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES, -

DEL GRADO DE DESARROLLO CAPITALISTA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA 

CHIAPANECA. 

POR 0LTIM01 ES CONVENIENTE ADVERTIR QUE, LOS NIVELES DE ANA

LlS IS, AS~ COMO LAS T~SlS AQUf SUSTENTADAS, SON INICIALES Y 

AUN TENDRAN QUE SOPORTAR LAS PRUEBAS DE LA COMPROBACIÓN V 

DISCUSIÓN, FRENTE A LA NECESIDAD DE PRETENDER ACERCARSE A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA INTERPRETACIÓN, LO MAS CIENT[FICA POSI-

BLE, DE LA REALIDAD PASADA Y PRESENTE DE LOS PRODUCTORES Y -

TRABAJADORES AGRfCOLAS, DEL ESTADO DE CHIAPAS, 



CAPITULO l 

UBICACION TEORICA DE LA ECONOMIA CAMPESINA 
DENTRO DE LA REPRODUCCION SOCIAL CAPITALISTA. 

..__ ( 



EL PROPÓSITO QUE SE PERSIGUE EN ESTE CAPITULO, ES EL DE IN

TEGRAR ALGUNAS DE LAS DETERMINACIONES DE MAYOR IMPORTANCIA, 

TANTO GENERALES COMO PARTICULARES, VA SEA MEDIANTE LEYES -

GENERALES v/o SIMPLEMENTE A TRAVÉS DE FORMAS ESPECf FlCAS, -

PARA COMPRENDER1 LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, EL PROCESO DE 

REPRODUCCIÓN SOCIOECONÓMICA QUE PREVALECE EN ESTA FASE HIS

TÓRICA EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

PARA TAL EFECT01 ES IMPRESCINDIBLE QUE LA INTERRELACIÓN QUE 

CONFORMAN TODAS ESTAS DETERMINACIONES SE DE INTEGRALMENTE, 

CON LO QUE SE POSIBILITA UN SISTEMA COHERENTE PARA LA COM-

PRENSIÓN DIALÉCTICA DE DICHA REALIDAD, 

A. EXISTENCIA DE REL'\CIONES DE PRODUCCION "NO CAPITALISTAS" 

ACTUALMENTE SE PRESENTAN, EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA -~ 

AGRARIA CHIAPANECA, UNA SERIE DE RELACIONES ECONÓMICAS DE -

APARIENCIA "NO CAPITALISTA"1 ENTRE LAS QUE SE DESTACA POR 

SU IMPORTANCIA CUALITATIVA1 CUANTITATIVA Y -PRINCIPALMENTE -

POR SU MAYOR VIGENCIA1 LA COMÚNMENTE DENOMINADA ECONOMfA -

CAMPESINA O PEQUEÑA PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE, 
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lA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INSERCIÓN DEL PEQUEÑO PRODUCTOR 

CAMPESINO, DENTRO DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTA, PRESENTA UNA SERIE DE OBSTACULOS APARENTES, YA 

QUE NINGUNA DE LAS CATEGORfAS HISTÓRICAS BIEN DELIMITADAS -

PARECE ADECUADA PARA EXPLICAR SU POSICIÓl' SOCIOECONÓMICA 

PARTICULAR, 

ESTAS RELACIONES SOCIOECONÓMICAS EN Sf MISMAS NO CAPITALIS

TAS, SON",., PRODUCTO DEL CAPITALISMO y-FACTOR DE SU REPRQ. 

DUCCIÓN, EN DONDE EL CAPITALISMO ES DOMINANTE, lNDEPENDIEH 

TEMENTE DE QUE SI EXISTIERON ANTES DE SU DOMINACIÓN O HAN -

SIDO HÍSTÓRICAMENTE CREADAS POR ~L, SON, EN UN SENTIDO LÓGl. 

co, RESULTADO DEL CAPITALISMO, .EN TANTO QUE SÓLO PUEDEN. sua 

SISTIR .. SI EL CAPITALISMO LAS REPRODUCE", (1) 

DE AHf QUE EN LA ACTUALIDAD L:.S FORM!'.S NO CAPITALISTAS, RE

FUNCIONALI ZADAS Y REPRODUCIDAS POR EL CAPITALISMO ACORDE A 

SU INTER~S PROPIO, NO HAN DESAPARECIDO DE NUESTRO SISTEMA -

ECONÓMICO, SINO QUE CONSTITUYEN UNA VETA QUE LE SIGUE PERMl 

TIENDO OBTENER, POR DIVERSOS MECIO$, LA EXTRACCIÓN DE UN -

TRABAJO NO PAGADO, O SEA EL DE UN PLUSVALOR, SOBRE EL PAR

TICULAR CABE INCLUIR LA SIGUIENTE CITA DE KOSTAS VERGOPULUS: 

<l> ARMANDO B~RTRA, ET ALL, PoL~MICA SOBRE LAS CLASES SocIA
LEs EN EL CAMPO ~~, PÁG, 128, 
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"EN REALIDAD, ES EL CAPITALISMO MODERNO EL QUE HACE POSIBLE, 

TANTO HISTÓRICA COMO TEÓRICAMENTE, LA APARICIÓN DE LA LÓGI

CA NO CAPITALISTA DE LA UNIDAD FAMIL:AR EN LA PRODUCCIÓN -

AGRfCOLA, EN OTRAS PALABRAS, LA FORMA DE PRODUCCIÓN CAMPE

SINA, AÚN CON SU LÓGICA·PROPIA, ES UN PRODUCTO DE LA EVOLU

CIÓN DEL CAPITALISMO AL MISMO TÍTULO QUE LAS FORMAS GENERA.L. 

MENTE RECONOCIDAS COMO ESPECfFICAMCNTE CAPITALISTAS, EL -

DESARROLLO DEL CAPITALISMO NO SE IDENTIFICA CON EL DESARRO

LLO DE LAS FORMAS ESPECf FICAMENTE CAPITALISTAS, SINO QUE -

MÁS BfEN ESTÁ LIGADO AL DESARROLLO DEL CONJUNTO DE LAS FOR

MAS, BAJO EL CAPITALISMO",· (2) 

EL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA ECONOMÍA CAPITALISTA, 
. . 

EN TANTO QUE PERMANECE ASOCIADA CON OTRÁS RELACIONES DE PRQ. 

DUCCIÓN, AÚN VIVAS, PERSISTENTES Y ESENCIALES PARA SU FUN-

CIONAMIENTO, NO AYUDA A ESCLARECER SOBRE LA NATURALEZA PRO

PIA DE LOS PROCESOS DE LA ECONOMÍA CAMPESINA: POR EL CONTRA 

RIO·, .EL RECONOCIMIENTO DEL PROBLEMA DE LA REPRODUCÓÓN SO"-

CIAL DEL CAMPESINADO, INVOLUCRA AL DÉ LA REPRODUCCIÓN INTE

GRAL DEL SISTEMA CAPITALISTA AL INTEnIOR DEL ESTADO DE CHIA 

PAS, " l.A PERSISTENCIA DE RELACIONES DE PRODUCCIÓN ESPECÍ

FICAS, EN ESTE CASO DOMtSTICAS, PARA ASEGURAR LA REPRODUC-

CIÓN EN LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN MÁS EVOLUCIONADAS, -----

<2> KosTAs VERGOPULus, "ÉL Pi\.rEL óe LA AGR xcuúuRA fAM.Ú.IAR 
EN EL CApuAÚsMÓ CoNrÚjpoRANEo·; EN REVISTA CUADERNOS 
AGRARIOS No. 9, PÁGS, 35 Y 36.· 
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PLANTEA EL PROBLEMA DE CARACTERIZACIÓN DE ESTAS FORMAS, DE 
' 

SU CALIFICACIÓN EN TANTO QUE MODOS DE PRODUCCIÓN: LA HISTO-. 
RIA NO PUEDE SER CONCEBIDA COMO UNA· SUCESIÓN DE MODOS DE --. ' ,_ 

PRODUCCIÓN DISTINTOS, EXCLUSIVOS UNOS DE OTROS, YA NO SE -

TRATA DE COMPROBAR QUE EN CADA PERfODO DE LA HISTORIA PER-

SISTEN LAS SECUELAS DE MODOS DE PRODUCCIÓN ANTERIORES O APA 

RECEN CON LAS PREMISAS DE LOS FUTUROS, UNOS Y OTROS EN CON

TRADICCIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN DOMINANTEw, . (3) 

Es.NECESARIO.ACENTUAR LA CONDICIÓN DE POSIBILIDAD UNIVERSAL 

DE LA ECONOMfA CAMPESINA, COMO UNA DETERMINACtÓN DEL.MOD~·
DE PRODUCCIÓN CA~ITALISTA, ASL COMO TAMBl~N .. ES. ~STA AUXI-

LIAR EN LA VIGENCIA Y VALIDEZ• TANTO EN DETERMINADA FASE -

DEL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN. l.OS PAISES PERl. · 

F~RICOS, COMO EN CIERTO TIPO DE FORMACIONES REGIONALES ESPf, 

CfFICAS, EN ESTAS SE CONTEMPLA UNA S~RIE DE PECUUARIDADES, 

QUE TIENEN, A PARTIR DE LOS DIFERENiES CONIHCIONAMIENTOS ,;._ 

ECO.NÓMiCO-SOCIALES EN QUE SE DESARROLLAN· A TRAVéS DE SU IlE"'.' · 
. . . 

TERMINACIÓN CAPITALISTA •. LA INTERRELACIÓN ·EN ESTE CASO ... --. . 

PROVIENE DE su INSERCIÓN EN LA ÓRBITA CAPITALISTA, EN LA--

QUE SE ENCUENTílAN D 1 AL~CTI CAMENTE DETÉ.RM I NADOS, 

<3) CLAuoe MEILLAssoux, MiL.iiii:s> iiBANEecis v ·c~i..lli 
PÁG·, 10, 
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J. 

"AMBOS NIVELES DE ANÁLISIS: UNIVERSAL (MODO DE PRODUCCIÓN) 

Y PARTICULAR (FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL), NO PRESENTAN DI.S. 

CONTINUIDAD TEÓRICA, PUES LA EXISTENCIA PARTICULAR DEL CAM

PESINADO EN TAL O CUAL FASE DE LA SOCIEDAD BURGUESA, O EN -

TAL O CUAL FORMACIÓN REGIONAL.: CAPITALISTA Y A LA VEZ LAS -

FORMAS ESPECfFICAS QUE ADOPTA ESTA EXISTENCIA PARTICULAR, -

CONSTITUYEN LAS MEDIACIONES A TRAV~S DE LAS CUALES LA UNI-

VERSALIDAD ADQUIERE CONCRECIÓN": (4) 

DE LACirA ÁNTERIOR SE DESPRENDE QUE EN LA ~POCA· DEL IMPE-

RIALISMC EN LAS roRMACIONES REGIONALES PERIF~RrcAs·, EL PRO

BLEM~ DE LA ESTRUCTURA AGRARIA IMPLf CITA EN. LA TEORÍA DEL -

MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA SE EXPRESA TAMBl~N, Sl NO ES 

QUE FUNDAMENTALMENTE,.· BAJO LA RELACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA 

ECONÓMfA CAMPESINA POR EL CAPITAa:.°. RELACIÓN·; DENTRO DE LA 

CUAL~ LA ECONOMfA PARCELARIA VANO APARECE sót.:.o COMO ELEMEti 

TO t:XTERNO, Y LA DOMINACIÓN DEL CAPITAL YA NO PUEDE IDENTI-. . 

FICARSE ÚNICAMENTE COMO DESCAMPESINIZACiÓN, EN VIRTUD DE.:. 

QUE LOS CAMPESINOS, AL IGUAL QUE LOS TERRATENIENTES, .PASAN 

P. CONSTITUIR ELEMENTOS DE LA PERIFERIA DEL SISTEMA, y LA -

DOMINACIÓN DEL CAPITAL NO SÓLO DESMANTELA LA ECONOMÍA CAM-

PESINA, SINO QUE TAMBI~N LA REPRODUCE, 

<4> ARMANDo BATRA; LA EXeLOri\cx'ÓN iieL.tR·AaAJO CAMeEs.1NQ 
POR EL CAPITAL·; PÁG. 31. . 
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B. CONCEPTUALIZACION 

DE ALGÚN MODO, LAS CONSIDERACIONES ANTERIORMENTE ESBOZADAS. 

- ACEPTAR EL CRITERIO DE LA EXISTEÑCIA DE RELACIONES DE PRQ. 

DUCCIÓN NO CAPITALISTAS DENTRO DEL PROCESO GLOBAL DE REPRO

DUCCIÓN SOCIAL CAPITALISTA -, CONDUCE A CUESTIONAR ~REVEMEli 

TE LAS PREMISAS TEÓRICAS QUE COMÚNMENTE SE HAN UTILIÍADO A 

FIN DE LLEGAR A LA CONCLUSIÓN ANTERIOR; POR LO.QUE EN EL -

PRESENTE ~PARTADO SE ABORDARAN BREVEMENTE A NIVEL DE LA.COli 

CEPTUALIZACIÓN MAS GENltRICA. O SEA A PARTlR DE LA CONSIDERA 

CIÓN DE LAS CATEGORfAS MODO DE PRODUCCIÓN y FORMACIÓN ECONQ 

MICO-SOCIAL. EN BASE A LO ANTERIOR. SE OBTIENEN ALGUNOS DE 

LOS ELEMENTOS TEÓRICOS MÁS IMPORTANTES Y NECESARIOS PARA --
. . . 

PODER ANALJ.ZAR, NO SÓLO. LA EXISTENCIA DE LA ECONOMfA CAMPE-
. . . 

SINA, SINO SOBRE TODO; PARA EXPLICAR CÓMO ES POSICLE QUE --

ESTAS nELACIONES ECONÓMICAS 'DE TIPO PARCELARIO, ,SE REPRODUZ 

CAN COMO ELEMENTO DE LA REPRODUCCIÓN DEL CAPITAL, EN ALGU-

NAS SOCIEDADES DE PAfSES PERIFéRICOS, ,EN PLENO SIGLO XX, 

L Mono DE PRODUCCIÓN I 

PARTIENDO DE ESTUDIOS REALIZADOS POR CARLOS MARX REFERENTES 

A ESTE TEMA Y TOMANDO COMO PUNTO DE PARTIDA SUS LIBROS: ---

. ' 
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LA CoNTR1Buc16N A LA CRfucA PE LA EcoNOMfA PoLITICA (5) v 

.E_~.rAJ.., SE PUEDEN OBTENER VARIAS CONCLUSIONES FUNDAMEN

TADAS EW LA SIGUIENTE CITA, "EL ANÁLISIS CJENTf F'JCO DEL MO

DO DE PRODUCCIÓN CAFJTALISTA DEMUESTRA QUE ESTE MODO ES DE 

NATURALEZA PARTICULAR Y RESPONDE A CONDICIONES HISTÓRICAS -

ESPECIFICAS: AL IGUAL QUE CUALQUIER OTRO MODO DE PRODÚCCIÓN 

PRESUPONE COMO CONDICIÓN HISTÓRICA UNA DETERMINADA FASE DE 

LAS FUERZAS PRODUCTIVAS SOCIALES Y DE SUS FORM~S DE DESARRQ 

LLO: CONDICIÓN QUE ES, A SU VEZ, RESULTADO Y PRODUCTO HIST~ 

RICO DE UN PROCESO ANTERIOR Y DEL CUAL PARTE SU MODO DE PRQ 

DUCCIÓN COMO BASE DADA: QUE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN --. 
QUE CORRESPONDE~ A ESTE MODO DE PRODUCCIÓN ESPECIFICO, HIS• 

TÓRICAMENTE DETERMINADO 'RELACIONES QUE .LOS HOMBRES CONTRAEN 

EN SU PROCESO SOCIAL DE VIDA, EN LA CREACIÓN .DE SU VIDA SO-· 

. CIAL'·; PRESENTAN UN CARÁCíER t:SPECfFICO, HISTÓRJCO Y TRANSl. 

TORIO: Y FINALMENTE, QUE LAS RELACIONES DE DISTRIBUCIÓN SON 

ESENCIALMENTE ID~NTJCAS A ESTAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN, -

EL REVERSO DE .ELLAS, PUES AMBAS PRESENTAN EL MISMO CARÁCTER 

HISTÓRICO TRANSITORIO", (6) 

ENTRE LAS OBSERVACIONES QUE SE DESPRENDEN DE LA ÉXPLICACIÓN 

ANTERIOR, DESTACAN LAS SIGUIENTES: A) LA TEORfA MARXISTA DE 

(5) CONSULTAR PRÓLOGO,' ·PÁGS, 12 Y 13, ED, CULTURA POPULAR. 

(6) CARLOS MARx·. a·tAF1ÜAL, ToMo lI t. PAG·, 81L ED. FoNDo 
DE CULTURA ECONÓMICA, 
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UN MODO DE PRODUCCIÓN, ES LA TEORIA DE LA LEY BAStCA QUE -

PRESIDE SU REPRODUCCIÓN SOCIOECONÓMICA, l.A TEORfA DE ESTA 

LEY, lMl"'LICA NO SÓLO SU FORMULACIÓN GENERAL Y ABSTRACTA, -

SINO TAMBI~N EL DESARROLLO DE.SUS DETERMINACIONES: ES DECIR, 

LA EXPLICACIÓN DE LAS MEDIACIONES V CONTRADICCIONES A TRAVtS 

DE LAS QUE OPERA •. LA PRODUCCIÓN CIENTfFICA NO se SITUA --

ELLA MISMA. FUERA DE LA HISTORIA, SINO QUE, ",,, SE INSERTA 

EN UNA DOBLE FORMA, EN TANTO QUE RESULTADO DE l,INA PRACTICA 

CIENTfFICA PART~CULAR, EL DESARROLLO DE LA PRACTICA CIENTf

FICA'POSE~ UN CIERTO GRADO DE A:;TONOMfA EN RELACIÓN AL CON-
,, ... .. - :. 

JUNTO DE LAS PRACTICAS SOCIALESJY AL MISMO TIEMPO, EN TAN-

, "fo '~E 'FRtfro. DEL CONJUNTO DE PRACTICAS .socIALES c~R~cnRJ.s-: 
TICAS DE UN PERIODO DADO. QUE A SU VEZ ESTAN·DETERHINÁDAS _; 

POR LAO RELAC!ONES DE PRODUCCIÓN DOMINANTES", · (7) B) ESTA 

TEORIA DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN. ES .JUSTAMENTLLA TEOR(A 

.·DE LAS CLAS.ES SOCIALES: SE 1LE CONCIBE COMO LA BASE DE LÁ. --

LUCHA DE CLASES Y ELLO SIGNIFÍCA QUE LA LUCtlA DE. CLASES. COli 

SIDERADA COMO EL MOTOR DE LA HISTORIA, ES.EL FUNDAMENTO•-

. PRINCIPAL EN LA;CONCEPTUALIZACl~N DE LA CAf~GOR,fA MODO pE .

PRODUCCIÓN. e> LA ESPECIFttlDAD~ v AL MISMO TIEMPO l.A· TRAfi 

..··· S·ITORIEilAD DE ESTE CONCEPTO~ UBICADO EN UN MARCO :HISTÓRICO 
- . . ' . - . 

. CONCRETO,' LO POSIBILITAN A FUSIONARSE CON OT~AS FORMAS DE -, 
PRODUCCIÓN, HIST0RICAMENTE AÚN NO AGOTADAS, ESTA FACULTAD 

en PIERRE BEAUCAGE, "MciOOs ne Peoouc:C:'toN ARt1cuwos o -
LucHA neHCLAsE.S_l_~ EH Rev1sTA H1sroR1A v SoctEDAD No. 
5,· PAG. 3J, 

" 
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DE LA TEORfA DEL MODO DE PRODUCCIÓN, EN LUGAR DE FALSEAR SU 

CONCEPCIÓN "PURA vio MODELO", LE OTORGA LÁ vfA HACIA LA co.rt 

CREC IÓN. EN ESTE SENTIDO·,· "SE PRETENDE DESARROLLAR . LA TEO

R f A DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA; EN LA MEDIDA EN QUE 

NUEVAS FASES DE LA SOCIEDAD BURG!JESA Y FO~MACIONES SOCIALES 
. . 

PARTICULARES, PLANTEAN NUEVAS MEDIACIONES CUYA CONDICIÓN DE 

POSIBILIDAD UNIVERSAL HAY QUE MOSTRAR·: A LA VEZ ESTAS DE-

SIGNACIONES SON LA CLAVE QUE PERMITE COMPRENDER A LAS FORMA 

CIONES SOCIALES EN SU PARTICULARIDAD CAPITALISTA Y NQ SÓLO 

DESCRIBIRLAS COMO SIMPLES COMBINATORIAS DE MODOS DE PRODUC-

, CIÓN ARTICULADOS"·: (8) 

' 
l.A CONC~PTUALIZÁCIÓN DE UN MODO DE PRODUCCIÓN NO SE PUEDE -

REDUCIR. EN EL ANAL~SIS DE UNA DETERMINADA REALIDAD HlSTÓRl 

CA soclÁL. Á· LA PRESENTACION ESTEREOTIPADA DE s~ FORMA uN1~ ·. 

VERSAL vio PURA (EL MODELO TEOR1co>·; v su CONTENIDO No s6Lo 

ADMITE UN NÚMERO ILIMITADO DE DETERMINACIONES. SINO QUE AL 

CONTRARIO. SE ENRIQUECE Y SE MODIFICA CON CADA UNÁ DE ELLAS •.. 

"LA TEORÍA DE UN MODO DE PRobucciÓN coMo TOTALIDAD coNCEP-..:. 

TUA~~ SE. DESARROLLA CUALITATIVÁMEt.rrE AL A,GREGA~SELE NUÉVOS 

ELEMENTOS, CON LA ÚNICA CONDICIÓN DE QUE NO P!ERDA SU CARA.C. . ' . 

TER SIH!tTICC, Y LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS DETERMINACIONES . 

NOSE CONCIBA COMO UNA SIMPLE SUMATORIA", (9) 

es) ARMANDO BARTRA. ~· EXeUitf\c·xo" iiEL.}RABAJa tAr1eesi"NQ 
eoR EL tórii=Al.~·- PÁG. 33 

(9) IBID. PÁG. 27. 
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l.A TEORfA DE UN MODO DE PRODUCCIÓN EXISTE SIEMPRE V CUANDO 

SE HAYA LOGRADO UNA SfNTESIS DE DEFINICIONES SUFICIENTcS -

PAr.A D~R RAZÓN Y VALIDEZ CIENTf FICA,· A UNA DETERMINADA FASE 

HISTÓRICÁ DE LA SOCIEDAD·: y EN VIRTUD DE su FORMA DE EXPO

SICIÓN·.· EXIGE LA SUPRESIÓN DE CIERTAS DETERMINACIONES CON-

CRETAS, EN BENEFICIO DE, LA INMEDIATA UNIVERSALIDAD DE SU -

PRESENTACIÓN, •fa~ MODO DE PRODUCC.JÓN SE PRESENTA EN SU FOB. 

HA MODELO RENUNCIANDO AL DESPLIEGUE DE UNA· MAYOR CONCRECIÓN 

EN VISTAS A HACER EVIDENTE ·SU UNIVERSALIDAD", (lQ) 

· SlNTETizÁNDO·;, Es NECESAii10 COMPRENDER LÁ TEbrdÁ DEL MODO DE 
' • • •••• '> 1 

• PRooucc'róN·; NO sóLo DESDE su ASPECTO ABSTRACTO v UNIVERSAL, · 

·QUE SE ENFÁTIZA EN LÁ PERIODIClÓADiHISTORicÁ DE FORMAS sucE. 
srvAs DE ORGAN1zÁc10NES ecoNoM1co::socIALES·; FUNDADAS so8RE 

sú PROPIA. y PARTICULAR FORMA DE ~ELACIONES~~ PRODUCCIÓN:._ 

SINO COMO EL ESTUDIO QUE PROPONE LÁ ELABORACIÓN· DE UN SJST.E. - ' - . ' - -

HA.DE CONCEPTOS Y DETERMINACIONES, QUE EXPLIQUEN LA LÓGICA· 

·oE·LA.REPRODUCCJÓN SOCIAL, EN.TODAS SUS CIRCUNSTANCIAS, Y -; . . " . . , ' . . . . 

QUE CONSTITUYAN LA CLAVE DE LAS PARTICULARIDAI)ES DE LAS DI-
·;. 

FERENTES F
0

ÁSES Y FORMACIONES REGIONALES, 

{10) ~ PÁG .. 30,· 

1 ' 
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2. FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL 

CONTINUANDO CON LA LfNEA DE ANALISIS Y CONFORME A UNO DE -

LOS PRINCI.PIOS CENTRÁLE3 DEL MfTODO MARXISTA·.· ES IMPERIOSO 
.. 

ASCENDER DE LO ABSTRACTO A LO CONCRETO: EN ESTE CASO SIGN.I-
.. '' 

FICA, AVANZAR DE LAS DETERMINACIONES HISTÓRICAS MAS GENERA-

LES A LÁs HI.sTÓÚcAMENTE MAs ESPEcf FicAs·: LAs cATEGORfAs -

MODO DE PRODUCCIÓN y FORMACIÓN ECONÓMICO::..SOCIAL·; TIENEN DI

FERENTE ESCALA DENTRO DE LA JERARQUfA DE LOS NIVELES DE coti 

CRECIÓN·; y. POR ESO TAMBI~N .VÁRfA su .CONTENIDO CONCRETO·; REi 

PECTIVO·; ABÁRCÁNDO tsTE·,· DIFERENTES LA?.SOS HISTÓRICOS:: EN 

ESTE SENÚDo:; LA CATEGORÍÁ MODO DE P~0Ducc1ÓN·; ABA~CA: LAS ~ 
DeTERt.frNACIONES MÁs AMPLIAS v ABSTRACTAS, Á~(-coMo LAS FOR-. 

MACIONESECONÓMICO SOCIALES SON.MÁS RICAS: y SOBRE IODO PEB. 

HITEN UNA MAYOR CONCRECIÓN, 

EL CONCEPTO DE FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL EXPRESA UNA REAU 

DAD GLOBAL INTEGRAL, QUE NOS PERMITE RECONOCER Y VALORAR ..;._ 
.. . . . 

LOS. NEXOS HISTÓRICOS Y LÓGICOS DE LAS PARTES DE UNA REALI--

DAD ESPEc"fFICA, ADEMÁS POSIBILITA IDENTIFICAR LAS PARTICU-. 

LARIDADES DE CADA UNO DE SUS DETERMINANTES, AÚ COMO SUS -
CONDICIONES DE GENERALIZACIÓN: O SEA DE SUS CARACTERf STICAS 

HOHOG~NEAS QUE GUARDAN ENTRE sf, 

SEGÚN RoGER BARTRA, ESTE CONCEPTO MANIFIESTA, " •• ·• UNA COM

BINATORIA DE DIFERENTES ELEMENTOS, EN LA QUE SE RECONOCEN -
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LAS HUELLAS DE UN NIVEL AÚN ABSTRACTO DEL PP.OCESü DE CONOCL 

MIENTO; LA VERDADERA SfNTESIS QUE SE PRODUCE EN EL CONCEPTO 

DE MODO DE PRODUCCIÓN, BORRA LAS IMPRONTAS DE UNA COMBINA-

CIÓN CLASIFICATORIA PARA DAR LUGAR A LA REORESENTACIÓN CON

CEPTUAL DE LA TOTALIDAD CONCRETA HISTÓRICAMENTE MULTIDETER

M I NADA /1 
: (11) 

EN ESTE SENTIDO, EN UNA FORMACIÓN SOCIAL UNITARIA O ESPECI

FICA, SOLAMENTE ES UNA LA LEY ECONÓMICA BASICA LA QUE PRESL 

DE SU REPRODUCCIÓN SOCIAL·: DE MODO. QUE LO QUE DIFERE_NCIA A 

. UNA FORMACIÓN SOCIAL DE OTRA, SON ÚNICAMENTE LAS MEDIACIONES 

PARTICúLARES A TRAV~S. DE LAS CUALES OPERA SU LEY ECONÓMICA 

BAS I CA 1 ESTO, DE N 1 NGUNA MANERA. QU 1 ERE DEC 1 R QUE. AL IN.TE

R I OR DE UNA FORMACIÓN REGIONAL NO EXISTAN FORMAS DE PRODUC

CIÓN .APARENTEMENTE DIFERENTES A LA RELACIÓN DE ;RODUCCIÓN -

DETERMINANTE: SITUACIÓN COMÚN Y VALIDA SIEMPRE Y CUANDO TO

DAS ESTAS DETERMINACIONES .SE ENCUENTREN VINCULADAS ENTRE si, 

DENTRO DE LA DINAMICA GLOBAL DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL, 

COMO SE HA VISTO, LA TEORIA·DE U~A FORMACIÓN SOCIAL SE RE-

FlERE A.UN SISTEMA SOCIOECONÓMICO REGIONAL;. A UN EPISODIO -

HISTÓRICO ESPECIFICO DEL MODO DE PRODUCCIÓN, CONSTITUYE UN 

DESARROLLO DE LA TEORIA DEL MODO DE PRODUCCIÓN, Y POR SU 

en> RoGER BARTRA, tsr8üctuRA.AGRARIA v CLAsEs soi::1ALes EN 
M~XIC:o, PÁG .• 7. 
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CONTENIDO, SE MUEVE EN EL MISMO NIVEL DE UNIVERSALIDAD QUE 

ESTA TEORf A·. (12) 

No OBSTANTE·; DADA SU FORMA DE EXPOSICIÓN, PUEDE SER MENOS -

UNIVERSAL QUE LA TEORfA DEL MODO DE PRODUCCIÓN, PERO. NUNCA 

MAS ABSTRACTA·,· ANTE TODO TIENE COMO OBJETO Y PROPÓSITO DE 

ESTUDIO UNA REALIDAD HISTÓRICA CONCRETA. PARTICULAR. DE --

AHf QUE A DIFERENCIA DEL MODO DE PRODUCCIÓN, ~STA NO PUEDA 

AJUSTAR TODAS SUS DETERMI:4ACIONES AL TIPO DE LA FORMA "MOD.E. 

Lo" DEL MODO DE.PRODUCCIÓN QOMINANTE. PoR EL coNTRAR~o, -

TIENEN QUE APORTAR TODAS LAS DETERMINACIONES NECESARIAS PARA 

HACER COHERENTE y CIENTfFICO CUALQUIER SISTEMA ESPECfFICO,

'-'ESTAS DETERMINÁCIONES PARTICULARES NO SON, SIN EMBARGO .COfi . 

·TitiGENTES·; NI SU CONDICIÓN PUEDE REDUCIRSE A UNA 1 COMBINATQ ' 

RIA', PUES SU UNIDAD PROVIENE DE LA FUERZA SINT~TICA DE LA 

T~ORfA DEL MODO DE PRODUCCIÓN IMPLfC"ITA EN EL ANALISIS·, EN. 

ESTE SENTIDO EL ANALISIS DE UNA FORMACIÓN SOCIAL TIENE QUE 

RENUNCIAR A LA EXPLICITACIÓN DE LA UNIVERSALIDAD EN NOMBRÉ 

DE LA CONCRECIÓN, LO QUE NO SIGNIFICA QUE RENUNCIE A LA UN1. 

VERSALIDAD DEL CONTENIDO EN NOMBRE DE SU PARTICULARIDAD", (13) 

(12) CONSULTAR REVISTA CUADERNOS AGRARIOS No. 9,· 
(13) ARMANDO BARTRA; ·-'IBTO,' PÁG, 30, 



21. 

ÜN ÚLTIMO ELEMENTO A CONSIDERAR, ES QUE NUMEROSOS. INVESTIGA 

DORES AL REFERIRSE A UN OBJETO DE ESTUDIO HISTÓRICO CONCRE

TO, TRATAN DE CARACTERIZAR A TODAS LAS RELACIONES DE PRODUk 

CIÓN EXISTENTES, COMO PROPIAS DEL MODO DE PRODUCCIÓN VIGEN

TE, SIENDO QUE, DE ALGUNA MANERO LO ÚNICO QUE HACEN ES RED~ 

CIR A LA LUCHA DE CLASES A UN ANTAGONISMO ENTRE SOLAMENTE -

DOS CLASES SOCIALES, CUANDO QUE EL ANALISIS CORRECTO DE -

LOS DISTINTOS TIPOS DE FORMACIONES REGIONALES QUE PUEDEN 

EXISTJ1', IMPLICA UN SINNÚMERO DE DETERMINACIONES CON SUS 

RESPECTIVAS CLASES Y SUBCLASES O ESTRATOS DE CLASES, 

SINTETiZANOO, LA TEORfA MARXISTA DE UNA FORMACIÓN SOCIAL, -

TIENE COMO OBJETIVO INMEDIATO UNA REALIDAD PARTICULAR CON--

·. CRETA: SIEMPRE UBICADA DENTRO DE LA ESFERA DE LAS RELACIO-

NES SOCIALES DE PRODUCCIÓN, DE UN DETERMINADO MCDO DE PRO'-

DUCCIÓN, DE MANERA QUE, POR SU CONTENIDÓ, ESTA TEORfA ES -

PARTE DE LA TEORfA DEL MODO DE PRODUCCIÓN, EL CUAL PRESIDE 

LA REPRODUCCIÓN SOCIAL, Y ADEMAS LE OTORGA LAS FACULTADES -

PARA PODER OBTENER UNA MAYOR CONCRECIÓN, 

POR OTRA PARTE, ES IMPRESCINDIBLE QUE EL ANALISIS DE UNA -

DETERMINADA FORMACIÓN SOCIAL PRESENTE UNA RIQUEZA, EN T~RMl 

NOS DE DIFERENTES ANTAGONISMOS EN LA LUCHA DE CLASES, CON

DICIÓN "SIN E QUANONH PARA LOGRAR, OBJETIVAMENTE, LA COM--

PRENSIÓN CIENTÍFICA DE DICHA REALIDAD, 



C. ¿ ARTICULACION DE MODOS DE PRODUCCION O LUCHA DE 

CLASES ? 
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EN EL PRESENTE APARTADO SE TRATA DE PARTICIPAR EN CIERTA -

FORMA Y Mf NIMAMENTE. EN LA DISCUSIÓN EN TORNO A LA INSER~-

CIÓN DE LA ECONOMfA CAMPESINA. DENTRO DEL CArITAL1s;-10 CON-

TEMPORÁNEO·.: YA SEA COMO UNA. ARTICULACIÓN (14) DEL MODO DE -
. . . 

PRODUCCIÓN CAMPESINO O PEQUERA PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE, 

CON EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, O MEDIANTE ~ COM--

PRENSl0N INTEGRAL DEL PROCESO DE REPRODUCCIÓN .SOCIAL •. EN -

BASE·A LA LUCHA DE CLASES, AL INTERIOR DE UN.A DETERMINADA -

FORMACH~N ECONÓMICA ~OÚAL CAPITALISTA .. 
'· 

DEFINIENDO LA ARTICULACIÓN DE DOS O MÁS MODOS DE PRODUCCIÓN. 

IMPLICA ,, ... ,·, A) QUE LOS MODOS Y FORMAS DE PRODUCCIÓN SUBOR-. . 

DINADOS ADQUIEREN UN DOBLE CARÁCTER - EL PROPIO y EL QUE --

CONFIERE SU SUBORDI°NACIÓN -; B) QUE EL MODO DE PRODUCCIÓN 

DOMINANTE. POR su DETERMINACIÓN HISTÓRICA. CONTIENE EN su -

ESTRUCTURA INTERNA TANTO LOS MECANISMOS QUE AL MISMO TIEMPO 

LO LIGAN Y LO SEPARAN DE LOS OTROS MODOS DE PRODUCCIÓN - ES 

DECIR. LOS MECANISMOS DE SUBORDINACIÓN-", - MAs ADELANTE 

(14) PERSONALMENTE CONSIDERO QUE EL T~RMINO RESULTA SER UNA . . 
PALABRA CXTRAfDA MÁGICAMENTE PARA EXPLICAR UN NEXO DE 
RELACIÓN ENTRE DOS O MÁS MODOS DE PRODUCCIÓN. PERO NO 
OBSTANTE QUE LA UTILIZACIÓN DE éSTE NOS OBSTACULIZA EL 
ANÁLISIS DE SU PROPIA EXPECIFICIDAD CONCRETA, 
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SE SEfiALA LO ~ ¡ GU 1 ENTE - , "ToDo MODO DE PRODUCC 1 ÓN CONTIENE 

EN SU rNTERIOR LAS HUELLAS DE MODOS DE PRODUCCIÓN ANTIGUOS, 

': U. PREFIGURACIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN FUTURO; ESTAS HUE. 

LLAS Y PREFIGURACIONES NO SON IMPUREZAS O DEFORMACIONES DEL 

MODO DE PRODUCCIÓN DOMINANTE, SINO POR EL CONTRARIO CONSTI

TUYEN PARTE DE SU CARÁCTER CONCRETO Y ESPECfFICO#; (15) 

EN ESTE SENTIDO, LO QUE FRECUENTEMENTE SE CONSIDERAN MODOS 
.. - ' 

DE .,PRODUCC l ON ARTICULADOS y SUilORD 1 NADOS - EN EL CASO DE -- . 

ANAL.ÍSIS ..; AL .CAPITALISMO DOMlNANTE. NO SON MÁS QUE ~ELACIQ. 
NES.'SOÚOECONÓMlCAS DEL. TIPO DE LAS FORMAS. DE PRODUCCIÓN o 
CIRCULÁCIÓN, RELACIONES JURfDJCAS, POLfTICAS O.IDEOLÓGICAS, 

QUE SON ATf PICAÚ ES DECrn, QUE EN sf MISMAS NO SON CAPITA-

LISTAS. PERO QUE SIN EMBARGO SE RE.PRODUCEN POR l.AOPERACIÓN 

DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, LA CONDIC!lN DE POSIBl. 

LIDAD DE SU EXISTENCIA, SÓLO PUEDE SER EXPLICADA POR LATEQ. 

RfA DEL MODO DE PRODUCCIÓN~. DE LA ·CUAL SE .REPRO_DUCEN; Y. NO 

. POR LOS OTROS MODOS DE .PRODUCCIÓN DIST.INTOS O ANTERIORES • 

. TAMBI~N; ES NECESARIO PENSAR QUÉ EN T~RMINO DE LAS RELACIO

NES ECONÓMICAS AGRf COLAS1 LA EXISTC:NCIA DE LA PEQUEÑA Y ME

DIANA PRODUCCIÓN EN LAS SOCIEDADES CAPITALISTAS - FUNDAMEN

TALMENTE EN LAS PERJFéRICAS -, SE EXPLICAN LÓGICAMENTE POR 

(15) RoGER BARTRA, op, ttr. PAGs; 8 - 15. 
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LA OPERACIÓN DE LA LEY BÁSICA DE LA REPRODUCCIÓN CAPITALIS

T.'\, EN ESTE SENTIDO, LOS CONCEPTOS: ", ,. HERENCIA H I STÓR I

CA O REMANENTES DEL PASADO SON IMPROCEDENTES, PUES PRETEN-

DEN DARLE UNA SOLUCIÓN HISTÓRICO-GENtTICA A UN PROBLEMA LÓ

GICO ESTRUCTURAL +"·, (16) 

+ , COMPARTIMOS EL CRITERIO DE ARMANDO BARTRA PARA REFERIR 
SE: AL ESTUDIO LÓGICO-ESTRUCTURAL DE LA REPRODUCCIÓN -

• DE UNA FORMACIÓN SOCIAL POR LÁOPERACI,ÓN.DE UN MODO DE 
PRODU,CCIÓN A T,RAVtS,. DE MEDIACIONES ESPECIFICAS, DEBE -

_ SER COHERENTE DENTRO DE SU N~VEL DE .ANÁLISIS Y NO DEBE 
, , ECHAR MANO.DÉ 'MULETAS' H_l,STÓRICO:-GENtTICAS, PARA SAL- · 

- VAR DIFICULTADES TEÓRICAS. PERO tsro NO QUIERE DECIR -
QUE TAL ESTUDIO HAGA INNECESARIO EL ANALISIS HISTÓRICO; 
EN PRIMER LUGAR PORQUE SÓLO ESTE ENFOQUE NOS PUEDA DAR 
LA RAZÓN DE LAS PREMISAS. SOBRE LAS CUALES_ .HA OPERADO -
LA LEY ECONÓMICA BASICA: EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE EL -
COMPARTIMIENTO P0Lh1co . IDEOLÓGICO DE LAS CLASES NO SE 
DERIVA'EXCLUSIVAMENTEDE SU PAPEL Et: LA REPRODUCCIÓN -
DEL MODO "DE PRODUCCIÓN·, SINO TAMBitN DEL PROCESO' DE su 
GtNEsis HISTÓRICA. LA REPRODUCCIÓN DE UNA FORMACIÓN -
SOCIAL NO PUEDE EXPLICARSE CON ARGUMENTOS HISTÓRICO..;GE. 
Ntnco's (AUNQUE 5E APOYE EN PREMISAS DE ORIGEN HISTÓRl 
co); DE LA MISMA MANERA, LOS PROCESOS HISTÓRICOS NO -
PUEDEN EXPLICARSE SÓLO COMO RESULTADO DE LA OPERACIÓN 
DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN, AUNQUE ~STOS CONSTITUYAN -
SU BASE MATERIAL, (16) 

(l6) ARMANDO BARTRA, ET ALL, iiia_ ·~ PÁG, 128, 
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t:.N TÉRMINOS DE LA ECONOMfA CAMPESINA, ES NECESARIO ACLARAR, 

QUE ESTE TIPO DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA, TAL COMO LO VENI

MOS DESCRIBIENDO, NO PUEDE ESTAR CONSTJ.TUfDO POR COMUNlDA-

DES HOMÓLOGAS, QUE SÓLAMENTE TIENEN RELACIONES ORGÁNICAS -

CON OTRAS COMUNIDADES SEMEJANTES; ESTE TIPO DE ESTRUCTURA -

ECONÓMICA DEJÓ DE EX I ST 1 R HACE ALGÚN ·.TIEMPO, POR EL CONTRA 

RIO AÚN SUBYACEN MILLONES DE C~LULAS PRODUCTIVAS INSERTAS -

DE DIFERENTE MANERA EN LA ECONOMfA CAPITALISTA, PRODUCIENDO 

SUS SUBSTANCIAS Y SUS ENERGfAS, BAJO EL PESO APLASTANTE DEL 

IMPERIALISMO •. 

CONTINÚANDO CON EL ANÁLISIS, ES NECESARIO INCORPORAR LA CA

TEGORfA DE LAS CLASES SOCIALES, A FIN DE LOGRAR UNA MÁXIMA 

OBJETIVIZACIÓN EN LA COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD HISTÓRICA -

CONCRETA, Y A DIFERENCIA DE CÓMO LO CONCIBEN Af.GUNAS CO--

RRIENTES POLfTICAS, SE CONSIDERA QUE NO ES CORRECTO REDUCIR 

A !.A TEORfA DE LA LUCHA DE CLASES A SER UN DERIVADO AUTOMA~ 

TICO DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN. EN LA MISMA FORMA, COMO -

LA LUCHA DE CLASES NO PUEDE DEDUCIRSE DE LA OPERACIÓN LÓGICA -

DE CUALESQUIER SISTEMA ECONÓMICO, 

PRECISAMENTE, POR UBICAR ESTA PROBLEMÁTICA, DENTRO DE LAS -

CONDICIONES ECONÓMICAS DE UN PAf S COMO EL NUESTRO, LA TEO-

RfA DE LA LUCHA DE CLASES OCUPA UN LUGAR, PRIVILEGIADO Y -

PREPONDERANTE, COMO CLAVE EXPLICATIVA DEL PROCESO DE LA RE

PRODUCCIÓN SOCIAL CAPITALISTA, lA CONCEPTUALIZACIÓN CORRECTA 
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DE TODAS LAS REALIDADES ECONÓMICO-SOCIALES EN LA HISTORIA -

DE LA HUMANIDAD, ÚNICAMENTE SE LOGRA SI SE CONCIBE A LA LU

CHA DE CLASES, COMO ORÍGEN DE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS Y NO 
. . .. 

SÓLO COMO RESULTADO DE ELLOS, . SI SE RECONOCE A LA LUCHA -

DE CLASES COMO MOTOR DE LA HISTORIA, 

CON REFERENCIA A ESTE PUNTO ARMANDO BARTRA ARGUMEN:rA·; ,,·,, , ' 

ESTAS CLASES QUE APARECEN COMO SOPORTE DE LAS RELACIONES -

ECONÓMICAS DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, SON CONSTI

TUfDAS TEORf CAMENTE A PARTIR DE CIERTAS PREMISAS HISTÓRICAS 

DE LAS CUALES POR DEFINICIÓN, NO PUEDEN TENER COMO PREMISA 

EL MODO DE PRODUCCIÓN QUE ORIGINAN, SINO A LA LUCHA DE CLA

SES CONCEBIDA COMO PARTERA DEL NUEVO SISTEMA SOCIAL'',· MAs 
ADELANTE SERALA. "ES NECESARIO INCORPORAR A LA LUCHA DE CLA 

SES COMO ESLABÓN INDISPENSABLE SIN EL CUAL. LA REPRODUCCIÓN 

DEL SISTEMA NO RESULTA INTELEGIBLE", (17) 

EN EL CASO DE' LA TRANSICIÓN HISTÓRICA HACIÁ EL CAPITALISMO, 
. . . . . . 

~STA SÓLO-PUEDE SER EXPLICADA COMO EL DESARROLLO DE UN PRO-

CESO DE LUCHA DE CLASES; Y EN DONDE LAS MODALIDADES QUE ES

TE ADOPTA, EN CUALQUIER FORMACIÓN SOCIAL, DEPENDEN DE LA ·cQ 

RRELACIÓN DE FUERZAS QUE LE DEN ORIGEN, Y DE LAS ALIANZAS -

DE CLASE QUE ENCABECEN ESTE PROCESO, 

<17) ARMANno BARTRA, LA ExeLotAcxÓN oiii.:.tsABAJO tAMPE~ 
ei:iR EL t8eu.Ak. PÁG. 41. 
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EN ESTE APARTADO SE HA TRATADO DE ESCLARECER LA RELACIÓN -

EXISTENTE ENTRE LA INSTANClA TEÓRlCA DEL MODO DE PRODUCCIÓN 

Y A LA TEORÍA DE LA LUCHA DE CLASES, CON EL PROPÓSITO DE R~ 

CALCAR LA IRREDUCTIBILIDAD DE LA HISTORIA COMO UNA SUPUESTA 

SERIE DE MODOS DE PRODUCCIÓN ARTICULADOS EN EL ESPACIO Y EN 

EL TIEMPO, TENIENDO COMO FINALIDAD, DESTACAR EL CARÁCTER -

ORIGINARIO Y FUNDAMENTAL DE LAS CLAStS SOCIALES ~ON SU RES

PECTIVO PROCESO DE LUCHA DE CLASES, 

POR OTRA.PARTE, SE RECHAZÓ LA POSIBILIDAD DE SOMETER EL COti 

CEPTO DE FORMACIÓN ECONÓMICA SOCIAL, A UNA ARTICULAClÓN DE 

MODOS DE PRODUCCIÓN, No.ACEPTANDO LA REDUCCIÓN DEL PROBLE.;; 

MA AGRARIO, HISTÓRICO CONCRETO, A UN HECHO DE PERIODIZACIÓN 

HISTÓRICA Y DE SUBORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES Y APARENTES 

MODOS DE PRODUCCIÓN, AL CAPITALISTA, 

PARA EL ENFOQUE DE ALGUNAS CORRIENTES POLf TICAS, LAS RELA-

CIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTAS SE REDUCEN A UNA SóLA, LA 

RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL Y LOS TRABAJADORES ASALARIADOS, -

TODO PROCESO DE TRABAJO QUE NO SE ENMARQUE DENTRO DE LOS -

LINEAMIENTOS DE LA RELACIÓN ANTEl1IOR, NECCSARIAMENTE TIENE 

QUE UBICARSE EN OTRO MODO DE PRODUCCIÓN, RAzóN SUFICIENTE 

PARA COMPRENDER QUE, AL NO PODER UBICAR A LA ECONOMÍA CAM-

PESINA DÉNTRO DEL CAPITALISMO, SE TUVO QUE EXTRAER DEL FON

DO DEL VIEJO BAÚL DE LOS MODOS DE PRODUCCIÓN HISTÓRICOS, A 

UNO QUE LE DIERA (APARENTEMENTE) VALIDEZ MATERIALISTA, Nos 
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ESTAMOS REFIRIENDO A LA EQUIVALENCIA QUE SE HA HECHO: ECONQ 

MfA CAMPESINA = MODO DE PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE. 

Es NECESARIO ENFATIZAR QUE LA BASE OBJETIVA DE LA EXISTEN-

CIA DE LAS CLASES SOCIALES SON LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN, 

SIENDO QUE ~STAS SON AL MISMO TIEMPO RELACIONES DE EXPLOTA

CIÓN FORMÁNDOSE DE ESTA MANERA, LA OPOSICIÓN ENTRE LAS CLA

SES ANTAGONICAS, POR CONSIGUIENTE·, LA CATEGORfA RELACIONES 

SOCIALES DE PRODUCCIÓN, NO PUEDE REDUCIRSE A REPRESENTAR -

SÓLAMENTE LA RELA.CIÓN DE PRODUCCIÓN DE UN PROCESO DE TRABA

JO,. YA QUE PÁRA QUE TENGA VALIDEZ CIENTfFICA, NECESARrAMENTE 

TIENE QUE REFLEJAR EL AJUSTE SOCIAL, O LA LUCHA DE CLASES, 

FINALMENTE y EN TORNO AL ENFOQUE DE LA ARTICULACIÓN. SE ES

BOZA UN ÚLTIMO COMENTARIO, ESTE CONCEPTO NO LOGRA CAPTAR -

EL FONDO DE SU ESENCIA, LA RELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES -

CLASES EXPLOTADAS CON RESPECTO AL CAPITAL, Y DE ACUERDO -

CON VERONIKA BENNHOLDT:_THOMSEN, ",, ·, MAS BIEN REFLEJA EN -

SUS CONCEPTOS EL FRACCIONAMIENTO FUNCIONAL (PARA EL CAPITAL) 

DE LAS CLASES OPRIMIDAS. Los MODOS DE PRODUCCIÓN SUBORD IN.A 

DOS, QUE SE 'ARTICULAN' CON EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALI~ 

TA DOMINANTE, SE CONCEPTUALIZAN POR SEPARADO, No HAY ALGÚN 

CONCEPTO QUE REFLEJE Y CONCRETICE LO QUE ES EL DENOMINADOR 

COMÚN DE TODAS LAS CLASES SUBORDINADAS: SU EXPLOTACIÓN POR 
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EL CAPITAL, Y EN DONDE AL MISMO TIEMPO, SE ENCUENTRAN LA -

BASE PARA SU SOLIDARIDAD Y SU FUERZA POR LA VfA DE LAS ---

ALIANZAS"·. (18) 

r._; 

,·.· 

.. -'~:·. T.·:. : 0 .. 

C18) VER0N1KA BENNHoLDT-THoMsEN. 'tos .. tAMeESiNos ~N LAs 
· REú°C'ioN'iis· iiE .. PRoc\Jécr·oN- DEL. CAPrrAúsi1o"'PERIF~R1co,.·· 

' .. ' . . .. . . . . . - '.. ' ' ' - " 
EN REVISTA HISTORIA Y SOCIEDAD No·, 10·,· PÁG·, 31, 
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A. MARCO HISTORICO 

l. EPOCA PRERREVOLUCIONARIA 

REFERIRSE A CHIAPAS ES REVIVIR UNA HISTORIA QUE NUNCA HA RQ. 

TO VIOLENTAMENTE CON SU PASADO, SE HA DESARROLLAD EN BASE 

A LA IDIOSINCRACIA Y HEGEMONfA DE UN SECTOR DE POBLACIÓN S.U. 

MAMENTE REACCIONARIO Y CONSERVADOR, Y, POR LO. TANTO LA EVQ. · 

LUCIÓN QUE HA TENIDO SU ESTRUCTURA AGRARIA, HA SIDO LENTA Y 

DOLOROSA: COMPLETAMENTE DETERMINADA DESDE LA COLONIA HASTA 

NUESTROS Df AS, POR LA VOLUNTAD E INTERESES DE LA CLASE TE

RRATENIENTE Y AYUDADA POR EL CONTROL IDEOLÓGICO DE UNA IGL~ 

SIA RETARDATARIA. Esos SE HAN AFERRADO A su .SUPERVIVIENCIA 

HISTÓRICA EN CONTRA DEL TIEMPO, Y EXPRESANDO EN TéRMINOS -

ECONÓMICOS Y SOCIALES, ENCONTRA DESDE LA PENETRACIÓN DEL -

CAPITAL, HASTA CONTRA EL MISMO DEVENIR HUMANO, 

DE AHf QUE PARA ENTENDER SU ACTUAL COVUNTLIRA ECONÓMICA Y SQ. 

CIAL, SEA NECESARIO RETOMAR ANTE TODO DOS ASPECTOS FUNDAMEli 

TALES DE SU PASADO: 1) LAS PRINCIPALES DIRECTRICES ECONÓMl 

CO POLfTICAS QUE SE SUCEDIERON DESDE LOS ALBORES DEL SIGLO 

XVIII HASTA PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: 2) LA REACCIÓN Y DESA 

RROLLO QUE SE DIÓ EN EL ESTADO A PARTIR DEL PROCESO REVOLU

CIONARIO DE 1910, 
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A PARTIR DE 1527, EN QUE LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA SE CONSOLI

DABA, HASTA 1824 EN QUE SE EMPIEZA A GESTAR UN CAMBIO EN LA 

SITUACIÓN ECONÓMICO SOCIAL EN EL ESTADO, ESA PARTE DE SU -

HISTORIA SE PUEDE RESUMIR ENLA SUBORDINACIÓN Y :EXTERMINIO 

DE LA POBLACIÓN INDfGENA A PARTIR DE LA ENCOMIENDA Y DE LA 

INSTAURACIÓN DE LAS HACIENDAS DE ESPAÑOLES Y CRIOLLOS, LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA PRESENTABA EL SIGUIENTE PANORAMA, 

",,,LA AGRICULTURA SE REDUCÍA A LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ, DE 

TRIGO, DE CACAO, DE CA~A DE AZÚCAR Y DE LAS VERDURAS NECESA. 

RIAS PARA EL CONSUMO DOM~STICO,,, LA INDUSTRIA MANUFACTURE

RA .ERA INSIGNIFICANTE, LO. PRINCIPAL ERA LA GANADERfA, PERO 

CON M~TODOS ARCAICOS~." Y EN SAN CRISTÓBAL ·TODAVIA SE EN-

CONTRABft LA PARTICULARIDAD, DE QUE EN EL MERCADO, SE HACfA 

CIRCULAR LOS GRANOS DE CACAO.COMO MONEDA FRACCIONARIA", 

(19) LA ECONOMfA INDIGENA AUTÓCTONA Y LA ECONOMÍA COLONIAL 

ESPA~OLA FUNCIONABAN EN OPOSICIÓN RADICAL, LAS PRIMERAS PRQ 

DUCfAN MATERIAS PRIMAS Y LAS SEGUNDAS BIENES SEMIACABADOS, 

TODA ESTA ~POCA ESTUVO CARACTERIZADA POR LA CONTINUA EXPRO

PIACIÓN DE LAS TIERRAS DE LOS INDIGENAS POR MEDIO DE LAS MA 

NERAS MÁS VIOLENTAS, Los ANTIGUOS PROPIETARIOS SE VIERON -

SOMETIDOS A CONDICIONES DE SEMIESCLAVITUD EN LA QUE TENÍAN 

QUE PAGAR AL HACENDADO POR PODER VIVIR EN SU PROPIEDAD, TAN 

TO UNA RENTA EN TRABAJO, COMO EN ESPECiE. CADA UNO DE LOS 

POBLADORES NATIVOS, DE ALGUNA MANERA, HABÍA CONSERVADO SUS 

(19) HENRY FAVRE, CAMBIO y CONTINUIDAD EN LOS MAYAS DE MÉXI 
co. PAG. 54 . 

,1. 
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MEDIOS DE PRODUCCiÓN, DE SUBSISTENCIA, EXISTIENDO LA IMPOSl 

BILIDAD DE CREAR UN MERCADO INTERNO YA QUE LA ECONOMf A PRE

DOMINANTE ERA LA DE AUTOSUBSISTENCIA, SóLO EN LAS ESFERAS 

DE LOS ESPAÑOLES Y CRIOLLOS SE DESARROLLABA UN MERCADO DE -

ARTf CULOS SUNTUARIOS PROCEDENTES, FUNDAMENTALMENTE, DE LA -

CIUDAD DE VILLAHERMOSA. 

EN TAL COYUNTURA CARACTERIZADA PRINCIPALJ.1ENTE POR EL MfNIMO 

DESARROLLO MERCANTIL Y LA ESCASEZ DE BIENES DE PRODUCCIÓN; 

LA VIDA ECONÓMICA SE REEST~UCTURA Y SE BASA EN EL NIVEL DEL 

~OMINIO y POSESIÓN DE LAS TIERRAS; POR EL Sl~TEMA SEt:JORIALí 

Í..A CAPiTALIZACIÓN DE -LAS TIERRAS SE DESARROLLA FAVORECIDA -

POR LAS .AUTORIDADES FEDERALES, A FAVOR DE LOS TERRATEN.IEN-

TES CONSERVADORES,. 

. . 

EN T~RMINOS GENERALES, LA SITUACIÓN CREADA POR EL SISTEMA -

COLONIAL, ERA DESASTROSA PARA TODAS .LAS .COMUNIDADES INDfGE-

NAS1. ESTAS SE ENCONTRABAN COMPLETAMENTE DIEZMADAS Y AL BOR

DE DEL HUNDIMIENTO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO, DEBIDO AL ALTO 

INDICE DE EXPLOTACIÓN, 

FUNDAMENTALMENTE EN LOS ALTOS CHIAPAS, EN DONDE SE CONCEN-

TRABA CASI EL 100% DE LA ?OBLACIÓN INDf GENA, AÚN CON VIDA, 

LA REPRESIÓN ASf COMO LA SITUACIÓN INFRAHUMANA EN QUE Vl--

VfAN, LOS OBLIGÓ POR UNA PARTE A REVELARSE, COMO ACONTECIÓ 
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EN 1712. (20) Y POR OTRA PARTE A HUIR DE LOS DOMINIOS COLQ 

NIALES. EN ESTE SENTIDO, EL MAYOR DESDOBLAMIENTO HUMANO -

QUE SE DIÓ EN ESA REGIÓN SE DEBIÓ A LOS MOVIMIENTOS MIGRATQ 

RIOS INTERNOS. ESTA POBLACIÓN INDfGENA QUE HUfA SE DIRIG1A 

FUNDAMENTALMENTE HACIA LA SELVA l.ACANDONA EN DONDE,",,, SE 

ESTABLECfAN EN GRUPOS FAMILIARES EN LOS BOSQUES Y EN LAS 

MONTARAS, LEJOS DEL ALCANCE DE LOS EMPADRONADORES, LOS RE-

CAUDADORES DE IMPUESTOS Y LOS ENCARGADOS DE LOS REGISTROS -

PARROQUIALES", (21) 

POSTERIORMENTE Y AL MISMO TIEMPO QUE SE ESTABAN GESTANDO EN 

EL CENTRO DEL PAf S EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA, LA SÍTUA 

CIÓN EN CHIAPAS EMPEORABA PARA EL SISTEMA COLONIAL,·Y DE AL. 

GUNA MANERA SE PRESENTABA UNA RECUPERACIÓN DENTRO DE LA EC~ 

NOMfA INDfGENA. BAJO ESTA SITUACIÓN Y EN VISTA DEL PODER -

POLfTICO QUE CON LA GUERRA ANTICOLONIAL ESTABAN ADQUIRIENDO. 

UN SECTOR DE LA POBLACIÓN CRIOLLA DEL PAf S, A LOS HACENDA-

DÓS CONSERVADORES J>E CHIAPÁ'i(\~ LES. PRESENTÓ LA· o~6~i~~i'.6AD 
DE RESTABLECER, FUNDAMENT"LMENTE, SU PODERfO ECONÓMICO, ME

DIANTE SU ADHESIÓN AL MOVIMIENTO DE. INDEPENDENCIA, "BUSCA

BAN RECUPERAR EL DIRECCIONISMO Y EL PROTECCIONISMO ANTIGUOS, 

PERO SIEMPRE OBSTACULIZANDO EL CAMINO DEL LIBERALISMO CEN-

TRAL", (22) 

(20) llu.D_. PÁGS, 30-43. 
(21) llu..o_, PÁG, 43, 
(22) l.B.1.D., PÁG, 52, 
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LA INCORPORACIÓN DE CHIAPAS A LA GUERRA DE ! N.DEPENDENC I A T.U. 

VO COMO OBJETIVO",,, EL ASEGURAR LAS INSTITUCIONES COLONIA

'-SS,,, PARA LOS TERRATENIENTES", (23) lA ADHESIÓN A ESTE MQ. 

VIMIENTO APARECIÓ CON EL PROPÓSITO DE DEFENDER AL ANTIGUO -

SISTEMA COLONIAL, QUE SE ENCONTRABA AMENAZADO POR LA EXPAN

SIÓN DEL MERCANTILISMO LIBERAL, Fué ASf COMO LOS TERRATE--. 

NIENTES DE CHIAPAS, REALIZARON SU PRIMER MOVIMIENTO CONTRA

RREVOLUCIONARIO, 

AL FINALIZAR LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN .1821, SE EMPEZA

RON A GESTAR A NIVEL NACIONAL MODIFICACIONES DENT?O DE LA -

ESTRUCTURA ECbNÓMICO SOCIAL: FUNDAMENTAÜ1ENTE A PARTIR DE -

LAS EXIGENCIAS QUE IMPONfA LA INCORPORACIÓN DE LAS RELACIO

NES MERCANTILES, ABSORBIENDO LOS RESIDUOS DE LA PASADA ECO

NOMfA COLONIAL, EL ESTADO DE CHIAPAS NO PUDO AISLARSE DEN

TRO DE ESTA NUEVA DINÁMICA Y ENTRE OTRAS CONSECUENCIAS ECO-

NÓMICO POLfTICAS SE VIÓ OBLIGADA A. ANEXARSE, EN 1824, AL TE. 

RR~TORIO MEXICANO, 

DE ESTA MANERA SE INICIÓ EN CHIAPAS, UNA NUEVA ÉPOCA QUE -

ECONÓMICA Y SOCIALMENTE PRESENTÓ LAS MISMAS TENDENCIAS QUE 

EN SIGLOS ANTERIORES: EL LENTO DESARROLLO DE UN MERCADO IN

TERNO, LA SUPEREXPLOTACIÓN DE LA MANO DE OBRA INDÍGENA Y LA 

(23) ANTONIO GARcfA DE lEóN, "LUCHA DE CLASES Y POD;;R POLÍ 

TICO EN CHIAPAS", EN COMPENDIO CULTURAL DE CHIAPAS -
Ne 2, PÁGS. 66 v 67. 
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POSESIÓN DE GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA, PRECISAMENTE, -

ES A PARTIR DE ESTE ÚLTIMO FACTOR, EL DE LA EXPANSIÓN DEL -

LATIFUNDIO ._DONDE TANTO, A NIVEL NACIONAL, COMO EN CHIAPAS, 

SE GESTARC'N MODIFICACIONES QUE SENTARON LAS BASÉS HACIA UNA 

NUEVA FORMA DE REPRODUCCIÓN ECONÓMICA, 

lA EXPANSIÓN DEL LATIFUNDIO EN CHIAPAS, SE REALIZÓ .CON FUN

DAMENTO EN LAS TRES SERIES DE LEYES AGRARIAS QUE SE DICTÁ.;..

RON EN r1ÉXICO DURANTE EL SIGLO xrx: LA PRIMERA ÉPOCA QUE :.. 

AB.a.Rcó ee iszi, A 1856 Es!uvo DETERMINADA PoR; L.As ·Lgye_~:j>é "". 
.REFORMA; EL GOBÍERNO MEXICÁNO .TOMÓ UN'CIEllIO,~NÚMERÓ DE .. HEDi 

DAS DESTINADAS A SUPERAR EL D~FlCIT ,C~ÓNICO ~UE TENfA EL;__: . 
- . ' . 

PRESUPUESTO FEDERAL, ENTRE LAS QUE SE DESTACÓ LA.PREOCIJPA;.,.., 

CIÓN POR PONER A LA VENTA TODAS LAS TIERRAS APARE,NTE~E~TE :... ··., 
: . . .. :: .:,, ·:i:,:; .. : 

BALDfAS. "LA LEY FEDERAL DE 1826 AUTORIZABA A coi-iPAAÍfA --

PRECIO FIJO LAS TIERRAS BALDfAS DE LA NACIÓN",· (2l¡) 

Fue AS1 COMO EN CHIAPAS, A PARTIR DE LAS LEGISLACÍC>N~S.ANTE. . . .. . '·,· " ' ' . ., 

RIORES, GRUPOS DE FAMILIAS MODESTAS_D~:LA.cyENCA;M.E~J~i:DE~. . ... 

Rfo GRIJALBA y DE LA REGIÓN DE TuxrLA, ·EMPEZARON A FORMA~·-· ... 

EXTENSOS LA TI FUNDI os EN EL VALLE DE u\ DE PRE~ IÓN CENTRAL. 

ESTOS GRUPOS DE TENDENCIA LIBERAL y PROMEXICANA, NO TARDA-

RON EN DESAFIAR A LA AUTORIDAD H<ADICIONAL Y CONSERVADORA -

(24} HENRI FAVRE, OP, !a.I•, PÁG. 58. · 

•:' 
,' ·. 
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DE SAN CRISTÓBAL Y AL MONOPOLIO POLfTICO Y ECONÓMICO DE QUE 

GOZABA LA VIEJA METRÓPOLI COLONIAL, CONCRETAMENTE EN 1844, 
EL GOBERNADOR CHIAPANECO SE APOYÓ EN EL DECRETO DE 1826 Y -

APLICÓ ESTA REGLAMENTACIÓN; PERO coN"'su PARTICULAR lNTERP~~ 

TACI0N, "DE HECHO, TODAS LAS TIERRAS CUYOS DETENTADORES, -

USUFRUCTUARIOS O POSEEDORES, POR DIVERSOS TfTULOS NO PUDIE

RAN: COMPROBAR SU POSESIÓN1 RESULTARON SUSCEPTIBLES DE SER -

LEGALMENTE VENDIDAS COMO TIERRAS BALDfAS,,, l.As TIERRAS CQ. 

MUNAL.ES IND!GENAS FUERON t.AS PRIMERAS EN SER AFECTADAS",(25). 

POSTERIORMENTE Y PARA REDONDEAR ESTE. PROCESO_, EL GOBIERNO - . 

·. ESTATAL CON BASE: A OTRÁ LÉY DECRETÓ QUE SE OBLIGABA A TODA 

· ... ~ .POBLACIÓN ¡NDfGENA Á, CONCENTRARSE EN LOS POBLADOS, 

.. Es NECESARIO ACLARAR, QUE, si BIEN Es CIERTO QUE DURANTE --. . . . . . 

LOS OLTlMOS 300 AROS ANTERIORES DE 1856. EN DON[E CONTINUA 

Y PERMANENTEMENTE LOS ESPAÑOLES SE ESTUVIERON APROPIANDO DE 

LAS TIERRAS INDfGENAS, Y ESTOS SE VIERON SOMETIDOS A RELA-

CIONES. DE SERVIDUMBRE O EMIGRARON A TIERRAS LEJANAS: EN NI~ 

GÜN MOMENTO SE PRESENTARON LAS CONDICIONES NECESARIAS, A Nl 

VEL ECONÓMICO E IDEOLÓGICO,FUNDAMENTALME~TE, PARA QUE SE -

INICIARA EL PROCESO CAPITALISTA DE.-·AfoMULACIÓN ORIGINARIA, 
. ~--,, ~ 

PARA EL INICIO DEL SEGUNDO LUSTRO DEL SIGLO XJX, LA SITUA-

CIÓN ECONÓMICA Y POLfTICA, ENTRE LOS DIFERENTES GRUPOS SO--

{25) . IBIDEM, 
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· CIALES SE REPRESENTABA EN CHIAPAS DE LA SIGUIENTE MANERA: -

EL PRIMER GRUPO LO FORMABAN L~S TERRATENIENTES DE LA REGIÓN 

DE LOS ALTOS, ~STOS CENTRALIZARON EL PODER POLÍTICO DEL Es
TADO Y BASARON SU ESTRUCTURA ECONÓMICA EN LAS RELACIONES DE 

SERVIDUMBRE Y EXPLOTACIÓN, MEDIANTE EL CONTROL MERCANTIL A 

LAS COMUNIDADES ALDEANAS TZOTZILES Y TZELTALES, Su PODER -

PROCEDfA DESDE LA éPOCA DE LA COLONIA, Y éSTE SE VIÓ FORTA

LECIDO CON EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA, POR OTRA PARTE, 
\ 

SE EN.CONTRABAN LOS FlNQUEROS D~ LA DEPRESIÓN CENTRAL, QUE -

· HABfAN GANADO PODER ECOl:ÓM!CO Y POLÍT.ICO A PARTIR DE LAS L~ 

GISLACION~S AGRARIAS DE LOS 1800,· SÚ ECONOMÍA SE BASABA EN 

LA GANADEltfA EXTENSIVA Y EN LA EXPORTACIÓN -DEL GANÁDO MAYOR. . -. -· . .. . . 

POR ÚLTH'0 ESTABAN TODOS LOS SUPERVl\'.IENTES INDÍGENAS QUE, 

DE UNA MA'ERA U OTRA, DEPENDIENDO DE LAS REGIONES, SE ENCOli. 

TRABAN SUBORDINADOS A RELACIONES DE EXPLOTACfbN DE SERVIDU!i 

BRE, 

DE 1856 A 1875 EL GOBIERNO FEDERAL PRESENTÓ NUEVAS DISPOSI-
. . ;, , . 

CIONES AGRAR!AS, QUE ANTE TODO TENfAN LA FUNCIÓN DE NACIONA. 

LIZAR TODOS LOS BIENES DEL CLERO. EN' CHIAPAS LOS LATIFUN-

DIOS DE LA IGLESIA REPRESENTABAN EL 30% DE LA SUPERFICIE -

ACAPARADA, (26) 

NUEVOS GRUPOS SOCIALES APROVECHARON ESTA COYUNTURA PARA HA-

(26) lal.Jl, PÁG. 55, 
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CERSE DE EXTENSOS LATIFUNDIOS, TAL ES EL CASO DE LA REGIÓN 

DE COMITÁN, EN DONDE LOS NUEVOS HACENDADOS SE ALIARON POLf

TICAMENTE CON SUS COTERRÁNEOS DE CHIAPA Y TUXTLA, 

VALE LA PENA ACLARAR QUE ESTE SISTEMA DE LATIFUNDIOS, NEOS~ 

~ORIALES CONSTITUfDOS ENTRE 1824 Y 1865, NO SE DIFERENCIA-

RON EN T~RMINO DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN, DE LOS EXl.S. 

TENTES DESDE HACE VARIOS CENTENARES DE A~OS, EN LA REGIÓN -

DE SAN CRISTÓBAL. 

PERO A PARTIR DE 1869, INTERVINO UN FACTOR ECONÓMICO, AUSP1. 

CIADO POR LOS TERRATENIENTES DE TUXTLA, CHIAPA Y COMITÁN, 

QUE INICIÓ LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS. 

DEL LATIFUNDIO Y CON ELLO DE LA ESTRUCTURA AGRAR<A CHIAPAN~ 

CA, EsTE PROCESO COMENZÓ CON EL ARRIBO, EN 186~, DE COMPA

~fAS EXTRANJERAS MADERERAS EN LA SELVA LACANDONA Y POSTE--

RIORMENTE, CON LAS CAFETALERAS EN LA REGIÓN DEL SOCONUSCO, 

Fue ASf COMO SE INICIÓ EL PROCESO DE ACUMULACIÓN ORIGINARIA, 

EN BASE A LA INCORPORACIÓN DE CAPITAL FUNDAMENTALMENTE EX-

TRANJERO, EL GOBIERNO FEDERAL, YA BAJO EL MANDATO DEL GRAL. 

PORFIRIO DfAZ CONFIÓ A LA COMPA~f A MEXICANA DE TERRENOS Y 

COLONIZACIÓN, LA TAREA DE MEDIR, ADJUDICAR Y VENDER TIERRAS 

DE LA SIERRA MADRE DEL SUR. EN LAS REGIONES DE CuxTEPEQUES 

Y EL SOCONUSCO, DE ESTA MANERA, CAPITALISTAS INGLESES, AL~ 
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TOS GRUPOS POLfTICOS, EL PODER LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE 

SAN CRISTÓBAL SE T?ASLADÓ A LA CIUDAD DE TUXTLA EN 1892, PE 

RO LEJOS DE QUE SU SISTEMA COLONIAL LATIFUNDISTA SE VIERA -

AFECTADO, HASTA EL GRADO DE PRESENTAR SU ELIMINACIÓN, ESTE 

SE MODIFICÓ PARA OBTENER LAS VENTAJAS QUE EL NUEVO SISTEMA 

ECONÓMICO PRESENTABA, 

EN REALIDAD, LAS TRANSFORMACIONES QUE SE SUCEDIERON FUERON 

MÁS PROFUNDAS QUE LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, CoN LA lli 

TERVENCIÓN DE LA COMPA~fA DESLINDADORA DE TIERRAS, LAS PRO

PIEDADES QUE PRIMERAMENTE SE VIERON AFECTADAS, FUERON LAS -

COMUNALES DE LOS INDf GENAS, YA FUESE MEDIANTE MECANISMOS -

OFICIALES O SIMPLEMENTE MEDIANTE EL DESPOJO, A FIN DE RE-

GLAMENTAR ESTA NUEVA EXPROPIACIÓN DE LAS TIERRAS, DE LOS ~

PRODUCTORES DIRECTOS, EL GOBIERNO ESTATAL DECRETÓ, ",,, LA 

SUSPENSIÓN DE LAS TIERRAS COLECTIVAS Y ASf EN 1893 DICTAMI

NÓ QUE LOS EJIDOS NO SERfAN DISTRIBUÍDOS A LOS DERECHOHA--

BIENTES INDfGENAS, SINO ADJUDICADOS Y VENDIDOS AL MEJOR PO~ 

TOR", (28) ESTAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES POSIBILITA-

RON LEGALMENTE LA EXPLOTACIÓN MÁS RUf N DE LA POBLACIÓN INDÍ 

GENA~ MEDIANTE LAS NUEVAS RELACIONES DE SERVIDUMBRE, 

DE ESTA FORMA, LOS INDfG~NAS CUYAS TIERRAS SE HABÍAN ANEXA

DO A LCS DOMINIOS DE LOS TERRATENIENTES, SE VIERON CONVERT1. 

(28) HENRI FAVRE, QE., ~., PÁG. 59 
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MANES, FRANCESES, ESPA~OLES Y NORTEAMERICANOS, IMPULSARON -

UNA NUEVA EXPLOTACIÓN AGRfCOLA EN LA SIEMBRA DEL CAF~. "EN

TRE 1880 Y 1910 INVIRTIERON 4'3 MILLONES DE PESOS EN LA EX

PLOTACIÓN DEL CAF~ •. Sus FINCAS ·SE CONCENTRABAN EN LA SIE-

RRA MADRE DEL SUR Y REPRESENTABAN SÓLAMENTE EL 3% DE LAS --

. UNIDADES PRODUCTIVAS DE TODO EL ESTADO, ABSORBIENDO EL 15% 
DEL CAPITAL AGR(COLA GLOBAL•, (27). 

AL MISMO TIEMPO, EL GOBIERNO FEDERAL OTORGÓ A MADEREROS. Noa 
. . 

TEAMERICANOS, IN_GLESE_S y. ESPAROLES;, VAST~:s cÓNCESIONES EN -

LA CUENCA DEL Rfo Usu~cINTA~ EN DONDE. SE AB~IERON zoNAs DE · 

EXPLOTACIÓN DE MAD~RAS PRECIOSAS, TINTES Y CHICLE, QUE CO-

MUNMENTE SE DENOMINARON MONTERfAS, 

EL DESARROLLO DE ESTE NUEVO TIPO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 

INTRODUJO NUEVAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN, YA QUE 

ESTAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE TIPO 'CAPITALISTA' ESTU

VIERON ORIENTADAS HAC_IA EL MERCADO EXTERIO_R Y TEN(AN •UNA AL.. 

TA PRODUCTIVIDAÍ>1. 

~s CONSECUENCIAS HACIA 'el INTERIOR DEL ESTADO; PARTfCULAR-. 

MENTE MOTJVADAS POR EL DESARROLLO DE ESTAS EMPRESAS, SE RE

FLEJARON EN LA CORRELACIÓN DE FUERZAS DEÑTRO·DE LOS DISTIN-

(27) ROBERT WASSERSTPOM1 •lA TIERRA Y EL.TRABAJO áGRICOLA 
EN CHIAPAS CENTRAL", EN REVISTA MEXICANA DE SocIOLO-
GfA N!? 3/77, PAG. 1045. 
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DOS EN BALDÍOS, BAJO ESTA DOMINACIÓN, QUEDABAN AUTORIZADOS 

A P~RMANECER Y CULTIVAR SUS ANTlGUAS TIERRAS, ASf COMO A -

USUFRUCTUAR LOS BOSQUES Y PASTIZALES DE LA HACIENDA, A CAM

BIO DE RETRIBUIR AL HACENDADO ESTAS PRESTACIONES, MEDIANTE 

UNA RENTA EN TRABAJO v/o EN ESPECIE y FORMAR PARTE DE su·-

PROPIEDAD MATERIAL, 

ESTA FORMA DE CAPITALIZACIÓN DE LA TIERRA NO TENDRfA NIN--

_ GÚN SENTIDO'PARA EL DESARROLLO CAPITALISTA SINO INTERVINl~

RA EN ELLAS LA CAPITALIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO, Es-.:-: '. . . ' .. 

TA RELACIÓN SE CONJUGABA DE LA SIGUIENTE MANERA: . POR UNA -

·PARTE ÉSTABA LA SITUACIÓN DEL BALDfO QUE AN.TE TODO SE ENCOti 

TRABA SUJETO A SU PATRÓN,. POR LA FACULTAD QUE LE OTORGABA -

~STE AL PERMITIRLE COSECHAR UNA PARCELA DE TIERRA, ·POR --

OTRA PARTE, ESTABA EL MOZO INDfGENA QUE AÚN POSEfA SU PRO-

PIA TIERRA: PERO tSTE PARA PODER REPRODUCIRSE, NECESARIAMEti 

TE TENfA QUE VENDER SU FUERZA DE TRABAJO YA FUERA EN LAS HA 

CIENDAS CAFETALERAS O.EN LAS MONTERfAS• ESTOS TENfAN LA CA 

TEGORfA DE TRABAJADORES LIBRES, MIENTRAS QUE.A LOS BALDIOS 

LA APARCERfA PRECARIA EN LA QUE SE ENCONTRABAN SUJETOS, LOS 

CONVERTIA PRACTICAMENTE EN SIERVOS, 

Los MECANISMOS EXTRAECONÓMICOS COMO LA TIENDA DE RAYA. EL -

ENDEUDAMIENTO Y POSTERIORMENTE EL ENGANCHAMIENTO, DE ALGUNA 

MANERA HOMOGENEIZARON A LA FUERZA DE TRABAJO, YA QUE MAS --
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TEMPRANO QUE TARDE LOS MOZOS SE CONVERTf AN JUNTO CON SUS FA 

MILIAS, EN PEONES. "A FINES DE 1800," DOS TERCIOS DE TODA -

LA POBLACIÓN INDfGENA SE ENCONTRABA ACASILLADA.,," (29) DE 

ESTA FORMA, EL HACENDADO SE PROVIÓ DE UNA FUERZA DE TRABAJO 

PERMANENTE Y SÓLO EN TEMPORADAS DE INTENSA ACTIVIDAD SE VIÓ 

EN LA NECESIDAD DE RECURRIR AL TRABAJO ASALARIADO DE MOZOS_ 

LIBRES CHIAPANECOS v/o GUATEMALTECOS, 

. DURANTE VARIAS CENTÜRIAS, LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

-INDf GENA, SE. LLEVÓ A CABO EN EXCLUSIVO PROVECHO DE LA ECONQ. 
. - . . ' . . .. "- ~ -

nfA sE~ORlAL SAN -CRISTOBALENCE. No co~r1Nu0'~_STA siruÁclÓN 

- AL DESARROLLARSE L.ÁS HACIÉNDAS DE- LA ZONA LACÁNDoNA ·y: EN EL. 

-SocoNusco, · ESTAS EXIGIERON voi.oMtNES .CADA. vez MAYORES ·-~E ~- · __ · 

, ~RABAJ~DORES_ PERMAN~~TEs, EN v1 RTUD DE QUE EN Pocos AR~s HA 

.- sf AN cAsI EXTERMINADO A LA POBG\c10N ORIUNDA DE Esos -l.uGA--

RES. EN TALES CONSECUENCIAS, EL Ct~ICO LUGAR QUE LES PODfA 

PROVEER DE MANO DE OBRA, ERA LA ZONA MONTAROSA DÉ LOS ALTOS 

DE CHIAPAS. 

' . 

DE ESTA FORMA, FUE ASf COMO DENT~O DE LOS HACENDADOS V CO--' 
'' '·,: • ' , ' • : ·, ' V 

MERCIANTES SAN CRISTOBALENCES, APARECIERON LOS FAMOSOS EN--
_· ·' . ···.. . . 

GANCHADORES. A ESTE TIPO DE TERRATENIENTES LES RESULTÓ MÁS ·. ' ,_. ' . 

PROVECHOSO VENDER EL EXCEDENTE DE LA FUERZA DE TRABAJO DE -

SUS BALDÍOS Y MOZOS QUE EL UTILIZARLO EN SUS FAENAS AGRfCO-

C29l IB.m, PAG. 68. 

•.:. 
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NISTAS EXTRANJEROS Y COMBINABAN EL TRABAJO ASALARIADO TEMPQ 

RAL CON LAS MÁS ATRASADAS RELACIONES DE SERVIDUMBRE Y AÚN -

DEL ESCLAVISMO, 

EL DESARROLLO .MERCANTIL ERAHETEROGENEO YA QUE ALGUNAS RE-

GÍONES COMO LA DE LOS ALTOS, EL COMERCIO TODAVfA SE REALIZA 

BA A TRAVb DE LA MONEDA 'CACHUco' y EN LAS COMUNIDADES IN

DIGENAS AÚN flREDOMINABA EL TRUEQUE, EN BASE A LOS GRANOS DE 

CACAO, 

. DE ALGUNA MANERA, LA SITUACIÓN QUE PREVALECIÓ DURANTE ESA - . 

. ~PoCA, ESTABA coNFORMADA POR LAs REG10NEs éoN RELAc10NEs DE 

TI·~ CAPITALISTA co;.,() LA FRAILEScA, CuxTEPEC: SocoNúsC:o ~ ,~ 
·V~~USTIANOCARRANZ~~ SITJOS DONDE YA SE REFLEJABA LA.~XIS-.;. 

" ; ,' ,- . 

TENCIA DE.·UNA BURGUESfÁ AGRARIA EMBRIONARIA y POR OTRO LADO, . ' ... . . . . -

REGIONES cor.to Los ALTos, OcosINGo, S1r1ÓJ0VEL v TECPATAN; --· 
. - -- -· 

DONDE LAS F.RACCIONES SOCIALES MÁS. CONSERVADORAS HAB f AN DE--

TENTADO EL PODER DESDE tPOCAS COLONIALESi PRESENTANDO RELA-

· cIONES SOCIALES COMPLETAMENTE CERRADAS Y.ATRASADAS, 
'· . . . ' 

<PARA' LAS CLASES ~XPLOTAD~S cttlAPANECAS·; EL ESTALLIDO DE'.. LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA EN 1910, NO SIGNIFICÓ ALGÚN SENTIMIENTO 

DE INQUIETUD, Y MUCHO MENOS DE SOLIDARIDAD DE CLASE; MÁS AL 

CONTRARÍO EN LA MAYOR PARTE DE LA POBLACIÓN RURAL, Nl SI--

QUIERA SE LLEGÓ A COMPRENDER SU SlGNIFICADO, 



t¡5. 

LAS, DE ESTA MANERA ENCONTRARON UNA NUEVA Y LUCRATIVA ACTl. 

VIDAD ECONÓMICA, LA CRIANZA Y VENTA DE INDIOS, (30) "PRIME

RO FUE NECESARIO TRAER POR LA FUERZA AL SOCONUSCO, A TODOS 

LOS INDIOS REBELDES V SUBLEVADOS. PARA 1909 DURANTE LA ~p~ 

CA DE LA PIZCA DE CAF~ EL NÚMERO DE TRABAJADORES ENGANCHA-

DOS DEL ALTIPLANO V DE GUATEMALA, LLEGABAN A SER 10 000 -
ANUALES", (31) 

2. MAPACHiSMO Y CONTRARREVOLUCIÓN, 

' ' 

A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, .LA SITUACIÓN ECONÓMICO~sodAL --

PRESENTABA LA SIGUIENTE CONFORMACIÓN,. LA ECONOMfA· ESTATAL 

SE DESARROLLABA EN CUATRO AMBIENTES PRINCIPALES: LAS HA--

CIENDAS SEMICOLONIALES .UBICADAS EN LOS ALTOS Y r lJE SU ES--

TRUCTURA ECONÓMICA SE REPRODUCfA ALREDEDOR DE 
0

LhS RELACIO-

NES DE SERVIDUMBRE; LAS HACIENDAS GANADERAS DE LA DEPRESIÓN 

CENTRAL, QUE MANTENfAN CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS SIMILARES 

.AL GRUPO ANTERIOR, CON LA DIFERENCIA DE QUE NO ERAN TAN COti 

SERVADORA'S V REACCIONARIAS: LA f>EQUE~A ECONOMIA CAMPESINA -

· DE LAS ALDEAS INDlGENAS INDEPENDIENTES DE LAS HACIENDAS Y -

LAS FINCAS CAPITALISTAS DE LAS REGIONES DEL SOCONUSCO Y DE 

LA l.ACANDONA. ESTAS EMPRESAS ESTABAN EN MANOS DE INVERSIO-

(30) llu.D.., PAG. 68 
(31) RoBERT \lAssERSTROM, .!IB· u:r.. , PAG. 1045 
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PARA LOS GRUPOS EN EL PODER, ESTE MOVIMIENTO REFLEJÓ LA IN

SEGURIDAD QUE ELLOS TENfAN PARA LA COMPLETA RETENCIÓN DEL -

PODER, POR LO QUE PARA CONTINUAR MANTENIENDO SU HEGEMONÍA, 

REALIZARON UNA RESISTENCIA ARMADA EN CONTRA DEL CAMBIO, DE-

SARROLLANDO UN MOVIMIENTO CONTRARREVOLUCIONARIO,· POR ENDE, .. 

MUY REACCIONARIO, 

Es BASTANTE CLARO QUE, LA FRACCIÓN TERRATENIENTE, QUE DE--

TENTABA EL PODER DESDE FINES DEL SIGLO PASADO, NO FUE DERR~ 

CADA DURANTE LA REVOLUCIÓN; SU DOMINACIÓN SE VIÓ UN TANTO -

QUEBRANTADA·DEBlDOA.LAS REFORMAS BURGUESAS PROCEDENTES DEL 

CENTRO DEL PAls. PARA ESTE GRUPO NO-OBSTANTE su AFERRADO -

MOVlMlERTO·coNTRARREVOLUClONARIO,.FUE UNA LÉNTA V DOLOROSA . . 

TRANSICIÓN DE LA ECONOMfA•TERRATENIENTE,APOVADOS EN LA EX-
.. . . .· ·. - ' 

PLOTACIÓNSERVIL1 HACIA UNA BURGUESIA AGRARIÁ; QUE NACIÓ.~-
ARRASTRANDO ELEMENTOS DE SU PASADO INMEDIATO, "LA itPOCA -

PORFIRlANA V POSTREVOLUClONARlA SE CARACTERIZÓ POR CONSTI-• 

TUIR.UNA PROLONGACIÓN HISTÓRICA DEL LATIFUNDISMO DEL SIGLO 

XIX". C32> 

LOCALMENTE, LA REVOLUCIÓN TUVO DOS MOMENTOS HISTÓRICOS TRAS. 

"CENDENTALES LOS CUALES GENERALIZARON UN RELATIVO "DESORDEN", 

QUE NO SE REGISTRÓ EN TODAS LAS REGIONES, CURIOSAMENTE, LA 

(32) ANTONIO GARClA DE LEóN, "Í1APACHISMO y PonER PoLITICO 
EN EL (AMPO CHIAPANECO: l914, 1977", EN REVISTA CUA--
DERNOS AGRARIOS N2 5, PAG. 514, . 
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ZONA DE MAYOR PRODUCTIVIDAD AGRf COLA, EL SOCONUSCO, SE MAN

TUVO AL MARGEN CASI DURANTE TODA LA CONTIENDA. Los GRUPOS 

TERRATENIENTES DE LOS ALTOS Y DE LA DEPRESIÓN CENTRAL FUE-

RON PROTAGONISTAS PRINCIPALES DE LA LUCHA 'REVOLUCIONARIA', 

LA PRIMERA FASE SE DESARROLLÓ EN EL PERfODO COMPRENDIDO EN

TRE 1911-1914, Y ESTUV.O CARACTERIZADA POR LA INICIACIÓN DE 

LOS ENFRENTAMIENTOS ENTRE LOS GRUPOS DE TERRATENIENTES ANT¡, 

RIORMENTE MENCIONADOS, EL GRUPO DE LOS ALTOS VIO LA OPORTJJ. 

NIDAD DE RETOMAR EL PODER POLf TICO Y SE ADHIRIÓ AL PLAN DE 

SAN LUIS DE FRANCISCO l. MADERO. CABE SEAALÁR QUE, NINGUNO 

DE.ESTOS DOS GRUPOS DESEÓ ALGÚN CAMBIO DENTRO DE LA ESTRUC~ 

TURA ECONÓMICA, ESTO ES QUE NUNCA ASPIRARON AL FRACCIONA--

HIENTO DEL LATIFUNDIO, NI A LA ABOLICIÓN DE LAS TIENDAS DE 

RAYA. NI A LA SUPRESIÓN DEL PEONAJE. SIMPLEMEN.iE CONSIDERA 

RON QUE SE PRESENTABA LA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR SUS POSI

CIONES ECONÓMICAS V POLfTICAS HACIA EL INTERIOR Y FUERA DEL 

ESTADO. ADEMAS DE QUE ESTA MANERA OBSTRUfAN CUALQUIER IN-

TENTO DE PROVOCACIÓN DEL EXTERIOR,. A LA VEZ QUE ENVOLVIAN A 

LAS MASAS POPULARES, DISTRAY~NDOLAS DE CUALQUIER INQUIETUD 

VERDADERAMENTE REVOLUCIONARIA, 

Los HACENDADOS DE SAN CRISTÓBAL, EN su LUCHA CONTRA LOS TE

RRArENIENTES DE TuxTLA, MOVILIZARON, COMO PRINCIPAL FUERZA. 

CONTINGENTES ARMADOS DE CHAMULAS BAJO LA DIRECCIÓN DEL Lf--
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DER "PAJARITO", DENTRO DE ESTE GRUPO, EN REALIDAD NO HABfA 

UN SENTIMIENTO MADERISTA, SINO QUE VIERON LA POSIBILIDAD DE . . 
VOLVER AL FEDERALISMO EFECTIVO Y A LOGRAR UNA DESCONCENTRA

CIÓN REAL A FIN DE REAFIRMAR SU HEGEMONÍA TERRATENIENTE, -

ASf COMO LA DE RETOMAR EL PODER POL(TICO LEGISLATIVO DEL E~ 

TADO, 

"DESDE SU PERSPECTIVA.OPORTUNISTA, LOS SAN CRISTOBALENSES -

SE CONVERTIAN EN MADERISTAS DURANTE LA CAÍDA DE DfAz,,, Vl

LLISTAS BAJO CARRANZA, .. ,, CALLISTAS BAJO CÁRDENAS", (33) 

LA REVUELTA DE PAJARITO Y DE LAS FUERZAS HACENDADAS SAN --

CR 1 S1'0BALENSES, FU~ SOFOCADA POR EL GOB 1 ERNO TUXTLECO, PERO . 

APOYADA POR LA PARTICIPACIÓN DEL EJ~RCITO FEDERAL DEL PRESl 

DENTE MADERO, IRÓNICAMENTE ~STE CONFIÓ MAS EN LOS HACENDA

DOS PROLIBERALES QUE EN SUS SEGUIDORES CONSERVADORES, Asf 

LA ANTIGUA OLIGARQU(A TERRATENIENTE PORFIRISTA, SIGUIÓ GO-

BERNANDO HASTA LA CA(DA DEL GRAL, VICTORIANO HUERTA, 

DE ESTA MANERA CONCLUYÓ LA PRIMERA FASE DE LA INFLUENCIA DE 

LA REVOLUCIÓN MEXICANA, U SEGUNDA ETAPA ABARCÓ LOS AÑOS -

DE 1914-1920: SE CARACTERIZÓ POR LA UNIÓN DE TODOS LOS TE-

RRATENIENTES A EXCEPCIÓN DE LOS ALTOS, EN SU LUCHA EN CON-

TRA DEL CARRANCISMO, 

(33) HENRI FAVRE, Qf., kil.11 PÁG. 71. 
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EN 1914 ENTRARON A TUXTLA LAS TROPAS CONSTITUCIONALES COMAli 

DADAS POR EL GRAL, JOSÉ AGUSTÍN CASTRO, LEAL MADERISTA Y -

LOS OBJETIVOS CENTRALES DE LA POLÍTICA CARRANCISTA QUE TUVO 

ESTE EJÉRCITO DE INTERVENCIÓN SE CONSTITUYERON: A) POR UNA 

PARTE, TRATAR DE SENTAR LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y POLfTI

CAS PARA ACELERAR EL PROCESO DE DESARROLLO CAPITALISTA AL -

INTERIOR DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA CHIAPANECA; B) CREAR -

EN TODO EL SURESTE, UNA ESPECIE DE CORDÓN DE SEGURIDAD, QUE 

ANTE TODO LES PROPORCIONARA UNA CONFIANZA ESTRAT~GICA EN SU 

RETAGUARDIA, 

ENCÜANTO AL PRIMER PUNTO~ LA POLfTICA DE CARRANZA EN EL su. 
• • • • > 

RESTE SE CARACTER!Z:ó POR IMPONER LOS CAMBIOS NECESAIUOS EN . 
' ' 

LA ESTRUCTURA AGRARIA, QUE PROPICIASE EL DESARRíL.LO CAPITA-

. LISTA, ESTA POLfTICA ESTUVO ENFILADA A LA DEST!!UCCIÓN DE -

LAS RELACIONES .SERVILES. A' FIN ne LIBERAR A LA MANO DE OBRA 

QUE SE ENCONTRABA COMPLETAMENTE .. ACAS I LLADA, No FUE CASUAL 

QUE CARRANZA MANDARA A LOS ESTADOS DEL SURESTE AL ALA RADI

CAL DE SU MOVIMIENTO, 

DE ESTA FORMA Y SOBRE TODO A PARTIR DEL DECRETO DE SU FAMO

SA LEY DE LIBERACIÓN DE LOS OBREROS, LLAMADA POPULARMENTE -

COMO "LIBERACIÓN DE LOS MOZOS", LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN CA 

RRANCISTA TOCARON LA PIEDRA ANGULAR DEL PODER TERRATENIENTE. 

ENEMISTANDOSE CON ELLOS FÁCILMENTE, ESTA LEY, DECRETADA EN 
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1914 VERSABA FUNDAMENTALMENTE EN LA REGULARIZACIÓN DEL TRA

BAJO ASALARIADO EN EL CAMPO Y EN LA CIUDAD, ABOLICIÓN DEL -

TRABAJO SERVIL, ASf COMO DE LAS TIENDAS DE RAYA: OBLIGACIÓN 

DE R:TRIBUIR EL TRABAJO CON UN SALARIO EN EFECTIVO, ETC.<34) 

ESTAS MEDIDAS DEL GOBIERNO FEDERAL, CAUSARON MALESTAR ENTRE 

TODOS LOS GRUPOS TERRATENIENTES DEL ESTADO, PROVOCANDO UNA 

RESISTENCIA ARMADA, QUE ESTUVO PRIMERAMENTE FOCALIZADA EN -

LA REGIÓN DE LA DEPRESIÓN CENTRAL, POSTERIORMENTE, SE --

ABRIERON OTROS FRE;NTES AN"HCARRANCISTASEN LOS Ados~ TAPA

CHULA V EN LA SELVA DE M~LPASO, POR CIERTO, AQUf EN ESTA - .. 

. REGIÓN FUE LA ÚNICA OCASIÓN EN QUE SE RECIBIÓ LA 'INFLUENCIA 

POLfTICA.DEL ZAPATISMO, ESTAS BANDAS DE SIMILAR COMPOSI--

CIÓN ESTUVIERON CONSTITUfDAS POR LOS HACENDADOS, .CON TODO V 

SUS PEONES, QUIENES POR CIERTO, REACCIONARON EN CONTRA DE -

LAS REFORMAS CARRANCISTAS. ESTOS fiRUPOS ARMADOS FORMARON -

LA DIVISIÓN LIBRE DE CHIAPAS V ESTUVIERON COMANDADOS POR UN 

HACENDADO DEL PUEBLO DE VILLA CORZO, E1vPifL• TIBURCIO FER-. 

, NANDEZ Rufz. POPULARMENTE, SE CONOCIÓ A ESTAS GUERRILLAS -

BAJu EL SOBRENOMBRE DE "MAPACHES", 

DURANTE SEIS AROS ESTUVIERON LUCHANDO CON VICTORIAS PARA A~ 

BOS BANDOS, FINALIZANDO ESTAS CON LA MUERTE DE CARRANZA Y -

(34) Jos~ CASAHONDA CASTILLO, 50 Anos DE REVOLUCIÓN EN -
CHIAPAS, En. INSTITUTO DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, 
PÁGS, 43-47, 
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TAMBl~N DEBIDO A LA POLfTICA CONCILIATORIA DEL PRESIDENTE -

ADOLFO DE LA HUERTA. 

CON EL PRESIDNETE DE LA HUERTA Y CON ÜBREGON SE ASEGURO LA 

PAZ DE LA REGIÓN# A.LA VEZ QUE SE AVALÓ EL.TRIUNFO DE LOS -

TERRATENIENTES, DECLARANDOSE COMO GOBERNADORES AL GENERAL -

FERNANDEZ Ru1z y POSTERIORMENTE A OTRO GENERAL MAPACHE. 

FAUSTO Ru1z. 

EL PODER DE ~STOS DECAYÓ HASTA EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE -

PLUT"RCO ELfAS CALLES, PERO YA LOS LINEAMIENTOS 'y EL PODER 

PÓLITICO ESTUVO U.NA VEZ MAS, BAJO LA ~GIDA DE LA CLASE TE-

RRATENIENTE, Es POR ESTO QUE LA REVOLUCIÓN DE1910, ASf ca. 
MO LA GUERRA DE INDEPENDENCIA. FUERON MOVIMIENTOS QUE LA -

CLASE HACENDADA UTILIZÓ PARA PERPETUARSE EN EL.fODER, DESA

RROLLANDO PROCESOS COMPLETAMENTE CONTRARREVOLUCIONARIOS. Y -

SUMERGIENDO CADA VEZ MÁS A LAS CLASES POPULARES,. DENTRO DE 

SUS ABISMOS DE EXPLOTACIÓN, 

A MANERA DE CONCt.USJÓN, EN CHIAPAS NO SE DIO LA GRAN GUERRA 

CAMPESINA DE 1910, LO QUE SE OJO FUE UNA CONTRARREVOLUCIÓN 

VICTORIOSA Y CON ELLA, LA CONTINUIDAD EN EL PODER DE LOS Ali. 

TIGUOS TERRATENIENTES, 
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B. PENETRACION DEL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA. 

l. EVOLUCIÓN DE LA EcoNOMfA MERCANTIL'HACIA LA EcoNOMfA 

CAPITALISTA, 

ANTES DE ANALIZAR EL DESARROLLO CAPITALISTA EN LA AGRICULTa 
.. 

RA CHIAPANECA, ES NECESARIO REALIZAR UN BREVE PAR~NTESIS --

TEÓRICO SOBRE EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LAS RELACIONES 

MERCANTILES AL INTERIOR.DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, YA -

·. QUE COMO SE HA VISTO EN DICHA ESTRUCTURA AGRARIA SE CONTEM-. . . . 1 

. PLA QUE COEXISTEN DIVERSAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN 'NO CA-

PITALISTAS 1, ENTRE LAS QUE SE DESTACAN:. LA ECONOMIA ACASl-

LLADA ODE SERVIDUMBRE, LO QUE DE ALGUNA MANERA IMPLICA UN 

DESARROLLO DESIGUAL EN EL PROCESO MERCANTIL CAPITALISTA, 

[STAS, AL SER PARTE DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL CAPITALISTA, 

PRESENT~N DISTINTOS NIVELES DE DESARROLLO O DICHO EN OTR.A -

FORMA, DE COMPENETRACIÓN EN LAS RELACIONES MERCANTILES CAPl. 

TALISTAS, DE AHf QUE SEA PROPIO REPASAR, DE MANERA RESUMIDA, 

ALGUNAS CONSIDERACIONES REFERENTES A ESTE TEMA, 

SE ENTIENDE POR ECONOMÍA MERCANTIL A LA ORGANIZACIÓN ECONÓ

MICA DE LA SOCIEDAD QUE BASA SU REPRODUCCIÓN SOCIAL, EN LA 

PRODUCCIÓN V COMPRA-VENTA DE MERCANCfAS: ES DECIR, EN LA --
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PRODUCCIÓN DE VALORES DE USO Y VALORES DE CAMBIO, POR PRO-

DUCTORES AISLADOS E INDEPENDIENTES. 

l.A BASE EN QUE ESTA SE INCREMENTA ES DE MANERA DIRECTAMENTE 

PROPORCIONAL AL CRECIMIENTO DEL MERCADO INTERNO, PODEMOS -

SINTETIZAR LA IDEA ANTERIOR, CON LA SIGUIENTE. CITA DE LEN IN, 

•EL PROCESO FUNDAMENTAL DE LA CREACIÓN DEL MERCADO INTERIOR 

(ES DECIR, DEL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL Y DEL 

CAPITALISMO) ES LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO, EL MERCADO . . . 

·. INTERIOR APARECE. CUANDO APARECE LA ECONOMfA MERCANTIL; SE -

CREA P()R EL DESARROLLO DE ESTA ECONOMfA MERCANTIL. YELGRA 

Do.DE FRAC~IONAMIENTO EN LA DIVISIÓN SOCIAL· DEL TRABAJO DE-
' . . . . . .. 

TERMINA LA ALTURA DE SU DESARROLLO: SE EXTIENDE CUANDO LA -

ECONOM(A MERCANTIL PASA DE LOS PRODUCTOS A LA Fl ERZA DE TRA 

BAJO, Y SÓLO A MEDIDA QUE ESTA ÚLTIMA SE CONVIERTE EN ME·R-

CANCfA ABARCA EL CAPITALISMO TODA LA PRODUCCIÓN DEL PAf s", 
c3s>. 

A PARTIR DE LAS,CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN EL PARAGR"FO -

ANTERIOR, SE PUEDE DECIR QUE, LA ESENCIA DE LAS. RELACIONES 

MERCANTILES CAPITALISTAS ES LA VALORIZACIÓN DE LA FUERZA DE 

TRABAJO, PROCESO QUE IMPLICA, LA EXTRACCIÓN DE LA PLUSVALfA, 

PARA.QUE HISTÓRICAMENTE SE PUDIERA LLEGAR A ESTA FASE, SE -

(35) VLADIMIR l, LENIN, EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN -
Ru.sJA, PÁGS, 54 Y 56, 
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TUVIERON QUE SUCEDER DOS PREMISAS ESENCIALES: A) LA TRANS

FORMACIÓN DE LA ECONOMfA NATURAL DE LOS PRODUCTOS DIRECTOS 

EN ECONOMfA MERCANTIL: B) LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMfA 

MERCANTIL EN CAPlTALISTA, LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN SE --- · 

EFECTÚA EN VIRTUD DE LA APARICIÓN DE LA DIVISIÓN SOCIAL D.EL 

TRABAJO, O SEA LA ESPECIALIZACIÓN, LA SEGUNDA TRANSFORMA--
' ' 

CIÓN SE REALIZA EN VIRTUD DE QUE LOS PRODUCTORES INDIVIDUA-

LES; AL PRODUCIR CADA UNO AISLADAMENTE SUS MERCANCfAS PARA 

EL MERCADO, SE COLOCAN EN POSICIÓN DE COMPETENCIA: CADA UNO . 

TRATA DE VENDER MAS CARO Y .COMPRAR MAS BARATO,. LO QUE .NECE- . 

SAIÚAMENTE DA PO~ RESULTADO EL REFORZÁMIENTO DEL .FUERTE 'f -
.LA ·cAfDA DEL D~BIL,- EL, ENRf~uecu11ENTO DE LA MINORIA v •. ·L.A -

. ' . . . . - . . . ' -

RUINA DE LA MASA: 'coNDUCIENDo A ~-TRANSFORMACIÓN DE Los --

P~ODUCTORES INDEPENDIENTES ENOBREROS:ASAL.ARI~S, V DE MU~ 
CHOS ESTABLECIMIENTOS PEQUEROS EN POCAS EMPRESAS GRANDES", 

(36) 

COMO SE HA VISTO, LA APARICIÓN DEL MERCADO INTERNO PROVOCA· 

LA EXPROPIACIÓN DE LOS ,MEDIOS DE PRODUCCION DEL PRODUCTOR -

DIRECTO, MOMENTO QUE MARCA EL;, PASO DE l.A ECONOMfAMERCANTIL 

srMPLE A LA CAPITALISTA. ' P
0

ROCESO QUE OBLIGA AL PRODUCTOR -

DIRECTO RECIENTEMENTE EXPROPIADO, A VENDER V POR LO TANTO -

A VOLVER EN MERCANCfA A SU FUERZA DE TRABAJO, POR OTRA PAB. 

C5) VLADIMIR l. LENIN. SOBRE EL PROBLEMA DE LOS MERCADOS, 
PÁG. 23, 
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TE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA DE ESTE TRABAJADOR SE TRANS-

FORMAN EN ELEMENTOS MATERIALES DEL CAPITAL VARIABLE, PUES -

TAMBltN SE HAN TRANSFORMADO EN MERCANCfA, ES DECIR, SE HA 

.CREADO MERCADO INTERNO PARA LOS BIENES DE CONSUMO, EN ESTE 

SENTIDO, NO HAY QUE OLVIDAR QUE EL MAYOR DESARROLLO DE ESTE 

MERCADO INTERNO, ESTARÁ DADO EN FUNCIÓN DE LA MAYOR MERCAN

T ILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, 

CON RESPECTO A LA ESTRUCTURA AGRARIA, LA INSERCIÓN DE LAS' -

RELACIONES MERCANTILES PROVOCA1 ENTRE .OTRAS, LAS .SIGUIENTES 

TRANSFORMACIONES: A) CREA LA ESPECIALIZACIÓN D~ Z()NAS AGRICQ. 

LAS V GENERA EL. INTERCAMBIO DE PRODUCTOS ENTRE.ESTASDIFE-:.. 

RENTES ZONAS, Y TAMBléN CON EL SECTOR URBANO; B) PROVEE AL 

·SECTOR INDUSTRIAL Y A LAS ZONAS CAPlTALlSTAMENTE AGRICOLAS 

MÁS DESARROLLADAS, DE UNA FUERZA DE TRABAJO, COl"1PUESTA POR 

PEONES SIN TIERRA Y POR CAMPESINOS QUE SE ASALARIAN PERIODl 

CAMENTE; e) CUANTO MÁS SE PROFUNDIZA LA AGRI.CULTURA EN LA -

CIRCULACIÓN MERCANTIL, TANTO MAS RAPIDAMF.NTE CRECE LA DEMAti. 

DA DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TRANSFORMATIVA, QUE SIRVEN 

PARA EL CONSUMO PERSONAL, POR PARTE DE LA POBLACIÓN RURAL; 

v· FINALMENTE, D) CRECE LA DEMANDA DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN. 

EN CHIAPAS EL DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO PRESENTA UNA -

SITUACIÓN PECUALIAR, DADA LA HETEROGENEIDAD DE RELACIONES -

DE PRODUCCIÓN QUE SE MANTIENEN ACTIVAS AL INTERIOR DE SU --
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ESTRUCTURA AGRARIA. PoR UNA PARTE, SE ENCUENTRAN REGIONES 

EN DONDE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN QUE PREDOMINAN TIENEN -

CARACTERES DE UN IDADES CAPITALISTAS. EN ~STAS LA un L 1 ZA-

-C IÓN DE LA MANO DE OBRA; ASf COMO EL CONSUMO DE BIENES DE -

PRODUCCIÓN, SON ~os QUE DETERMINAN EL CARÁCTER CAPITALISTA 

DE LAS RELACIONES MERCANTILES, POR OTRA PARTE,· EN EL MAYOR 

SECTOR DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS PRIVADAS Y EJIDALES, LA 

PENETRACIÓN DE LAS RELACIONES MERCANTILES HA TENIDO UN PRO

CESO LENTO, EL CUAL TODAVfA NO HA PODIDO EXTENDERSE PLENA-

MENTE AL INTERIOR. DE LAS COMUNIDADES, LIMITÁNDOSE A ~ COM-
. . . 

PRA-VENTA DE ALGUNAS MERCANCf AS, SIN EMBARGO y, AUNQUE LA 

. DIVISIÓN. SOCIAL DEL TRABAJO SE ENCUENTRA EN UN ESTADO EMBRIQ. 

'NARIO, EL CATALIZADOR FUNDAMENTAL DE LAS RELACIONES>MERCAN- • 

·TILES EN TtlDO EL ESTADO, ES LA GENERALIZACIÓN DE LAS RELA-

CIONES SALARIALES, 

REAFIRMANDO LO ANTERIOR, EN LA CONSTITUCIÓN ACTUAL DEL MER

CADO DEL SECTOR RURAL INTERNO CHIAPANECO, SE APRECIA MARCA

DAM.ENTE QUE EN BASE AL DESARROLLO POLARIZADO DE LA AGRICUL-

. TURA, EXISTEN LAS DOS GRANDES ÓRBITAS MENCIONADAS ANTERIOR

MENTE, SOBRE LAS QUE GIRA EL PROCESO MERCANTIL CAPITALISTA, 

EN LAS QUE EL MAYOR SECTOR DE LA POBLACIÓN RURAL, SE ENCUE~ 

TRA SUJETO A LAS RELACIONES MERCANTILES A-PARTIR DE LA VEN

TA DE SU FUERZA DE TRABAJO, Y SOBRE TODO A LA DEMANDA DE 

BIENES DE CONSUMO DE CARÁCTER INNECESARIO O SECUNDARIO, EN 
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ESTE SENTIDO LA PENETRACIÓN DE LAS RELACIONES MERCANTILES -

CAPITALISTAS SE DA INICIALMENTE POR LA INCORPORACIÓN DE LA 

FUERZA DE TRABAJO AL MERCADO CAPITALISTA; AL MARGEN DE ~STE 

ESTÁ EL CONSUMISMO DE ARTf CULOS INNECESARIOS COMO LO SON R~ 

FRESCOS, FRHURAS, PASTELES, Y DESPU!S PAULATINAMENTE, SE 

AMPLIA MEDIANTE LA COMPRA DE TODOS LOS ARTlCULOS NECESARIOS 

COMO ROPA, INSTRUMENTOS DE TRABAJO, MATERIAL DE VIVIENDA, -

ETC, QUE ANTERIORMENTE PRODUCIA LA POBLACIÓN RURAL V QUE A'

TUALMENTE POR FÁLTA DE ELEMENTOS Y CONDICIONES APROPIADAS, 

.YA NO ELABORA. 

SINTET1ZANDO, BAJO EL SOPORTE DE LAS RELACIONES MERCANTILES · 
. . . 

CAPITALISTAS. SE ENMARCA TODA LA REPRODUCCIÓN SOCIAL DÉL ES-

TADO, EN ESTE SENTIDO, EN LA AGRICULTURA LAS RELACIONES DEL 

TIPO COMERCIAL COMPRA-VENTA DE PRCIDUCTOS AGRlCOL \S Y DE PRl 

MERA NECESIDAD, Y LA.S DE TRABAJO ASALARIADO SON LAS DETERM.L 

NANTES EN CUANTO AL CARÁCTER DE LAS RELACIONES MÉRCANTILES 

CAPITALISTAS, 

ADEMAS DE QUE, LA AMPLIACIÓN v/o LA MAYOR CONSOLIDACIÓN DE 

LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO., HA POSIBILITADO AL CAPITAL:. 

A) LA EXPROPIACIÓN DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN DE UNA PARTE DE 

LA POBLACIÓN CAMPESINA, &) EL AUMENTO OFERENTE DEL EJERCI

CIO INDUSTRIAL DE RESERVA CAMPESINO., BASADO EN LAS MIGRACI~ 

NES HACIA LA REGIÓN DEL SOCONUSCO, LA COSTA Y LA FRAILESCA, 

ASf COMO TAMBI!N EN LOS DISTINTOS CENTROS URBANOS DEL ESTADO, 
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EN ESTE SENTIDO, A TRAVÉS DE LA RELACIÓN CAPITAL/TRABAJO, -

CASI EL 90% DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SE ENCUEti 
. -

TRA SUJETA CUANDO MENOS DURANTE UNA PARTE DEL A~Q, A LA COM 

PRA-VENTA DE LA FUERZA DE TRABÁJo, · A ESTO HÁY QUE ÁuNÁR EL 

HECHO DE QUE TODAS LAS TRANSACCIONES MERCANTILES SE ENCUEN-
. . 

TRAN.ENHARCADAS PRÁCTICA Y LEGALMENTE A LA HERCANCfA DE IN-

TERCAMBIO UNIVERSAL, EL DINERO, 

·. . ' . . 

. CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR EL PANORAMA GENE~L SOBRE. LA 

. ~VOLUCIÓN DÉL PROCESO DE HERCANTJLIZACIÓN CAPITALISTA EN LA 
ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA'., A CONTINUACIÓN Y EN UNA PRI

MERA INSTANCIA SE EXPONDRA LA RELACIÓN QUE HA.GUARDADO EL -

VALOR DE LAS VENTAS DE LA PRODUCCIÓN ÁGRf.cOLA CON RESPECTO 

Al VALOR TOTAL DE DICHA PRODUCCIÓN, ENFATIZANDO LAS DIFEREli 

TES SITUACIONES QUE HAN TENIDO LAS UNIDADES PRODUCTIVAS POR 

TIPO DE PREDIO DEL PERfODO DE 1940 A 1970, DE ESTA MANERA 

SE OBSERVARA COMO SE HA IDO PROFUNDIZANDO EL PROCESO DE HER 

CANTILIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS EN LA GRAN MAYOR(A 

DE LOS PRODUCTORES AGRfCOLAS, 

A PARTIR DE LOS DATOS EXPUESTOS EN EL CUADRO No. l, SE PUE

DEN EXTRAER EL SIGUIENTE COMENTARIO,· DESDE 1940 LOS PR.E. 

DIOS MAYORES DE 5 HAS, SIEMPRE HAN ORIENTADO LA PRODUCCIÓN 

AGRf COLA, HACIA SU REALIZACIÓN EN EL MERCADO, LOGRANDO CASI 

VENDER A PARTIR DE LAS ÚLTIMAS TRES DÉCADAS, MÁS EL 90% DE 

LA PRODUCCIÓN. 



CUADRO N2 l 

EVOLUCION DE LA 11ERCMHILIZACION DE U\ PRODUCCION AGRICOLA 
GllLES DE PESOS CORRIEllTESl 

AAO TIPO DE TENENCIA VALOR DE LA VALOR DE LAS INDICE DE MERCAU 
PRODUCCION VENTAS DELOS TILIZACION 

AGRICOLA PRODUCTOS AGRICOLAS 

l!J35 [JJDAL ? nnn 
-'1V:J:J ~99 

19110 MAYORES 5 HAS. 17.851 llJ,000 
MENORES 5 HAS. 2.308 538 
EJIDAL 9,0J4 2.600 
TOTAL 29,193 1(.138 

1950 MAYORES 5 HAS. 121.227 109,71J9 
MENORES 5 HAS. 15,215 12,531 
EJIDAL 81J,062 1¡9,510 
TOTAL 220.504 171.790 

1960 MAYORES 5 HAS, 479,3511 435.732" 
MENORES 5 HAS. 24.3ü2 20.115• 
EJIDAL 293.239 21LIJ51" 
TOTAL SOL975 667.298 

1970 MAYORES 5 HAS. IJ55,675 IJ17.291 
MENORES 5 HAS. 18,llJS 14.993 
EJIDAL 605,537 509.336 
TOTAL l 079.357 941.620 

• DATOS ESTii-iADGS Eil VIRTUD DE QUE EL CEilSil ilO CGilTfülE DICllA 1:iro:::~cw;: . 
Fú8'fTE: cr::r~SOs ÁGRi'colJ\s·; GANAntRos Y EJivALES 1935 - 1970·.~- ··· -------··--- ·- ~·----

DIREccro¡¡ GEllERAL DE ESTADISTICA. 

% 

13.7 
78.4 
23.3 
28.8 
53.7 

90,5 
82.3 
58.9 
77.9 

90.9* 
82.4* 

. 70,9* 
83.2 

91.6 
82.6 
84.0 
87.2 

-
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POR SU PARTE TANTO LOS PREDlOS CON MENOS DE 5 HAS, COMO LOS 

EJIDOS, HAN TENIDO OTRA SITUACIÓN, QUE SE DESTACA POR SU -

LENTA INCORPORACIÓN A LA MERCANTlLlZAClÓN DE SU PRODUCCIÓN 

AGRfCOLA, Y CON ELLO SE DEMUESTRA EL GRADO DE ELIMINACIÓN -

O DISOLUClÓN PARCIAL O TOTAL, DE SUS ECONOMfAS DE AUTOSUB-

SlSTENClA, Es CLARO QUE ÚNICAMENTE A PARTlR DE 1950 SE NO

TA YA UNA INSERCIÓN DE LAS ECONOMÍAS DE ESTOS PREDlOS A LA 

ESFERA DEL MERCADO CAPITALISTA, Y ~STO SE HA DADO EN LA ME

DlDA EN QUE SE HA ACENTUADO Y GENERALIZADO LA DOMINACIÓN DE 

LAS RELACIONES SOCIALES CAPITALISTAS, REFLEJÁNDOSE ESTE -

PROCESO EN EL GRADO EN QUE LAS NUEVAS LEYES DE PRODUCCIÓN -

HAN LOGRADO lNGRESAR AL lNTERIOR DE LAS VIEJAS Y TRADIClONA 

LES RELACIONES·· ECONÓMlCAS: Y EN LA MEDIDA EN QUE LOS HAN -

IDO DESTRUYENDO A PARTIR DEL DESPOJO DE LOS MEDIOS DE PRODU~ 

CIÓN DE ESTOS PRODUCTOS DlRECTOS: ASf COMO EN LA ELIMINACIÓN 

DE LAS FACILIDADES Y POTENClALIDADES REALES QUE TENfAN ÉSTOS 

PARA APROVISIONARSE EN TODOS LOS ARTÍCULOS QUE ANTES ELLOS 

MISMOS FABRlCABAN CON LOS MEDIOS DE TRABAJO Y MATERIAS PRI

MAS QUE LES PROPORCIONABA LA NATURALEZA, 

lNlCIALMENTE TUVlERON QUE VENDER SU PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, -

QUE ANTES ERA AUTOCONSUMIDA O TROCADA, A FIN DE CONTAR CON 

LA MERCANCfA DINERO QUE LES POSIBILITABA ADQUIRlR LOS MEDlOS 

SEMIELABORADOS O ELABORADOS, NECESARIOS PARA SU REPRODUCCIÓN 

FAMILIAR: PARA FINALMENTE, TENER MUCHOS DE ELLOS, QUE INCU-
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RRIR EN UN NUEVO MERCAD~. EL DE LA COMPRA DE SU FUERZA DE -

TRABAJO, 

SI BIEN ES CIERTO QUE ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO PARA ANALL 

ZAR EL ÍNDICE DE MERCANTILIZACIÓN ES UN TANTO INCOMPLETO Y 

NO MUY ESPECIFICO, VA QUE NO INDICA SI EL PROMEDIO DE TODOS 

LOS PRODUCTORES DE CUALQUIER TIPO DE TENENCIA ES IGUAL AL -

INDICE DE MERCANTILIZACIÓN, DE DICHO GRUPO; O SI MÁS BIEN, 

SI ESTE ES UN PROMEDIO GENERAL EN EL QUE NO SE SABE EL POR

CENTAJE EN QUE CADA UNO DE LOS PRODUCTORES VENDIERON AL MER 

CADO, SI SE REFLEJA DE ALGUNA MANERA, COMO A PARTIR DE 1950, . 
SE NOTA, EN TÉRMINOS GENERALES, LA INCORPORACIÓN DE LA MAVQ. 

RtA DE TODAS LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AL MERCADO CAPITALIS

TA, DEL MISMO GRADO E INVERSAMENTE PROPORCIONA'. EL QUE SE 

HA IDO REDUCIENDO, PARA LA MAVORtA DE ÉSTOS, LAS POSIBILIDA 

DES DE CONTINUAR DESARROLLANDO SU ECONOMÍA DE AUTOSUFICIENCIA, 

Es OBVIO QUE NO SE PUEDE NEGAR QUE EN LA ACTUALIDAD EN ALGQ 

NOS MEDIOS AGRfCOLAS SIGA EXISTIENDO ESTA ECONOMlA DE AUTO

CONSUMO, PERO LO QUE SI ES POSIBLE ASEVERAR ES QUE COMO SE 

APRECIA EN LA GRÁFICA No, 1, DÉCADA CON DÉCADA LA GEHERALI

DAD DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL ESTADO, INEVITABLEMEN

TE SE HAN VISTO FORZADOS A CONCURRIR A LOS MERCADOS CAPITA

LISTAS, ESTE PROCESO ES PALPABLE V SE HA PRESENTADO DE MA

NERA CRECIENTE DESDE LOS AÑOS 50's, Y SE REFLEJA EN EL ----
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INCREMENTO CONSIDERABLE DEL ÍNDICE DE MERCANTILIZACIÓN, O -

SEA EL ~UMENTO DE LAS VENTAS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 

A FIN DE AHONDAR UN POCO MÁS SOBRE ESTE TEMA, Y PARA RESPA~ 

DAR LOS COMENTARIOS ANTERIORES, EN EL CUADRO No, 2 SE PRE-

SENTA EL NÚMERO DE PREDIOS POR GRUPO DE TENENCIA SEGÚN LOS 

GRUPOS DE VALOR DE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS DE 

1940 A 1970. 

EN EL CUADRO EN REFERENCIA SE APRECIA CLARAMENTE QUE EXISTE 

~NA VERDADERA DIVERSIFICACIÓN EN LAS SITUACIONES ECONÓMICAS 

DE CADA PREDIO Y SE REFLEJA EN QUE DESDE 1940 POR LO MENOS 

EL 64% DE TODOS LOS PRODUCTORES AGRICOLAS HA TENIDO VENTAS 

DE MENOS DE 1,000 PESOS CORRIENTES. Es MAS PARA EL A~O DE 

1940, EL 93% DE TODOS LOS PREDIOS, TENfAN VENTAS .MÁXIMAS -

ÚNICAMENTE HASTA POR ESA CANTIDAD, INDICANDO ~STO QUE LA MA 

YORÍA DE ELLOS CASI NO VENDIA SU PRODUCCIÓN, AUNQUE COMO -

TAMBI~N-SE APRECIA SIEMPRE HAN EXISTIDO UNIDADES PRODUCTIVAS 

QUE HAN TENIDO VENTAS SUMAMENTE CUANTIOSAS, Y LO QUE ES MAS 

IMPORTANTE, HA MEDIDA EN QUE PASAN LOS A~OS CADA VEZ MAS -

PREDIOS VAN ENGROSANDO LAS FILAS DE LOS QUE MAS PUEDEN VEN

DER: MIENTRAS QUE LA SITUACIÓN DE LOS QUE MENOS VENDEN MÁS 

O MENOS SE HA MANTENIDO ESTABLE EN CUANTO AL NÚMERO DE ELLOS, 



CUADRO N!! 2 

NUMERO DE PREDIOS POR TIPO DE TENENCIA SEGUN LOS GRUPOS DE VALOR DE 
LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

TOTAL DE HASTA $ 1001 $ 5001 $ 20001 $ 50001 $100001 $ 500001 
PRCDIOS $ 1000 5000 20000 50000 100000 500000 Y MAS 

1940 
MAYO RES DE 5 HAs, 12,581 11.510 680 255 81 34 21 -o-
MENORES DE 5 HAS, 9.402 9,060 320 22 -o- -o- -o- -o-
EJIDAI. 438 223 87 79 36 7 1 -o-
TOTAi. 22.421 20,798 1.087 356 . 117 41 22 -o-

1950 
MAYORES DE 5 HAs. 16.983 10.053 4,349 1.799 446 336 -o- -o-
MENORES DE 5 HAs, 16.335 13.185 2.600 548 2 -o- -o- -o-
EJIDAL 739 41 101 207 164 226 -o- -o-
TOTAL 34.057 23.279 7.050 2.554 612 562 -o- -o-

1~60 
No SE DISPONE DE INFORMACIÓN CENSAi., 

1970 
MAYORES DE 5 HAS. 21.354 10.869• 6,323 2.744 736 633 120 
MENORES DE 5 HAS. lD.576 10,280 233 56 6 -o- -o-
EJIDOS 1.222 26 15 114 215 555 297 
TOTAL 33.152 21.175 6,571 2,944 957 1.088 417 

EN VIRTUD DE QUE El. CENSO PARA ESTE AAO TENIA OTP.O RANGO DE AGRUPAMIENTO, EN El. PRES~NTE --
CUADRO SE OPTÓ POR INTEGRAR EN El. PRIMER RUBRO TODAS LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON VENTAS 
HASTA DE 3,000 PESOS, PARA EL SEGUNDO RUBRO El. RANGO ES DE 3,000 A 20,000 PESOS, 

FUENTEi CENSOS AGRfCOLAS, GANADEROS Y EJIDAl.ES 1940, 1950, 1960 Y 1970, C"'I -:: 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA, • 

---·-----
20.504 17L7'::lU 11 • J 
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A PARTIR DEL CUADRO ANTERIOR, ES POSIBLE DECIR QUE SI BIEN 

ES CIERTO QUE HA AUMENTADO EL ÍNDICE DE CRECIMIENTO DE LOS 

PREDIOS CON ALTO PORCENTAJE DE VENTAS AGRÍCOLAS, TAMBJtN ES 

CIERTO QUE PARA LA MAYORIA DE LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL 

ESTADO EL BAJO INDICE DE MERCANTILIZACIÓN DE SU PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA, NO ES MÁS QUE UN CLARO REFLEJO DE LAS BAJAS COND.l. 

CIONES TÉCNICAS V ECONÓMICAS EN QUE DESARROLLAN SU PROCESO 

PRODUCTIVO AGRfCOLA, 

EL CUADRO No. 2 DEMUESTRA QUE EN LA REALIDAD EXISTE UNA COM

PLETA DIVERSIFICACIÓN DE SITUACIONES ECONÓMICAS ENTRE TODAS 

LAS UNiDADES PRODUCTIVAS, EN LA QUE UNA MJNORlA ES LA QUE HA 

PRESENTADO MEJORES CONDICIONES QUE ENTRE OTRAS CIRCUNSTAN--

CIAS SE TRADUZCAN EN OBTENER MAYORES INGRESOS POR LAS VENTAS 

DE SUS PRODUCTOS AGRf COLAS: MIENTRAS QUE LA MAY~Rf A DE LOS 

PREDIOS CON CONDICIONES MUY BAJAS, A MEDIDA QUE SE HA AGRAVA 

DO SU SITUACIÓN, EN SUMO GRADO POR EL DESARROLLO CAPITALISTA, 

NO SOLAMENTE HA TENIDO QUE VENDER, EN CONDICIONES DESIGUALES, 

CADA VEZ MAYOR PARTE DE SU POBRE PRODUCCIÓN: SINO QUE TAMBIÉN 

SE HA VISTO OBLIGADA A COMPLEMENTAR SU ECONOMlA FAMILIAR CON 

LA VENTA DE SU FUERZA DE TRABAJO, 
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2. VfAS CLÁSICAS DE PENETRACIÓN, 

EN VIRTUD DE QUE LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA PRESENTA -

EN SU ASPECTO HISTÓRICO VARIAS DETERMINANTES ECONÓMICAS Y SQ 

CIALES, QUE A LA POSTRE HAN INFLUIDO EN LA SITUACIÓN QUE -

GUARDA ACTUALMENTE EL PROCESO DE ACUMULACIÓN AGRARIA CAPITA

LISTA, SE CONSIDERA NECESARIO RETOMAR Y PRESENTAR LAS DIS-

TINTAS VÍAS HISTÓRICAS Y UNIVERSALES, A TRAV~S DE LAS CUALES 

SE HA DADO LA PENETRACIÓN DEL CAPITALISTO EN LA AGRICULTURA, 

Es NECESARIO ENTENDER EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA -

AGRICULTURA, COMO EL PROCESO A TRAV~S DEL CUAL, EL CAPITAL 

SE IMPONE SOBRE LA PRODUCCIÓN RURAL Y LA SOMETE A SUS NECE

SIDADES, ESTA TENDENCIA SE HA IMPUESTO HISTÓRICAMENTE ME-

DIANTE DIFERENTES MODALIDADES QUE NO SON GENERALIZADAS NI -

EXCLUYENTES ENTRE Sf, PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS 

FORMACIONES REGIONALES. lAs VÍAS CLÁSICAS HAN SIDO: LA VÍA 

INGLESA, LA JUNKER O ALEMANA Y LA FARMAR O NORTEAMERICANA, 

Y PARA OTROS AUTORES COMO RoGER BERTRA, HABRÍA QUE AGREGÁR

SELES UNA MÁS, LA DENOMINADA VÍA MEXICANA O DE LA REFORMA -

AGRARIA. (37) 

(37) RoGER BARTRA, Qf_¡_ ~, PÁGS, 18-22, 
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PARA leNiN HAY DOS CAMINOS HISTÓRICOS EN EL DESARROLLO CAP.l 

TALISTA DE LA AGRICULTURA: "l) l.A ANTIGUA ECONOMiA TERRATE

NIENTE, LIGADA A LA SERVIDUMBRE SE TRANSFORMA LENTAMENTE EN 

UNA ECONOMÍA EMPRESARIAL CAPITALISTA (TIPO 'JUNKER'), MER-

CED A LA EVOLUCIÓN INTERNA DEL LATIFUNDIO, 2) UN PROCESO R~ 

VOLUCIONARIO DESTRUYE LA ANTIGUA ECONOMÍA TERRATENIENTE, A 

LAS FORMAS DE GRAN PROPIEDAD Y A LOS SISTEMAS DE SERVIDUM-

BRE, DANDO PASO AL DESARROLLO DE LA PEQUE~A HACIENDA CAMPE

SINA, LA QUE A SU VEZ PROGRESIVAMENTE SE IRÁ DESCOMPONIENDO 

ANTE EL EMBATE DEL CAPITALI sr~o". (38) 

EN CUANTO A LA V(A INGLESA Y DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS REA

LIZADOS POR MARX EN EL CAPITAL, ESPECÍFICAMENTE EN EL TOMO 

TERCERO, SE DESPRENDE UN FACTOR ECONÓMICO SOCIAL, LA RENTA 

DE LA TIERRA, LA CUAL POSIBILITA LA LEGITIMIZACIÓN DE TRES 

CLASES SOCIALES AL INTERIOR DEL PROCESO DE ACUMULACIÓN CAP.l 

TALISTA EN LA AGRICULTURA; ESTAS CLASES A LAS QUE NOS ESTA

MOS REFIRIENDO SON: LA BURGUESÍA, LA TERRATENIENTE Y LA --

ASALARIADA, (39) 

PoR ÚLTIMO RoGER BARTRA SE~ALA LA EXISTENCIA DE LA VlA MEX.l 

CANA O DE LA REFORMA AGRARIA, QUE SE DISTINGUE, /1 
,,, POR EL 

NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS EJIDOS Y DE LAS PEQUE~AS PRQ 

PIEDADES, PARECE INDICAR QUE EN MÉXICO SE ABRÍA EL CAMINO -

(38) VLADIMIR J, LENIN,' EL DESARROLLO DEL,,,, PÁG. 16, 

(39) CARLOS MARX, Qf_¡_ ~.TOMO III, PÁG. 817. 
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'FARMER'A LA AGRICULTURA, EN SfNTESIS, ESTA VfA NO ES MÁS 

QUE UNA .VERSIÓN PECULIAR ADAPTADA A LAS CONDICIONES DE lll PAIS 

DEeENDIENTE DE LA VlA FARMER DEL DESARROLLO CAPITALISTA -

DE LA AGRICULTURA", (40) 

POR ÚLTIMO HAY QUE DESTACAR QUE EL PROCESO DE PENETRACIÓN -

DEL CAPITALISMO EN EL AGRO, PARTE, ESENCIALMENTE, DE LAS -

CONDICIONES HISTÓRICAS BAJO LAS CUALES OPERA LA ESPECIFICI

DAD DE CADA UNA DE LAS vlAs, V ESTAS ESTÁN DETERMINADAS POR ; 

LA CORRELACIÓN DE FUERZAS SOCIALES EXISTENTES, V POR LA - -

ALIANZA DE CLASES V FUERZAS POLfTÍCAS QUE DIRIGEN EL PROCE

SO, "LA CLAVE LÓGICA PARA LA COMPRENSIÓN DE ESTAS VfAS ES 

LA TEORfA DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, QUE A TRAVÉS 

DE ELLA SE IMPONE, PERO SU ESPECIFICIDAD HIST6RICA SÓLO PU~ 

DE ESCLARECERSE A PARTIR DE LA LUCHA DE CLASES, POR OTRA -

PARTE, LA PARTICULARIDAD LÓGICA CAPITALISTA DE LAS FORMACI~ 

NES SOCIALES A LAS QUE DAN LUGAR ESTAS DIFERENTES VÍAS, SÓ

LO PUEDE COMPRENDERSE SI SE LES CONSIDERA COMO PREMISAS HIS.. 

TÓRICAS ESPECIFICAS, EL HECHO DE QUE LA REPRODUCCIÓN SO--

CIAL DE UNA FORMACIÓN SOCIAL ESTÉ PRESIDIDA, VA POR LA LEY 

ECONÓMICA BÁSICA DEL CAPITAL NO SIGNIFICA QUE SE HAYA DEJA

DO ATRÁS A LAS CLASES SUJETO, PARA ENTRAR EN UN MUNDO DE E.S. 

TRUCTURAS DONDE LAS CLASES SON SIMPLES SOPORTES DE LAS RELA 

CIONES ECONÓMICAS", (41) 

(40) ROGER EARTRA, ~ ~, PÁGS, 18-22. 
(41) ARMANDO BARTRA, LA EXPLOTACl,ÓN DEL TRÁBAJO CÁMPESINO 

POR EL CAPITAL, PÁG. 40. 
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CoMO SE HA SEÑALADO, LA PENETRACIÓN DEL CAPITALISMO EN LA -

AGRICULTURA SE PRESENTO EN DIVERSAS FORMAS, DEPENDIENDO DE 

LA MAGNITUD CON QUE SE PUDO IR DESPLAZANDO A LOS PRODUCTO-

RES DIRECTOS DE SUS MEDIOS DE PRODUCCIÓN HACIA CENTROS DE -

TRABAJO EN DONDE SE PUDIERAN ASALARIAR, 

EN T~RMINOS GENERALES LA TRANSICIÓN DE LA ECONOMfA DE LOS -

HACENDADOS DEL VIEJO CUÑO, HACIA LA CONSTITUCIÓN DE UNA JO

VEN BURGUESf A AGRARIA, FUE LENTA, DOLOROSA Y CONTRADICTORIA, 

YA QUE EN ESTE ESTADO, NUNCA SE CORTÓ ABRUPTAMENTE LA 'VlA 

JUNKE~' DE LAS GRANDES EXPLOTACIONES. SIN EMBARGO, ES NEC~ 

SARIO RECORDAR QUE NO OBSTANTE LA INFLUENCIA ECONÓMICA Y·PQ. 

LlTICA QUE HA TENIDO LA ECONOMÍA DE LOS TERRATENIENTES, TO

DAS LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN AL INTERirR DE LA 

ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA SE ENCUENTRAN DETERMI.lADAS Y 

REPRODUCIDAS POR EL CAPITAL. 



CAPITULO 111 

ALGUNAS REFLEXIONES ECONOMICAS EN TORNO 
A LA CARACTERIZACION COYUNTURAL DE 
LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA. 
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A. DESARHOLLO POLARIZADO DE LA AGRICULTURA 

EL PROCESO HISTÓRICO DEL DESARROLLO CAPITALISTA DE LA AGRI

CULTURA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SE ENCUENTRA PROFUNDA Y T~ 

TALMENTE DETERMINADO POR EL PROCESO GENERAL DE LA ACUMULA-

CIÓN DE CAPITAL DE M~XICO, EN T~RMINOS GENERALES, HA ESTA

DO SUPEDITADO A LAS NECESIDADES CAPITALISTAS DE LOS GRUPOS 

MONOPÓLICOS TRANSNACIONALES Y DEL.PAfS; ASf COMO TAMBI~N A 

LAS EXIGENCIAS QUE LE HAN IMPUESTO LOS SECTORES HEGEMÓNICOS 

REGIONALES, 

DE ESTA FORMA EN LA ACTUALIDAD, EL DESARROLLO DE LA ESTRUC

TURA AGRARIA CHIAPANECA, SE ENCUENTRA CONFORMADO POR UNA -

DIVERSIFICACIÓN DE FORMAS DE PRODUCCIÓN, QUE NO OBSTANTE -

SUS DIFERENCIAS APARENTES Y SUSTANCIALES, TODAS SE ENCUEN-

TRAN SUBORDINADAS A LAS LEYES BÁSICAS DEL MODO DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTA, lAs DIFERENCIAS QUE PRESENTAN ESTAS RELACIO-

NES PRODUCTIVAS, SE BASAN POR UNA PARTE, EN LAS f>ARTICULARl. 

DADES ESPEC{FICAS QUE DEPARÓ EL PROCESO DE PENETRACIÓN DE -

CAPITAL: O SEA, EL MECANISMO A TRAV~S DEL CUAL LAS RELACIO

NES MERCANTILES CAPITALISTAS SE FUNDIERON, SUBORDINARON Y -

REPRODUJERON A LAS RELACIONES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS EXISTEN 

TES, PoR OTRA PARTE, POR LOS OBSTÁCULOS O VENTAJAS QUE IM

PUSIERON LOS GRUPOS EN EL PODER, (RECORDAR COMO SE MENCIO

NÓ EN EL CAPfTULO ANTERIOR, LA RESISTENCIA AL CAMBIO DE LOS 

HACENDADOS COLONIALES);y TAMBI~N,POR EL GRADO DE RESISTENCIA 
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O ANUENCIA QUE LOS GRUPOS MARGINADOS (PRINCIPALMENTE INDf-

GENAS) DEMOSTRABAN EN SU INCORPORACIÓN OBLIGATORIA, A LAS -

NUEVAS RELACIONES IMPERANTES, 

DE ESTA FORMA SE SUCEDIÓ EL DESARROLLO POLARIZADO DE LA --

AGRICULTURA EN CHIAPAS·; QUE COMO EN CUALQUIER OTRO ESTADO -
. . . . . . . 

O PAf S CAPITALISTA DEPENDIENTE, NO ES MÁS QUE EL PROCESO --

ECONÓMICO QUE MARCA UN DESARROLLO DESIGUAL DENTRO DE TODAS 

LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRfCOLAS, 

ESTE DESARROLLO DESIGUAL NO ES "su1 GENERIS", SINO QUE MÁS 

BIEN HA ESTADO GENERADO POR EL MISMO PROCESO DE ACUMULACIÓN 

CAPITALISTA, Y EN LA AGRICULTURA SE HA CARACTERIZADO POR -

LA EXISTENCIA DE UN SECTOR MINORITARIO DE AGRICULTORES CAPl. 

TALISTAS, QUIENES DISPONEN DE TODAS LAS VENTAJAS ECONÓMICAS 
.. . 

COMO LO SON: LA MAYOR CANTIDAD DE HECTÁREAS DE RIEGO, MAYOR 
. . . 

NÚMERO DE UNIDADES DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN AGRfCOLA, POSIBl. 

LIDAD DE CR~DITOS PRODUCTIVOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTJJ. 

RA,Y DE UN ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE MANO DE OBRA BARATA 

Y TEMPORAL, POR OTRA PARTE EXISTE UNA ENORME MASA DE PEQU~ 
~os PRODUCTORES EXPLOTADOS y SEMIARRUINADOS CON TIERRAS CA

SI EXCLUSIVAMENTE DE TEMPORAL Y CON ESCASAS DISPONIBILIDA-

DES ECONÓMICAS, 

MEDIANTE ESTE PROCESO DE POLARIZACIÓN DE LA AGRICULTURA, SE 

REFLEJA EL CONDICIONAMIENTO QUE IMPONE EL CAPITAL PARA ----
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CONCENTRAR LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓNi Y LA GENERALIZACIÓN DE 

DIVERSAS INSTANCIAS ECONÓMICAS QUE LE PERMITAN OBTENER MAYQ 

RES GANANCIAS MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO ASALARIA

DO, ES DECIR, A PARTIR DE LA EXTRACCIÓN DE LA PLUSVALfA, -

ESTE PROCESO SE DA A COSTA DE LA MAYORfA DE LA POBLACIÓN RU 

RAL, QUIENES PARA PODER SOBREVIVIR TIENEN QUE VENDER SUS -

PRECARIOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y POR ÚLTIMO, SU FUERZA DE -

TRABAJO, 

EN LA ACtUAL ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA SE PRESENTAN UNA 

SERIE DE FORMAS DE PROD~CCIÓN APARENTEMENTE 'NO CAPITALISTAS', 
' QUE CONCENTRAN AL MAYOR PORCENTAJE DE LAS UNIDADES DE PRODUk 

CIÓN ACRfCOLAS, 

ANTES DE INICIAR LA CARACTERÍZACIÓN DE LA ECONOhfA CAMPESI

NA Y DE LA Tf PICAMENTE CAPITALISTA, ES NECESARIO ACLARAR -

QUE NO TODAS LAS UNIDADES Y ZONAS PRODUCTIVAS PRESENTAN LAS 

MISMAS CARACTERÍSTICAS, SINO QUE CONFORMAN GRUPOS HETEROG~-. 

NEOS, QUE DEPENDIENDO DE SUS PECULIARIDADES PROPIAS, PRESEli 

TAN DISTINTOS NIVELES DE CONCRECIÓN ECONÓMICA E IDEOLÓGICA, 

DE AHf QUE EN LA ACTUALIDAD SEA POSIBLE Y VALIDA LA EXISTEN 

CIA '·AHISTC'.RICA' DE LAS RELACIONES DE SERVIDUMBRE, ENCLAVADAS 

PROFUNDAMENTE EN EL PROCESO PRODUCTIVO CAPITALISTA DE LAS -

FINCAS CAFETALERAS Y AGRfCOLAS DE ALGUNAS REGIONES DE LOS -

ALTOS Y DE LA SIERRA MADRE DEL SUR DEL ESTADO, 
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DE E~TA MANERA LA SITUACIÓN QUE HA ENGENDRADO EL DESARRO-

LLO POLARIZADO DE LA AGRICULTURA EN CHIAPAS SE CARACTERIZA 

A GRANDES RASGOS, POR LA EXISTENCIA DE UNA ENORME MASA DE -

PEQUE~OS PRODUCTORES EXPLOTADOS Y SEMIARRUINADOS CON TIERRAS 

CASI EXCLUSIV~ENTE DE TEMPORAL Y QUE DETENTAN ESCASOS ME-

DIOS DE PRODUCCIÓN·.· ESTE SECTOR PRODUCE FUNDAMENTALMENTE -

PARA SU AUTOCONSUMO, EN ALGUNOS CASOS OBTIENEN BIENES DE -

CONSUMO POPULAR QUE COMERCIALIZA EN MERCADOS REGIONALES Y/O 

LOCALES, Y ·SÓLO EN PEQUE~A ESCALA PRODUCEN BIENES AGROPE-

CUARIOS, VENDIDOS A MUY BAJOS PRECIOS, EN BENEFICIO DE LAS 

INDUSTRIAS AGROINDUSTRIALES, COMO LA NESTL~, Y AGROCOMERCIA 

LES COMO LAS FIRMAS EXPORTADORAS DE CAF~ EN EL SOCONUSCO. 

PoLÍncAMENTE ESTE AMPLIO SECTOR DE CAMPESINOS MARGINADos', 

CUMPLE LA FUNCIÓN DE REGULAR EL ABASTECIMlENTO DE LA FUERZA 

DE TRABAJO PARA EL RESTO DE LA ECONOMfA ESTATAL, ASf COMO -

TAMBiéN LA DE MANTENER EN UNA TRANQUILIDAD APARENTE A LA -

POBLACIÓN CAMPESINA, MERCED A LA SATISFACCIÓN DE POSEER PE

DAZOS DE TIERRA CASI IMPRODUCTIVOS, 

POR OTRA PARTE EXISTE UN SECTOR MINORITARIO DE AGRICULTORES 
¡ 

CAPITALISTAS APROPIADOS DE LA MAYOR(A DE LAS TIERRAS DE RIE 

GO AS( COMO DE LA MAYOR PARTE DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN -

AGRfCOLAS: Y CON LA VIRTUD DE CONTAR CON UN ABASTECIMIENTO 

PERMANENTE DE MANO DE OBRA BARATA Y TEMPORAL, ESTE SECTOR 

PRODUCE CON VENTAJAS DE COSTOS PARA LA EXPORTACIÓN y/o --

PARA EL MERCADO INTERNO ESTATAL y/o NACIONAL, ADEMÁS ----
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COEXISTEN CON ESTE GRUPO, UN SECTOR DE CAPITALISTAS AGROCO

MERCtALES Y AGROINDUSTRIALES QUE CONTROLAN MILES DE PEQUE-

~OS AGRICULTORES REFACCIONANDO, COMPRANDO Y PROCESANDO SU -

PRODUCCIÓN, 

EN M~XICO EL DESARROLLO POLARIZADO DE LA AGRICULTURA. SE HA 

EXPLICADO A PARTIR DE LAS EXIGENCIAS QUE HA IMPUESTO TANTO 

EL CAPITAL INDUSTRIAL DEPENDIENTE, COMO EL CAPITAL MONOPÓL~ 

CO TRANSNACIONAL, PARA OBTENER MANO DE OBRA ABUNDANTE (PERO 

NO A PARTIR DE PROVOCAR UNA AVALANCHA DE DESEMPLEADOS RURA-

LES>'. BIENES DE CONSUMO BARATOS QUE PERMITAN SALARIOS AÚN -

MAS BAjos y EXPORTACIONES MASlVAS DE PRODUCTOS AGR(COLAS QUE 

FINANCIEN LOS CR~DITOS INTERNACIONALES Y LAS IMPORTACIONES 

DE BIENES DE PRODUCCIÓN PARA EL SECTOR INDUSTRIAL, "l.A --~ 
EXTREMA POLARIZACIÓN DE LA AGRICULTURA, EL CARÁ:TER DEPRE-

DADOR, ESPECULATIVO V DEPENDIENTE DEL SECTOR EXPORTADOR, EL 

DETERIORO CRECIENTE DE LA AGRICULTURA CAMPESINA Y DE MERCA-

DO INTERNO, LA EXPANSIÓN DE LA GANADERfA EXTENSIVA Y DE EX

PORTACIÓN A COSTA DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE CONSUMO 

MASIVO, EL CRECIENTE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

POR LOS MONOPOLIOS AGROCOMERCIA~ES EXTRANJEROS Y TODO ~STO 

ACOMPA~ADO POR UN SUBEMPLEO RURAL CADA VEZ MAYOR QUE LA IN

DUSTRIA NO PUEDE ABSO~BER, FUERON EL COSTO QUE LA ECONOMfA 

MEXICANA TUVO QUE PAGAR POR HABER RECURRIDO A UNA VfA DE -

.DESARROLLO INDUSTRIAL FINCADA Y FINANCIADA POR LA AGRICULTURA" (42) 

(42) ~ PAATRA. Ce1s1s {IMMIA y rt>YtMIENTQ Ü!Mf?Es100 EN ws 
.smm.A...s.. EN REvISTA cUADERNOS AGRAAIOS rh. lOÍll. PÁG. 27. 



B. CARACTERIZACION DE LAS DIFERENTES RELACIONES DE 
PRODUCCION 

f: PROCESOS PRODUCTIVOS "No CAPJTÁLÍSTAS"·,· 

A) RELACIONES DE SERVIDUMBRE: 

76. 

UNA CARACTERIZACfoN DEL DESARROLLO REGIONAL CHJAPANEC01 HA -

SIDO LA PERSISTENCIA DE RELACIONES DE SERVIDUMBRE AL INTERIOR 

QE SU ESTRUCTURA AGRARIA, ESTE SISTEMA FUE LA BASE DE LA E~ 
PLOTACJÓN DEL TRABAJO DESDE FINES DE LA ~POCA COLONIAL Y, --. . : ' . 

PARÁD0JJCAMENTE·; EL IeSARROLLO CAPITALISTA DE LAS POSTRIMERJAS. 

DEL SIGLO XIX SE APOYÓ EN LA EXP.\f4SJÓN DEL LATIFUNDISMO, Y -

EN EL .SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DEL BALDIAJE Y DE LA DESTRUCCIÓN 

DE LAS COMUNIDADES JNDfGENAS, 

DE ALGUNA MANERA LAS RELACIONES DE SERVIDUMBRE DURANTE LOS -

ALBORES DEL SIGLO xx·; SIGUÍÓ CONSTJTUY~NDOSE COMO LA BAS
0

E -

ECONÓMICA E IDEOLÓGICA DE LA REPRODUCCIÓN SOCIAL DEL ESTADO. 

CONFIRMANDO LOS PLANTEAMIENTOS DE ENRIQUE SEMO, LA HACIENDA 

NO FUE, ,,·:·:, SÓLO UNA INSTITUCIÓN ECONÓMICA, SINO SOBRETODO, 

UN SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL", (43)°,· YA QUE ESTÁ ADEMÁS DE 

(43) ENRIQUE SEMO,· L.A"HACfEliDA.J'lEXICANA"y''LA ÍRAtlsIDÓN DEL 
E.E.uiit\úsM!;{ AL··c~ eN RevisTA "H1sT0RrA v 
Soc I EDAD" Na·: 5·,' PÁG, 77, 
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REGIR EL TIPO DE RELACIONES PRODUCTIVAS, MANTENfA A LOS PEO

NES ACASlLLADOS EN COMPLETA SUJECIÓN A PARTIR DEL ENDEUDA--

MIENTO HEREDITARIO Y DE OTROS MECANISMOS DE OPRESIÓN EXTRA-

ECONÓMICOS, SOBRE TODO A NIVEL IDEOLÓGICO RELIGIOSO, 

EN LA ACTUAL COYUNTURA DE CHIAPAS·; LAS RELACIONES DE SERVI-

DUMBRE NO HAN DESAPARECIDO COMPLETAMENTE, ESTAS SE HAN MAN

TENIDO EN ALGUNOS MUNICIPÍos DE LAS REGIONES DEL SOCONUSCO y 

DE StMOJOVEL. EN CIERTA FORMA LA PERSÍSTENCIA DE ESTAS SE -

HA DEBlDO A LAS FACILIDADES Y APOYO ECONÓMICO Y JURfDICO QUE 

HA DADO EL ESTADO, YA QUE HASTA LA éPOCA CARDENISTA LA PREPOR 

DERANCÍA POLfTICO ECONÓMICA DEL LATIFUNDISMO, SE MANTUVO VI

GENTE y OMNIPRESENTE. Los GOBERNADORES DE ESA ~POCA, TODOS 

TERRATENIENTES, LLEGARON A LEGISLAR DECRETOS A FAVOR DE LA -

CONSERVACIÓN DE LAS RELACIONES DE SERVIDUMBRE, COMO SE REFL~ 

JABA CON LA FAMOSA LEY DE APARCERfA DECRETADA EN EL AÑO DE -

1933. (44). 

Pese AL INNEGABLE PROCESO DE DESARROLLO CAPITALISTA, FORMAS 

ABIERTAS Y ENCUBIERTAS DE SERVIDUMBRE SE FUNDEN EN LAS COM-

BINACIONES MÁS CAPRICHOSAS Y SUI GENERfS,AÚN CON EL TRABAJO 

ASALARIADO, Y DE ALGUNA FORMA TODAVfA EN NUMEROSAS HACIEN-

DAS CAFETALERAS DEL SOCONUSCO·; LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN LAS --

(44) ANTONIO GARCfA DE LEÓN, .Q.f..a.. UL_, EN COMPENDIO CULiU-
RAL DE CHIAPAS No·, 2, PÁGS, 75 Y 116, 
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RELACIONES DE SERVIDUMBRE, PRESENTAN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

FUNDAMENTALES Y SIMILARES A LA MISMA SITUACIÓN QUE PREVALE-

CÍA EN LA RUSIA DE FINES DEL SIGLO PASADO, "EL PLUStRABAJO -

. SE DI FERENCJABA AQUf DEL TRABAJO NECESARI o: CULTIVABAN LA -

TIERRA SEAORIAL PARA EL TERRATENIENTE Y SUS NAlDELES PARA si: 

PARA EL TERRATENIEHTE TRABAJABAN UNOS DÍAS A LA SEMANA V PARA 

sf, LOS OTROS, EL NAIDEL CAMPESINO SERVÍA EN ESTA ECONOMIA 

A MODO DE SALARIO EN ESPECIE O DE MEDIO PARA GARANTIZAR MANO 

DE OBRA A LOS TERRATENIENTES, DE AHf QUE EL PLUSTRABAJO DE 

LA ECONOMfA DE PRESTACIÓN PERSONAL SE BASA EN LA CONCESIÓN 

DE LA TIERRA AL PRODUCTOR", (45) 

EN UN ESTUDIO REALIZADO POR MERCEDES OLIVERA EN 1978 SOBRE -

LAS RELACIONES DE SERVIDUMBRE EN CHIAPAS, DEFINÍA ESTA SITUA 

ClÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: "ESTA RELACIÓN SERVIL CONSISTE 

EN PERMITIR CULTIVAR PARA Si Y PARA SU FAMILIA DEL CAMPESINO, 

UNA PARCELA DE TERRENOS DE LA FINCA. DE ELLA CON SU TRABA-

JO, ESTOS PEONES ACASlLLADOS OBTENÍAN LA PARTE FUNDAMENTAL -

DE LOS PRODUCTOS QUE NECESITABAN PARA VIVIR Y REPRODUCIRSE, 

PERO A CAMBIO DE ESTA TIERRA TENÍAN QUE PAGAR MEDIANTE EL -

TRABAJO, UNA DETERMINADA RENTA AL PATRÓN", (46) 

(45) V, l, LEN IN, "EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN RUSIA", 
PÁG. 187, 

(l¡6) MERCEDES ÜLIVERA, SOBRE LA EXPLOTACIÓN Y LA ÜPRESIÓN 
DE LAS MUJERES AcASILLADAS EN CHIAPAS, EN CUADERNOS 
AGRARIOS No. 9, PAG, 45. 
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COMO SE VIÓ EN EL CAP(TULO ANTERIOR. EN CHIAPAS EL MISMO PRQ. 

CESO DE DESARROLLO CAPITALISTA SE HA DADO EN BASTANTE GRADO 

MEDIANTE LA V(A JUNKER, LA ACUMULACIÓN EN BASE A LA EXPANSIÓN 

DEL LATIFUNDIO, AS( COMO A LA SOBRE-EXPLOTACIÓN DE LA MANO -

DE OBRA. HAN SIDO LAS DIRECTRICES ECONÓMICAS DE ESTE PROCESO, 

SIN EMBARGO, NO HAY QUE OLVIDAR QUE A PARTIR DE 1940. LA PE

QUEÑA PROPIEDAD CAPITALISTA, SOBRE TODO EN LAS REGIONES DEL 

SOCONUSCO y LA FRAILESCA, HA TENIDO BASTANTE AUGE DENTRO DE 

LA ESTRUCTURA AGRARIA, EN ESTE SENTIDO, LA SITUACIÓN AGRA-

RIA CHIAPANECA, PRESENTA ALGUNAS SIMILITUDES CON EL DESARRO

LLO CAPITALISTA DE LA AGRI~ULTURA DE ALGUNAS REGIONES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DURANTE EL SIGLO PASADO, "EN LAS REGIONES DEL 

SUR, LA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD PROMEDIO DE TIERRA CULTI

VADA EN LAS FARMS ES EL RESULTADO DE LA SUMA DE LOS LATIFUN

DIOS Y LAS FARMS MUY PEQUEÑAS, CUYO NÚMERO AUMENfA CON MÁS -

RÁPIDEZ QUE EL DE LAS MEDIANAS Y QUE EL DE LOS PROPIOS LATI

FUNDIOS, PERO HAY UN DOBLE CRECIMIENTO DEL CAPITALISMO: AU

MENTA LAS DIMENSIONES DE LAS HACIENDAS EXPLOTADAS CON MÉTODOS 

TÉCNICOS ANTIGUOS Y CREA NUEVAS EMPRESAS DEDICADAS A CULTI-

VOS COMERCIALES ESPECIALES. EN ÁREAS MUY PEQUEÑAS Y MINÚSCU

L~S. CON UN VOLUMEN MUY GRANDE DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO DE TRA. 

BAJO ASALARIADO. EL RESULTADO es UN FORTALECIMIENTO DE LOS 

LATIFUNDIOS Y LAS EXPLOTACIONES MÁS GRANDES, UN DESPLAZAMIEU 

TO DE LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS Y UN DESARROLLO DE LAS MUY 

PEQUEÑAS EXPLOTACIONES ALTAMENTE CAPITALISTAS", (47) 

(47) v. l. LEN(N, Nuevos DATOS SOBRE LEYES DEL DESARROLLO DEL 
CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA EN TEORÍA DE LA CUESTIÓN 
AGRARIA PÁG. 282. 
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EN CHIAPAS, EN LA REGIÓN DE LA FRAILESCA O COMO SE LE DENO-

MINA POPULARMENTE "LA MAzoRCA DE 0Ro". SE DIÓ UN PROCESO SI

MILAR AL DEL SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN CUANTO A LA DISML 

NUCIÓN DEL LATIFUNDIO PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PE 

QUERAS UNIDADES CAPITALISTAS DE 20 A 50 HAS. DE EXTENSIÓN. -

CON ALTOS fNDICES DE PRODUCTIVIDAD.PRODUCTO DE UNA ALTA TEC

NIFICACIÓN DE CARÁCTER CAPITALISTA, 

EN LA ACTUALIDAD ESTE TIPO DE RELACIÓN DE SERVIDUMBRE NO CA

PITALISTA AUNQUE FORMALMENTE TIENDE A DISMINUIR A MEDIDA QUE 

SE DESARROLLA EL CAPITALISMO, NO SOLAMENTE ES UTILIZADA POR 

EL CAPITAL, SINO QUE SE PRESENTAN CON FRECUENCIA COMO COMPLE 

MENTARIAS DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS EN EL AGRO YA QUE -

PERMITEN ~XITOSAMENTE LA EXTRACCIÓN DE UN CUANTIOSO EXCEDEN

TE. MEDIANTE LA SUPER-EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO ACASILLADO, A 
LAS HACIENDAS CAFETALERAS DEL SOCONUSCO, ESTE TIPO DE RELACI~ 

NES REFUNCIONZALIZADAS Y REPRODUCIDAS POR EL CAPITALISMO, LES 

HA PERMITIDO OBTENER A BAJOS COSTOS PRODUCTIVOS LA OBTENCIÓN 

Y EXPORTACIÓN DE VOLÚMENES CONSIDERABLES DE CAFÉ, CABE MEN

CIONAR QUE EN EL AÑO DE 1978. EN DICHA REGIÓN SE PRODUJO EL 

49% DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DEL CAFÉ DE MÉXICO, (48) 

EN EL CITADO ESTUDIO DE MERCEDES ÜLIVERA SE CALCULÓ QUE PARA 

(48) ANUARIO EsTADfsuco DE LA PRopucctóN AGRfcoLA DE México, 
PÁG. 186, 
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ESE AÑO TODAVf A EL 30% DE LA FUERZA DE TRABAJO EMPLEADA EN -

LA AGRICULTURA EN EL ESTADO, CORRESPONDfA A LA PEONES ACASI

LLAOOS, (49) 

ESTE TIPO DE RELACIÓN APARENTEMENTE 'NO CAPITALISTA' QUE SE 

UTILIZA EN HACIENDAS Y FINCAS DE CHIAPAS, PUDIERAN CONSIDE-

RARSE ANTAGÓNICAS CON LAS FORMAS PROPIAS DEL CAPITALISMO --

DESARROLLADO; PERO NO ES ASf, YA QUE LA COEXISTENCIA EN QUE 

SE ENCUENTRAN EN PARTE ES CONSECUENCIA DEL MISMO PROCESO DE 

PENETRACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CAPITALISMO A PARTIR DE LA -

EXPANSIÓN DEL LATIFUNDIO DURANTE FINES DEL SIGLO XIX Y PRIN

CIPIOS 'DEL XX. No SE DEBE OLVIDAR QUE ESTA FORMA HA SIDO -

REFUNCIONALIZADA Y REPRODUCIDA POR EL CAPITAL EN FUNCIÓN DE 

SU PROPIO INTER~S. 

DE ESTA MANERA PARA ENTENDER LA COYUNTURA ACTUAL DE LA ESTRUk 

TURA AGRARIA CHIAPANECA, ES NECESARIO DARLE SU UBICACIÓN PRQ 

PIA Y VÁLIDA A LAS RELACIONES DE SERVIDUMBRE, VA QUE ESTAS -

HAN DETERMINADO SÓLIDAMENTE Y EN GRAN MEDIDA LA CONFORMACIÓN 

DEL PODER POLÍTICO ECONÓMICO DEL ESTADO, DURANTE UNA GRAN -

PARTE DE SU HISTORIA. 

(49) MERCEDES ÜLIVERA, ~ .c.I..I.._, PÁG. 44, 
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B) RELACIONES ECONÓMICAS COMERCIALES 

LA ECONOMÍA CAMPESINA SE PRESENTA DE MANERA INMEDIATA V EN -

CIERTA FORMA APARENTE, COMO UNA SERIE DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

PECULIARES V DISTINTOS DE LAS CARACTÉRISTICAS DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN AGRf COLA CAPITALISTA, 

EN ESTE SENTIDO ES NECESARIO ACLARAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE 

LA ECONOMIA CAMPESINA, FORZOSAMENTE DEBE DE PRECISARSE EL -

PERIODO HISTÓRICO AL QUE SE VINCULA, VA QUE ES ERRÓNEO DETER 

MINAR A AQUELLA, ÚNICAMENTE POR EL MOMENTO DE UNA EVANTUAL -

~VOLUCIÓN; SINO QUE SOBRE TODO DEBE CARACTERIZARSE POR UN -

DETERMINADO DESARROLLO HISTÓRICO CONCRETO DE LAS FUERZAS - -

PRODUCTIVAS, DEFINIENDO EL NIVEL DE ÉSTAS,· NO ÚNICAMENTE -

A PARTIR DE LA PRÁCTICA DE UNA TÉCNICA, SINO SOBRE TODO POR 

LOS EFECTOS SOCIALMENTE ACEPTADOS DE SU APLICACIÓN. 

POR LO QUE EN EL MOMENTO HISTÓRICO ACTUAL EN QUE SE ENCUENTRA 

LA ESTRUCTURA AGRARIA CAPITALISTA CHIAPANECA, LAS UNIDADES -

PRODUCTIVAS CAMPESINAS, NO PRESENTAN UNA HOMOGENEIDAD DENTRO 

DE SUS CARACTERf STICAS, VA QUE EL MISMO DESARROLLO POLARIZA

DO DE LA AGRICULTURA, CON SU RESPECTIVA REPERCUSIÓN EN LA DI. 

FERENCIACIÓN SOCIAL, CONDUCE A QUE LA ENORME MASA DE AGRICUJ.. 

TORES SE ENCUENTRE EN. DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS V -

SOCIALES. Es DECIR QUE SE DIFERENCÍAN POR EL GRADO DE -----
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IÑMERSlÓN DE LAS RELACIONES CONCRETAS DE CADA UNIDAD CAMPESL 

NA DENTRO DEL PROCESO GLOBAL DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

CON LO ANTERIOR SE PRETENDE SEÑALAR QUE EL MISMO PROCESO DE 

DESARROLLO CAPITALISTA EN BASE A SU DINÁMICA PROPIA, DIFEREli 

CÍA SOCIAL y ECONÓMICAMENTE A TODOS LOS PRODUCTORES AGRf co-

LAS. 

DE ESTA FORMA UN SECTOR MINORITARIO DE LOS AGRICULTORES TIE

NEN LOS MEDIOS PARA SUBSISTIR SIN NECESIDAD DE VENDER SU --

FUERZA -DE TRABAJO, Y EN ALGUNOS CASOS PRESENTAN YA CARACTE-

RÍSTICAS PROPIAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAPITALISTAS, -

PoR OTRA PARTE EXISTE EL MAYOR SECTOR QUE ADEMAS DE POSEER -

UNA MÍNIMA EXTENSIÓN DE TIERRA. QUE NO LE ES SUFICIENTE PARA 

REPRODUCIRSE FAMILIARMENTE, TIENE QUE VENDER TE~PORALMENTE.

SU FUERZA DE TRABAJO Y EN ALGUNOS CASOS ARRENDAR SU PARCELA; 

y, POR ÚLTIMO, OTRO GRAN GRUPO DE CAMPESINOS SIN TIERRA QUE 

YA DE HECHO CONSTITUYEN EL PROLETARIADO AGRÍCOLA O LOS COMUli 

MENTE LLAMADOS JORNALEROS AGRÍCOLAS. 

EN VIRTUD DE QUE EL GRUPO MÁS EXTENSO LO CONSTITUYEN LOS --

CAMPESINOS CON TIERRA PERO SIN RECURSOS ECONÓMICOS Y EN BASE 

A ALGUNOS INDICADORES ECONÓMICOS CENSALES Y AL MISMO CONOCI

MIENTO OBJETIVO DE LA REALIDAD, PARA LA FINALIDAD DEL PRESENTE 

11.JDIO, SE LES CLASIFICARÁ ARBITRARIAMENTE COMO CAMPESINOS --
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CON UNIDADES PRODUCTIVAS MENORES DE 5 HAS, Y ADEMÁS PORQUE 

DE ALGUNA MANERA SON CARACTERf STICAS .DE ESTE TIPO DE TENEN-

CIA, 

DE TODAS FORMAS. NO HAY QUE ALVIDAR QUE UN NÚMERO CONSIDERA-

BLE DE UNIDADES PRODUCTIVAS MAYORES DE 5 HAS, TAMBléN CONTI~ 

NE CARACTERf STICAS AFINES A ESTE GRUPO. 

POR OTRA PARTE, DE TODOS ES CONOCIDO QUE LA EXISTENCIA DEL -

MINIFUNDISMO ABARCA AL MAYOR SECTOR DE LOS PRODUCTORES AGRÍ

COLAS DEL PAfS Y ESTOS BIEN PUEDEN SER PROPIETARIOS PRIVADOS 

O EJIDATARIOS PERO DADO QUE EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPITA

LISTA ES UNO Y .. QUE ESTE REPRODUCE Y REFUNCIONALIZA CUALQUIER 

TIPO DE RELACIÓN ECONÓMICA, PARA EL PRESENTE TRABAJO SE TOMA 

RÁ A LAS RELACIONES CAMPESINAS COMO REFLEJO DE LA SITUACIÓN 

QUE PRIVA DENTRO DE T.ODAS LAS UNIDADES PRODUCTIVAS MINIFUN-

DISTAS SÍN IMPORTAR LA ORGANIZACIÓN LEGAL Y DE TENENCIA DE -

LA TIERRA QUE TENGAN, 

A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES CARAC-

TERfSTICAS ECONÓMICAS QUE PRESENTAN EL MAYOR NÚMERO DE UNIDA 

DES PRODUCTIVAS CAMPESINAS: 

A) EN ESTE CASO EL PRODUCTOR DI RECTO SE ENCUENTRA. EN POSE

SIÓN REAL DE SUS CONDICIONES Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN, --
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SIENDO LA BASE TECNOLÓGICA FUNDAMENTAL, LA UTILIZACIÓN 

DE SU PEQUEÑA PARCELA, QUE MEDIANTE LA APLICACIÓN DE -

DETERMINADA CANTIDAD DE TRABAJO SE TRANSFORMARÁ EN PRO

DUCTIVA, AL TÉRMINO DE ESTA INVERSIÓN DE ENERGÍA HUMANA, 

B) Los INSTRUMENTOS DE LABRANZA CARACTERÍSTICOS, SON MUY -

RUDIMENTARIOS V SIMPLES, PROPIOS DE ESTE PROCESO PRODU~ 

TIVO. ENTRE OTROS FACTORES, EL MANEJO DE ELLOS SUPONE 

UNA LABOR PERSONAL Y AUTÓNOMA, O SEA QUE SE ENCUENTRAN 

ÚNICAMENTE RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD LABORAL CONCR~ 

TA DEL PRODUCTOR Y SU FAMILIA, EL PROCESO DE TRABAJO -

SE REALIZA A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS -

DE TRABAJO INDIVIDUALES Y NO COMPLEMENTARIOS, ADEMÁS -

DE QUE, EL CONOCIMIENTO DE ESTAS TÉCNICAS AGRf COLAS, -

ANTIGUAS, SON TRANSMITIDAS EN GENERACIONES. ANTE TODO 

LA PRÁCTICA DE ESTE TIPO DE AGRICULTURA DE MUY BAJA --

PRODUCTIVIDAD, LES HA POSIBILITADO CUMPLIR LAS MÍNIMAS 

SATISFACCIONES ALIMENTICIAS NECESARIAS PARA LA REPRODU~ 

CIÓN FAMILIAR V PARA LA REPETICIÓN DEL CICLO AGRÍCOLA, 

c) EL OBJETIVO DE ESTA PRODUCCIÓN NO ES EL ENRIQUECIMIENTO, 

NI EL VALOR DE CAMBIO, SINO LA REPRODUCCIÓN DE SU EXIS

TENCIA FAMILIAR, CONFORME A SU HISTÓRICAMENTE DETERMINA 

DO STATUS, DE ESTA FORMA LA LEY INMINENTE QUE REGULA -

LA ESCALA DE LA PRODUCCIÓN ES LA CAPACIDAD DE TRABAJO -
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DISPONIBLE DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA, Y EL CONSUMO 

TOTAL DE LAS EXISTENCIAS ANTERIORES Y PRESENTES, 

D) Sus MEDIOS y OBJETOS DE TRABAJO NO SON CAPITAL EN SEN-

TIDO ESTRICTO YA QUE, "SU CAPITAL (,,,) TANTO EN LO QUE 

TOCA A SU FORMA MATERIAL COMO AL VOLUMEN DE SÚ VALOR, -

ES UN CAPITAL VINCULADO QUE EN MODO ALGUNO HA ADQUIRIDO 

YA LA FORMA LIBRE DEL CAPITAL, No CONSTITUYE UN CUANTO 

DETERMINADO DE TRABAJO OBJETIVADO (VALOR EN GENERAL) -

QUE PUEDE ADOPTAR·Y ADOPTA A GUSTO ÉSTA O AQUELLA FORMA 

DE CONDICIONES DE TRABAJO SEGÚN SE INTERCAMBIE A DISCR~ 

CIÓN POR ÉSTA O ÁQUELLA FORMA DE TRABAJO VIVO PARA APR~ 

PIARSE DE PLUSTRABAJO", (50) 

POR OTRA PARTE, SU DINERO, AL ESTAR VINCULADO ESTRICTA

MENTE A SU PROCESO DE TRABAJO CONCRETO, TAMPOCO ES CAPl 

TAL DINERO, YA QUE, AÚN SI EXPLOTA EVENTUALMENTE EL TRA 

BAJO ASALARIADO DURANTE UNA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTI

VO, SU CAPITAL ESTÁ LIGADO A DETERMINADA FORMA DE VALOR 

DE USO Y POR TANTO NO SE ENFRENTA A SUS TRABAJADORES -

COMO CAPITAL, 

(50) ARMANDO BARTRA, ~ ExpLOTACI óN DEL TRABAJO CAMPESINO 
POR EL CAPITAL, PÁG. 81. 
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E) EN LA COMUNIDAD DOM~STICA O CAMPESINA, LA AUTOSUBSISTEli 

CIA A PARTIR DE SU PRODUCCIÓN AGRf COLA, ESTÁ ESTRECHA-

MENTE LIGADA A UN MODO ESPECf FICO DE CIRCULACIÓN DEL -

PRODUCTO, "No ES EL VALOR DE CAMBIO SINO EL VALOR DE -

USO DEL TRABAJO QUE APARECE COMO EL OBJETIVO FINAL DE -

SU PROCESO LABORAL, SIN EMBARGO, POR EL DESTINO DE SU 

PRODUCCIÓN, PUEDE PRODUCIR CON VISTAS AL VALOR DE USO -

INMEDIATO CUANTO AL PRODUCTO ES AUTOCONSUMIDO O DESTINA 

DO AL INTERCAMBIO DIRECTO CON OTROS PEQUE~OS PRODUCTO-

RES O CÓN VISTAS AL VALOR DE CAMBIO CUANDO SU PRODUCTO 

SE INCORPORA AL INDIFERENCIADO MERCADO CAPITALISTA", (51) 

EN ESTE TIPO DE PREDIOS, EL INTERCAMBIO MERCANTIL SE -

CARACTERIZA POR LA VENTA DE LA MERCANCÍA PRODUCIDA (VA

LOR DE uso), PARA COMPRAR OTRO VALOR DE uso (LOS BIENES 

_QUE CONSUME PERO QUE NO PRODUCE), Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

QUE SIRVEN PARA REPONER LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO V -

MATERIAS PRIMAS QUE HAN SIDO CONSUMIDAS POR EL PROCESO 

PRODUCTIVO, 

F} EN ESTA ECONOMfA LA AGRICULTURA SE PRESENTA COMO LA AC

TIVIDAD DOMINANTE NO SÓLO PORQUE MOVILIZA A LA MAYOR -

PARTE DE LA ENERGÍA DE LOS PRODUCTORES, SINO ESPECIAL--

(51) ~PÁG. 82 
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MENTE, PORQUE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA -

COMUNIDAD, SUBORDINANDO A LAS RESTANTES ACTIVIDADES ECQ. 

NÓMICAS, SOCIALES Y POLfTICAS, 

G) POR ÍJLTIMO·, EL PROCESO DE TRABAJO DE LA AGRICULTURA CAt1 

PESINA SÓLO SE CONSTITUYE EN UN PROCESO DE VALORIZACIÓN 

A TRAV~S DE CIERTA SERIE DE MEDIACIONES: Y LA EXPLOTA-

CIÓN SÓLO SE CONSUMA CUANDO LA PRODUCCIÓN CAMPESINA EN

TRA EN RELACIÓN CON LA CIRCULACIÓN CAPITALISTA• EN --:.. 

OTRAS PALABRAS, EL PROCESO DE PRODUCCIÓN CAMPESI~O.EN ~ 

SENTIDO ESTRICTO o INMEDiATo No CONTIENE DENTRO DE· sf ,-

.LA CLAVE DE LA EXPLOTACION DEL TRABAJO CAMPES~No, .LA ..,_· 
CUAL SÓLO PUEDE SER ~SCUBIERTA SI SE UBICA A LA PRODUt_ 

. . . 

CIÓN·CAMPESINA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN ---

SOCIAL CAPITALISTA • 

. EN SfNTESIS, ESTA DESCRIPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA SE 

MUESTRA COMO UN PROCESO CONCRETO CUYO RESULTADO ES'LA PRODUt_ 

CIÓN DE VALORES DE USO V CUYO OBJETIVO ES LA REPRODUCCIÓN ~

DEL PROPIO PRODUCTOR Y DE SU FAMILIA, SIN EMBARGO, ESTA APA 

RIENCIA SE MUESTRA: VA CON FRECUENCIA ACEPTADA POR DIVERSAS -

FORMAS PARTICULARES DE SUBSUNCIÓN DEL CAPITAL, QUE FINALMEN

rE SE TRADUCEN EN LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE -

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS. 



EN ESTE SENTIDO LA SITUACIÓN DE LA ECONOK{A CAMPESINA EN - -

CHIAPAS SE PRESENTA COMO LA TRANSFORMACIÓff DE SU PROPIEDAD -

EN UNA PROPIEDAD ENAJENABLE Y OBJETO DE INTERCAMBIO, CUYO -

VALOR ESTÁ DETERMINADO POR LAS CONDICIONES DEL MERCADO CAPI

TALISTA; POR LA INTEGRACIÓN DEL CAMPESINADO AL CICLO DEL CA-

'~ITAL. PRIMERO POR LAS VfAS INDIRECTAS DE LAS RELACIONES MER 

CANTILES. CAPITALISTAS O SEA. A TRAVtS DEL CAPITAL COMERCIAL 

Y DEL USUARIO (COMO HISTÓRICAMENTE PASÓ EN SAN (RISTOBAL Y -

LOS ALTOS}, - Y MÁS ADELANTE POR LAS Vf AS DEL CRtDITO V lÍE LA 

SuJECIÓN DEL. CAPITAL AGROINDUSTRIAL C,OMO LA SITUACIÓN QUE SE 

PRESENTA EN TORNO AL CONDICIONAMIENTO PRODUCTIVO QUE PROVOCAN 

LAS EMPRESAS DE LA NEST~ V LAS AGROCOMERCIALES CAFETALERAS, 

. FORMAS DE INTEGRACIÓN QUE NO APARECEN NÉCESÁRlAMENTE HISTÓRl. 

CA V FORMALMENTE, EN UNA. SUCESIÓN LINEAL Y QUE OC:ASIONAN PRO

CESOS ESPECÍFICOS DE PROLETARIZACIÓN O DESCAMPESINIZACIÓN -

QUE NO SÓLO SE MANIFIESTAN EN ESTOS LUGARES. SlNO EN MUCHAS 

REGIONES DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN UHAPAS, 

2. PROCESO PRODUCTIVO CAPITALISTA 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA PENETRACIÓN DEL CAPITALISMO SE -

DIÓ EN DIFERENTES ViAS V FUE EL ELEMENTO QUE TRANSFORMÓ CADA 

UNA DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS EXISTENTES, SI BIEN ES --

CIERTO QUE EN CASI TODO EL TERRITORIO LA VÍA "JUNKER" FUE LA 
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QUE PREDOMINÓ, EN ALGUNAS REGIONES COMO EL SOCONUSCO y LA -

FRAILESCA, EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA CAPITALISTA HA -

TENIDO LAS TENDENCIAS MAS MODERNAS1 TANTO QUE HA LLEGADO HAS. 

TA LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS AGROINDUSTRJALES Y AGROCOME.R 

CIALES. EN OTRAS PALABRAS, EXISTE UNA HETEROGENIEDAD EN --

CUANTO A LOS DISTINTOS NIVELES DE DESARROLLO CAPITALISTA QUE 

PRESENTAN LAS DIFERENTES UNIDADES PRODUCTIVAS, A CONTJNUA-

CIÓN SE SERALAN LAS PRINCIPALES MODALIDADES DE ~STAS: 

",,, A) EMPRESAS CAPITALISTAS BASADAS EN LA PROPIEDAD DE LA 

TIERRA, B) EMPRESAS CAPITALISTAS BASADAS EN EL ARRIENDO DE 

LAS TIERRAS EJIDALES y/o PRIVADAS: e) EMPRESAS QUE SE CARAk 

TERIZAN POR TENER TIERRAS PRIVADAS Y TAMBI~N EN ARRIENDOJ -

D) EMPRESAS QUE SE CARACTERIZAN POR EJERCER CONTROL ECONÓMI

CO SOBRE LA PRODUCCIÓN. CAMPESINA Y QUE NO EXPROPIAN O TIENEN 

.BAJO ARRENDAMIENTO LA PARCELA, ESTAS SON EMPRESAS COMERCIA

LES QUE OTORGAN CR~DITOS, REFACCIONAH V COMPRAN LAS COSECHAS 

A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES: Y E) EMPRESAS CAPITALISTAS QUE 

BASAN SU HEGEMONf A ECONÓMICA EN BASE A LA POSESIÓN DE GRAN-

DES EXTENSIONES DE TIERRA, CUYA PROPIEDAD FORMAL ESTA DIVID.l 

DA ENTRE LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LAS. FAMILIAS, EL ACTUAL -

NEOLATI FUNDISMO,,," . (52) 

(52) KIRSTEN A. DE APPENDINI y VANIA ALMEIDA SALLES, AGRICUL
TURA CAenAÚSrA Y AGR1CULTURA W.ees1NA EN M~x1co, EN 
CAPITALISMO Y CAMPESINADO EN M~XICO, PÁGS, 38 Y 39, 
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ESTE TIPO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAPITALISTAS.DISPONEN DE -

CASI EL 50% DE LAS TIERRAS DE LABOR Y DE RIEGO EN EL ESTADO: 

CUENTAN CON LA MAYOR CANTIDAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN -

AGRÍCOLA MODERNOS Y TIENEN UN ABASTECIMIENTO SEGURO DE MANO 

DE OBRA BARATA Y TEMPORAL, ESTE SECTOR DISPONE DE TODO EL -

APOYO OFICIAL PARA LA OBTENCIÓN DE CR~DITOS1 OBRAS DE INFRA

ESTRUCTURA. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS, ASÍ COMO 

EN LO QUE SE REFIERE A LA PROTECCIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA, -

PRODUCE FUNDAMENTAU1ENTE PARA LA EXPORTACIÓÑ. AUNQUE TAMBl~N 

ORIENTA ALGUNOS BIENES HACIA EL MERCADO INTERNO. OBTENIENDO 

SUPERGANANCIÁS EN BASE A LOS BAJOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y A 

LA EXTREMA EXPLOTACIÓN DE LAS PEQUERAS UNIDADES CAMPESINAS Y 

SOBRE TODO DE LA FUERZA DE TRABAJO, 

POR OTRA.PARTE, COMO SE MENCIONABA ANTERIORMENTE, EXISTEN YA• 

",,,EMPRESAS CAPITALISTAS AGROCOHERCIALES Y AGROlNDUSTRIALES 

QUE CONTROLAN Y EXPLOTAN A CIENTOS DE MILES DE PEQUEÑOS Y -

MEDIANOS AGRICULTORES• REFACCIONANDO; COMPRANDO Y PROCESANDO 

SU PRODUCCIÓN, ESTOS BIENES ELABORADOS O SEMIELABORADOS SE 

DESTINAN AL MERCADO INTERNO O A LA EXPORTACIÓN, PERO EN CUA~ 

QµIER CASO EN SU VENTA SE REALIZA NO SÓLO LA PLUSVALÍA GENE

RADA EN EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL, SINO TAMBitN UNA PARTE 

O LA TOTALIDAD DEL PLUSTRABAJO QUE AL PRODUCTOR DI RECTO FUE 

OBLIG~DO A TRANSFERIR", (53) 

(53) ARMANDO BARTRA. Qfi. .c.l.La..i EN CUADERNOS AGRARIOS No. 10/11 
PÁG. 20, 
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Es ASf COMO LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAFÉ EN LA REGIÓN -

DEL SOCONUSCO Y LA AGROINDUSTRIA NESTLÉ EN LAS ZONAS DE LA -

FRAILESCA Y DE LA COSTA, HAN CONDICIONADO LA PRODUCCIÓN --

AGROPECUARIA A MUCHfSIMOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ESAS REGIQ 

NES, EXTRAYENDO NO SÓLO LA PLUSVALf A PROPIA DEL PROCESO IN-

DUSTRIAL, .SINO TAMBIÉN UNA (iANANCIA EXTRA A PARTIR DE LAS RE. 

LACIONES MERCANTILES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN SUJETOS, FUN

DAMENTALMENTE LA CONCERNIENTE A LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS -

A(iROPECUARIOS DE LOS PEQUEAOS PRODUCTORES Y LUEGO A TRAVÉS -

DE LA VENTA DE INSUMOS NECESARIOS E INNECESARIOS, 

No OBSTANTE A LAS MANIFESTACIONES PARTICULARES QUE HAN TENI

DO LAS DIFERENTES MODALIDADES DE LAS EMPRESAS CAPITALISTAS, 

EL PROCESO DE ~ESARROLLO CAPITALISTA DE LA AGRICULTURA EN -

TODO EL ESTADO, SE HA MANIFESTADO POR EL PROCESO DE ACUMULA

CIÓN CAPITALISTA REFLEJADO EN SU FORMA DE CIRCULACIÓN CARAC

TERf STICA D-M-D'' Y POR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS PEQUEAAS PR.Q. 

DUCCIONES AGRf COLAS, POR LAS GRANDES, ESTE DESPLAZAMIENTO -

NO SE HA DADO ÚNICAMENTE MEDIANTE LA EXPROPIACIÓN INMEDIATA 

DE LAS TIERRAS DE LOS PRODUCTORES DIRECTOS, SINO FUNDAMENTA.1. 

MENTE A PARTIR DE UN LARGO PROCESO QUE SE 1 NI C l Ó DESDE LA -

ÉPOCA CARDENISTA, EN EL CUAL LA RUINA Y EL DETERIORO DE LAS 

CONDICIONES ECONÓMICAS SOCIALES DE LOS CAMPESINOS SE HABfA -

ACENTUADO, ESTA SITUACIÓN SE REFLEJÓ EN EL INCREMENTO DE -

LAS JORNADAS Y MAGNITUDES DEL TRABAJO, EN LA PEOR ALIMENTA-

CIÓN DEL PEQUE~O AGRICULTOR, EN UN MAYOR ENDEUDAMIENTO, Y EN 
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GENERAL POR EL EMPEORAMIENTO PROGRESIVO DE LAS CONDICIONES -

DE TRABAJO Y POR ENDE DE VIDA, 

LA DIFERENCIA ESENCIAL QUE PRESENTA LA ECONOMfA CAPITALISTA 

CON RESPECTO A OTROS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, RADICA EN QUE -

LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, NO SIMPLEMENTE ES MERCANTIL, YA -

QUE PARA DETERMINARLA CORRECTAMENTE, ES NECESARIO INCORPORAR 

OTRA SERIE DE DETERMINACIONES: QUE EL PRODUCTOR DIRECTO ESTÉ 

SEPARADO DE SUS MEDIOS DE PRODUCCIÓN: QUE LA FUERZA DE TRABA 

JO HAYA SIDO.TRANSFORMADA EN MERCANCfA; QUE LA PRODUCCIÓN -

ESTé EN FUNCIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL MERCADO V ADEMAS QUE 

ESTé AL SERVICIO DE LA .ACUMULACIÓN Y QUE POR TANTO, SEA BÁSl. 

CAMENTE PRODUCCIÓN DE PLUSVAl.fA, Es A PARTIR DE ESTA ÚLTIMA 

CONSIDERACIÓN, EN DONDE SE SIENTAN LAS BASES CARACTERfSTICAS 

DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, O SEA LA .REPRODUCCIÓN FUNDAMEU. 

TADA EN LA EXTRACCIÓN DE UN PLUSVALOR, PROVENIENTE DE UN --

TRABAJO NO PAGADO DE LA MERCANCf A FUERZA DE TRABAJO, 

EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA CAPITALISTA ANTE TODO CREÓ, 

LA NECESIDAD DE LA INCORPORACIÓN A SU PROCESO PRODUCTIVO DE 

UNA TECNOLOGfA MODERNA, ASf COMO LA TRANSFORMACIÓN V DESARRQ. 

LLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, "LA SÓLA IDEA DE INVERSIONES 

ADICIONALES O SUCESIVAS DE TRABAJO V DE CAPITAL PRESUPONE UN 

CAMBIO EN LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN, UNA TRANSFORMACIÓN·T~C

NICA, PARA AUMENTAR EN PROPORCIONES CONSIDERABLES EL MONTO 
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DEL CAPITAL INVERTIDO EN LA TIERRA, ES NECESARIO QUE SE HA--. 

YAN INVENTADO NUEVAS MÁQUINAS, CREANDO NUEVOS SISTEMAS DE -

CULTIVO, PARA LA CRfA DE GANADO, PARA EL TRANSPORTE DE PRO-

DUCTOS,· ETC," (54) EN ESTE SENTIDO SE SOBRE ENTIENDE QUE -

EL EMPLEO GENERALIZADO DE LAS MAQUINAS VA ACOMPAf'ADO POR UN 

ENORME CRECIMIENTO DEL CAPITAL CONSTANTE Y UNA DISMINUCIÓN -

DEL CAPITAL VARIABLE, 

CON LA. MECANIÍACION AGRf COLA SE ACRECIENTA LA SUPERIORIDAD -

TÉCNICA DE LA GRAN EXPLOTACIÓN SOBRE LA PEQUEÑA, Y ESTE PRQ 

CESO ESTÁ ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON LN INTENSIFICACIÓN DEL 

PROCESO PRODUCTIVO. Y CON LA POSTERIOR REGIONALIZACIÓN Y ESPE. 

CIALJZACIÓN DE CULTIVOS. Tonos ESTOS PROCESOS ESTÁN DI.RIGI

DOS HACIA LA OBTENCIÓN DE MAYORES GANANCIAS, BASADOS EN LA -

EXPROPIACIÓN DE UN TRABAJO NO PAGADO A SUS .OBREROS ASALARIA

DOS Y EN EL ESTABLECIMIENTO.DE INTERCAMBIOS DESIGUALES CON~ 

LAS OTRAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN AGRfCOLAS, 

e) PRINCIPALES TENDENCIÁS -ECONÓMICAS l9L¡Q - 1970 

PARA LLEGAR A DETERMINAR LA VALIDEZ DE·LA EXISTENCIA DE LAS 

RELACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, AL INTERIOR DE LA ES

TRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA, ES NECESARIO INCORPORAR INDICA 

DORES ECONÓMICOS QUE LO DEMUESTREN OBJETIVAMENTE, POR LO -

<54) v. l. LENIN, Nuevos DAios; . ., PAG. 268. 
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TANTO SE ANALIZARÁN LAS SIGUIENTES VARIABLES ECONÓMICAS: LA 

SUPERFICIE LABORABLE EN DONDE SE OBSERVARÁ EL fNDlCE DEL CA

RÁCTER EXTENSIVO DE LA AGRICULTURAJ LA INCORPORACIÓN DE LA -

CANTID~D Y VALOR DEL CAPITAL CONSTANTE (EN ESTE CASO SÓLO SE 

ANALIZARÁ Í..A MAQUINARIA Y LAS OBRAS HIDRÁULICAS), MOSTRANDO 

EL CARÁCTER INTENSIVO DE LA AGRlCUlTURA; Y FINALMENTE 1 EL VA

LOR DE LA PRODUCCIÓN QUE REFLEJA EN CIERTO GRADO LA PRODUCT~ 

VI DAD, 

l. CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA CAPITALISTA; 

EN TtRMINOS GENERALES, EL DESARRO~O POLARIZADO DE LA AGRICU~ 

TURA CHIAPANECA, HA ESTADO DETERMINADO FUNDAMEN~AL.MENTE, POR 

LAS NECESIDADES DEL CAPITAL. ESTO ES, QUE A P,Af!TIR DE LA lti 

TRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTAS DENTRO DE LA ESTRUCTURA AGRARIA, ENTRE OTRAS -

CONSECUENCIAS, SE HA DADO UN PRQCESO IRREVERSIBLE QUE TIENDE 

A CONCENTRAR LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y LoS MEDIOS DE TRABA

JO, EN SÓLO UN PEQUERO GRUPO' DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, -

LAS CAPITALISTAS. Y POR OTRA PARTE A DESPLAZAR A LOS PEQUE

~OS PRODUCTORES AGRARIOS, DE SUS PARCELAS, CON EL FIN DE --

APROPIARSE DE SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, Y SOBRE TODO PARA ..;._• 

FORZARLOS A REPRODUCIRSE SOCIALMENTE A PARTIR DE LA VENTA, -

COMO MERCANC{A,DE SU FUERZA DE TRABAJO, 
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A PARTIR DE 1950. EN QUE LA LEGITIMIDAD DEL LATIFUNDIO VINO 

A MENOS Y EL PROCESO DE DESARROLLO CAPITALISTA SE EMPEZABA A 

INTENSIFICAR. LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA SUFRIÓ VARIOS 

CAMBIOS, ENTRE LAS MODIFICACIONES SUBSTANCIALES SE DIÓ LA 

DEL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CON MÁS DE -

50 Y ~NOS DE 500 HAS,. COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL CUADRO 

No, 4. EN BASE AL CONTENIDO DEL MISMO CUADRO. SE OBTIENEN -

OTRAS OBSERVACIONES ENTRE LAS CUALES DESTACA EL HECHO DE QUE 

DE 19'40 A 1970. ENTRE EL 62 Y EL 30% DE TODAS LAS UNIDADES -

PRODUCTIVAS. TENfAN PREDIOS MENORES DE 10 HAS. Y OCUPABAN -

ÚNICAMENTE ENTRE EL 1 Y 2% DE LA SUPERFICIE TOTAL, ASIMISMO, 

LOS PREDIOS MAYORES DE 50 HAS,, QUE REPRESENTABAN ALREDEDOR 

DEL 25% DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO. POSEfAN EL -

65% DE LA SUPERFICIE TOTAL, 

ESTA ES UNA FORMA A TRAVéS DE LA CUAL _SE REFLEJA OBJETIVA-

MENTE EL DESARROLLO POLARIZADO DE LA ESTRUCTURA AGRARIA YA -

QUE, EL MAYOR PORCENTAJE DE LOS PRODUCTORES AGRfCOLAS DISFRll 

TAN DE UNA ÍNFIMA SUPERFICIE DE TIERRAS MIENTRAS QUE UNA MÍ

NIMA ~LITE DE PREDIOS. POSEEN LA MAYOR CANTIDAD DE TERRENOS, 

DE ESTE MODO LOS PREDIOS.SIGUEN RELACIONES DE MANERA INVERSA 

MENTE PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE: A MAYOR PROPORCIÓN DE -

PREDIOS. MENOR PROPORCIÓN DE SUPERFICIE Y VICEVERSA, 

POR OTRA PARTE, EL CUADRO CITADO PERMITE CONSTATAR QUE EN --



CIJAORO N2 4 

CONCENTRACION DE LOS PREDIOS PRIVADOS POR GRUPOS DE SUPERFICIE 
INDICES RELATIVOS 

HECTAREAS 1 9 4 o 1 9 5 o 1 9 6 o 1970 
PREijlOS SUPEgFlCIE PRE¡1os SUPEgF1c1E PRE¡1os SUPE,FICIE PRE~IOS SUPER~ICIE ,. .. "' 

,. 
" 

HASTA 1 1.2 0.03 1.6 0.04 5.5 0.06 
HASTA 5 42.8 0.6 49.0 LO 35.4 0.9 21.2 0.8 
HASTA 10 ~2.1 1.0 56.7 1.6 41.5 0.9 30.1 2.0 
DE 10,l Á 50 22.s 4.0 20.8 5.4 26.9 4.6 29.2. 12.5 
DE: 50!1 A 500 22.4. 25.4 20.1 30.8 27.3 27.3 26.7 50.0 
DE 500.l A 5000 4.2 37.6 2.3 27.0 1.5 22.2 
MAs DE 1000 2.3 59.5 1.1 53.7 0.5 13.3 

. MAs DE 5000 0.3 32~1 0,1 35.2 0.02 1.7 

T'o TAL 21983 3380029 33318 3604382 35311 3650722 ··. 31930 2096440 

FUENTE: CENSOS AGRfCOLAS, GANADEROS y EJIDALES DE CHIAPAS; 1940-1970. . . . 
DiREcc161t GENERAL DE Esr~tsncA. 
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CHIAPAS LAS GRANDES EXTENSIONES DE TIERRA O SE HAN MANTENIDO 

MEDIANTE ARTIMAÑAS SEUDO LEGALES COMO LA MODALIDAD DE LOS --

. PRESTANOMBRES O SE HAN VISTO AFECTADAS MÍNIMAMENTE NO OBSTAN 

TE LA REFORMA AGRARIA •. SI BIEN ES CIERTO QUE LOS LATIFUNDIOS 

MAYORES DE 1,000 HAS, DESCENDIERON PARA 1970, SE PUEDE OBSE.R 

VAR QUE LA MAVORf A DE ÉSTOS SE FRACCIONARON PERO EN PREDIOS 

- DE 50 A 500 HAS. Es SINTOMATICO PERCATARSE QUE TODAVÍA PARA 

19401 EXISTf AN CENSALMENTE 15 UNIDADES eRODUCTIVAS MAYORES -

DE 20.000 HAs., QUE DETENTABAN 747 283 HAs •• LO QUE REPRESEN 

·.TABA EL 22% DE LA SUPERFICIE TOTAL DEL ESTADO. 

EN LO QUE TOCA AL MINIFUNDISM0.1 EN EL RANGO DE LOS PREDIOS -

MENORES DE 1 HA., LA SUPERFICIE ENTRE 1940 Y 1970, SE HA AL-

TERADO f NFIMAMENTE, SIENDO QUE EL NÚMERO DE PREDIOS QUE OCU

PA DICHO TERRITORIO HA AUMENTADO EN UN 500%, 

SIGUE SIENDO LA MISMA SUPERFICIE, PERO CON UN MAYOR NÚMERO -

DE CAMPESINOS QUIENEN HAN TENIDO QUE USUFRUCTUAR CASI LA MIS. 

MA CANTIDAD DE TERRENO. 

LA TENDENCIA PRINCIPAL QUE DEMUESTRA EL CUADRO DE "CONCENTRA

CIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA", CONSISTE, SI NO EN UN DESPLA

ZAMIENTO ABSOLUTO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, Sf EN LA PER

MANENCIA DE LAS MISMAS EXTENSIONES DE TIERRA PARA LOS CAMPE

SINOS CON MENOS DE 5 HAs. PoR OTRA PARTE LA DISMINUCIÓN ---
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RELATIVA DE LOS GRANDES LATIFUNDIOS SE HA COMPENSADO CON EL 

CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE PARA EL RANGO DE 50 A 500 HAS,, 

MIENTRAS QUE EL NÚMERO DE PREDIOS DE ESTE RENGLÓN SE HA MAN

TENIDO CONSTANTE, 

EN RELACIÓN A LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, SE PUEDE PLAN

TEAR LA. SIGUIENTE HIPÓTESIS (QUE EN EL DES.ARROLLO DE ESTE --

. APARTADO, SE IRÁ VERIFICANDO) LA REDUCCIÓN DE LA SUPERFICIE 

DE LOS PREDIOS DE MAS DE l,QQQ HAS,, SE HA DADO EN VIRTUD DE 

llN~ f'IAVOR>I.~TENS.IFICACIÓN DE LAS ÁREAS CULTIVADAS, QUE lMP~l 

cksu· cREc1M1ENTo cof.10 UNIDAD EcoNóMicA. Ali'1ENTANDo su PRo~-. . 

DUc~IÓN, Y CONVIRTI~NDOSE .6.\DA VEZ. MAS EN UNA EMPRESA ~APHA · 
LISTA. ESTO ES QUE LA REDUCCIÓN DEL TE~RENO iDE LAS U..NfoADES 

PRODUCTIVAS EXTENSIVAS, SE HA;DADO.EN ARAS DE LOS PROCESOS Y 
,· 

MODALIDADES QUE IMPLICA EL DESARROLLO DE UNA AGRICULTURA YA 

CAPITALISTA, DE DONDE LOS LATIFUNDIOS EN LUGAR DE DEBILITA~-
. ' ' ,.· 

SE, SE FORTALECEN YA QUE SE TRANSFORMAN EN VERDADERAS UNIDA-

DES ECONÓMICAS CAPITALISTAS, Y POR CONSIGUIENTE, LA REDUC-- · 

ClbN DE LAS. DIMENSIONES DE ESTAS UNIDADES PRODUCTIVAS SIGNI

FICA, UN AUMENTO DEL MONTO DEL CAPITAL INVERTIDO, EN LA AGRl 

CULTURA, UN REFORZAMIENTO DEL CARÁCTER CAPITALISTA DE ÉSTA V 

EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

AL ANALIZAR EL INDICADOR DE SUPERFICIE TOTAL, REALMENTE SÓLO 

SE PRESENTA EL ÍNDICE DEL CARÁCTER EXTENSIVO DE LA AGRICULT!J. 

RA: ASÍ .COMO LA CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD·PRIVADA, lo -

QUE INDUCE A PROFUNDIZAR EN OTRAS CARACTERISTICAS MÁS ESEN--
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CIALES EN TÉRMINOS DEL DESARROLLO DE RELACIONES CAPITALISTAS, 

ASf COMO TAMBIÉN PARA FORTALECER LA TESIS DEL DESARROLLO PO

LARIZADO DE LA ESTRUCTURA AGRARIA, (VER CUADRO No. 5), 

Es SIGNIFICATIVO QUE HASTA 1970 SÓLO EL 38% DEL TOTAL DE LA 

SUPERFICIE ERA LABORABLE Y ÚNICAMENTE EL 1.1% DE ÉSTA ESTABA 

CONSTITUÍDA POR TIERRAS DE RIEGO; O SEA, CASI EL 99% DE LAS 

TIERRAS LABORABLES ERAN DE TEMPORAL Y CON ELLO PARECEN REFL~ 

JAR UNA BAJA PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA, DADAS LAS CONDICIONES 

NATURALES Y LA NULA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, EN CERCA DE 

30 AÑOS SE HA INCREMENTADO EN UN 260% LA SUPERFICIE DE RIEGO, 

Y CASI EN EL MISMO RITMO, LA SUPERFICIE LABORABLE, 

POR OTRA PARTE, Y A FIN DE IR PROFUNDIZANDO EN EL TEMA, ES -

CLARO QUE LA SITUACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE f ~EDIOS MENORES 

DE 5 HAS,, HA IDO EMPEORANDO, NI SIQUIERA HAN CONSERVADO SU 

SITUACIÓN INICIAL EN TÉRMINOS DE LA CANTIDAD DE HAS, LAEORA

BLES Y DE RIEGO; Y ÉSTAS ÚLTIMAS HAN DISMINUIDO EN UN 40%. -
AL MARGEN DE QUE PROPORCIONALMENTE AL NÚMERO DE HAS.1 P RODU.C. 

TIVAS QUE USUFRUCTÚAN LOS PREDIOS EJIDALES Y LOS MAYORES DE 

5 HAS,, PRESENTAN MENOS DEL 1% DEL TOTAL ESTATAL. Y SI A É~ 

TO SE AÚNA EL FACTOR DE QUE LOS PREDIOS MENORES DE 5 HAS, R~ 

PRESENTAN EL 37% DE TODAS LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, QUEDA 

CLARO QUE EXISTE UN AMPLIO SECTOR DE CAMPESINOS QUE TIENEN -

MÍNIMAS CONDICIONES ECONÓMICAS, 

·-. 
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CUADRO 11!! 5 

CLASIFICACIOH ~ LAS TIERRAS POR TIPO DE SUPERFICIE Y TEllEllCIA 
(HECTAREA$) 

NOllEAO llE S1.1PERF1c1E" . "SIJPERFICIE SUPERFICIE 
, PREDIOS TOTAL DE LA80ll DE.RIEGO· 

1940 
i'IAYORES D.E 5 HAS, 12 531 3 359 910 1119 8ll 3 l¡Q() 
MENORES DE 5 HAS, 9 402 20 ll9 111285 1308 
EJIDOS 438 643 Oll5 21¡6 31¡1¡ 3 QOI¡ 
ToTA:L. 22 421 4 023 074 680 1¡1¡() 7 712 

1950 
- MAvoREs'6E ·5 !!As, 16 983 3 567 489 447.695 6 1117 . M~NORES DE 5 HAS, 16 335' 36 893 36. 527 '1235 

EJIDOS-· . 739 l 251 292 430378 . ,3 816 
foTAL. 34 057 4 855 6711 914.600 11198 

1960 
MAYORES . DE 5 HAS; 22 833 3 619 301 445 950 5 621 
MENORES DE 5 HAS, 12 498 31 421 30842 12115 
EJIDOS 948 1 748 481 698 762 151152 
foTAL. 36 279 5 399 215 1 175 5511 22 318 

1970 
l1A Y ORES DE 5 HAS, 21 3511 20 786 656 872 313 9 632 

----MeNoRE$. ne. 5 HAs •.. -· 10 576-. - 17 784 .12 345 ----·----~!132-
. . . EJ10Ós 1 222 2 667 414 916 777 10 053' 

TOTAL 33 152 11 763 854 1 801 _1¡35 . 20 ll7 

FUENTE: CeNsos AGAICoLAs. Wuw>eRos v EJIDALES 19llO-l970, ..... 
DIRECCIÓN. GENERAL DE EsTA;llSTICA. ··s 



'102. 

EN CUANTO A LOS 01ROS DOS TIPOS DE PREDIOS SE CONTEMPLA UNA 

SITUACIÓN DIFERENTE A LA ANTERIOR, SIN EMBARGO ES NECESARIO. 

HACER LA SALVEDAD DE QUE P.OR LA FORMA EN QUE SE ENCUENTRA -- . 

PRESENTADA A NIVEL CENSAL,· LAS ESTADfSTICAS DEL EJIDO, ES ·Dl: 

FfClL ANALIZARLO .. YA QUE AL ESTAR CARACTERIZADO ÚNICAMENTE A 

PÁRTI R DE. UN l DADES PRODUCTIVAS GLOBALES:. ES PRACTl cAME:NTE -- ' 
. ·.. . -- :" ,• 

IMPOSIBLE DEMOSTRAR EN SU INTERIOR EL PROCESO ·DE'POLÁRIZACIÓN. 

Y IJE DIFERENCIACIÓN SOCIAL •. YA QUE NO SE' REFLEJA LA SITUACIÓN 

INDIVIDUAL DE LOS EJIDATARlOS. 

~i,,¡ oT~ ~ARtE. E~ us ~NníADE~, AGRtcoUÍS DEi!As nEiH~s •• 
''ES,NOTAai..E LA DIFERENCIACIÓN QUE PRESENTAN' CON .RESPECTO A ~

'LOS PEQU~Ros PREDIOS AGRfcol.1's. , DE 1940 A 197()} ESTE SECTOR 
.·' ,. . . .. . . ' - ''. 

FUE EL.QUE AUMENTO CONSIDERABLEMENTE sus SUPERFICIE'", TANTO . . . .. ; . 

LA TOTAL COMO DE U DE LABOR Y LA DE R I EGO• EN UN 6J0 , SO Y . ' - . ·- -

300% RESPECTIVAMENTE. AMtN DE QUE PARA 1970 ESTOS PREDIOS --

. :Ot:ÜPAIJAN EL 49% DE LAS T·IERRAS DE 'LABOR y RI,EGO DELESTADO·. ' 

ESTA SITUACIÓN lNDUCÉ A REFLEXIONAR.QUE El DESARROLLO AGRf--- . .. ~ . ' - . 

COLA DE CHIAPAS SE HA DADO EN TORNO AL IMPULSO ECONÓMICO Y -

POLfTICO DE LOS PREDIOS MAYORES DE 5 HAS, 

Ea.. ANAL IS IS DE ESTE INDICADOR QUEDA INCOMPLETO SI NO ES POS.l 

BLE APROXIMARSE A DEMOSTRAR COMO SÓLO UNOS GRUPOS DE LOS -

PREDI OS MAYORES DE 5 HAS, TIENEN CARACTERfSTICAS ECONÓMICAS 

'. 

. ' ( ~ 
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CUADRO N2 6 

NÜftERO ·y SUPERFICIE DE. LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.PRIVADAS POR GRUPOS DE · 
SUPERFICIE DE .LABOR Y. RIEGO 1970 

. . CH,ECTAREAS) 

HASTA s.o DE.5.1 A DE 10.1 A DE 25.lA DE 50;1 A DE 100.l Y 
-.ü1.0 25.0 50~0 100.0 MAS. 

NOM. Sup, NúM. Sup. NOM. SuP. NÚM. SuP. NOM. Sup, NÚM. Sup, 

LABOR 10;851 26,t:87 . 3,669 2&517 4.152 7,948 3,067 D.4.729 2.235 165.956 2.079 478.020 

. RIEGO . 749 ·Lbo5 . 82' .. 671' . 78 ., 1,337 76 2,842 ); 2,556 8 l,604 

FUENTE: CENSO AGRf COLA. GANADERO y EJIDAL DE CHIAPAS 1970. 

DIRECCIÓN GENERAL DE EsTADf STICA, 
-·,!.,- ... 

,:s'.1 ::'". ,-.;'.·; • :·.' . -,' ,·;·;., ):~·. '~ .\. .·"·:,-~. (': ~:;.":: .. ,,-" :. e(. ' :,:1,1 •• •• -~- ". • : .:. " 
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CAPITALISTAS, Y QUE A· SU VEZ, LA DINÁMICA DE APROPIACIÓN Y 

REPRODUCCIÓN ECONÓMICA EN LA QUE GIRAN TODAS LAS RELACIONES 

DE LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA, SON LAS PROPIAS DEL SI~ 

TEMA CAPITALISTA, 

A PARTIR DEL CUADRO NÚMERO 6, SE ADVIERTE QUE ÚNICAMENTE 

2.079 PREDIOS DETENTAN CASI EL 55% DE .TODA LA SUPERFICIE LA

BORABLE Y SÓLO 8 DE ESOS PREDIOS TIENEN ALREDEDOR DEL 13% DE 

LA TIERRA DE RIEGO. AON ES MÁS CRÍTICA ESTA SITUACIÓN MOS-

TRANDO QUE ÚNICAMENTE 41300 DE LAS CASÍ· 32,000 UNIDADES AGRf"' 
' '· .. , 

COL.AS PRIVADAS TIENEN EL 75% DE CASI TODA LA SUPERFICIE LABQ. 
RABLE DE LA PROPIEDAD PRIVADA DEL ESTADO,. <VER CUADRO No. 6>. 

· 2. INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRf COLA, 

No ES EST~RIL RECORDAR QUE LA APARICIÓN HISTÓRICA DE LAS RE

LACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTAS, SON EL FACTOR QUE PROV.Q. 

CAY DIFUNDE EL EMPLEO DE LAS MÁQUINAS EN TODAS LAS RAMAS DE 

LA PRODUCCIÓN. EN LA AGRICULTURA, EL EMPLEO DE TECNOLOGfA -

MODERNA, ELEVA ENORMEMENTE EL NIVEL DEL RENDIMIENTO DEL TRA

BAJO, PERO SIEMPRE DENTRO DE LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN -

CAPITALISTA, LO QUE IMPLICA LA FORMACIÓN Y REAFIRMACIÓN DE -

LAS RELACIONES CAPITALISTAS Y UN MAYOR DESARROLLO DE LAS MIS. 

MAS. 
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EN CHIAPAS, A PARTIR DE LA INTRODUCCIÓN DE LA MAQUINARIA EN 

LA AGRICULTURA DURANTE. LA DtCADA DE LOS 50's. REALMENTE SE -

TRANSFORMARON LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN, VA QUE ES A PAR

TIR DE ESE MOMENTO, CUANDO DE HECHO INTENSIFICA LA EXPLOTA-

CiÓN DE LOS PREDIOS AGRf COLAS MAYORES DE 5 ~.AS, V PARALELAMEK 

TE. SE DA UNA DISMINUCIÓN EN LA EXTENSIÓN DE LAS SUPERFICIES, 

"ESTA CONCLUSIÓN ES LA MÁS ESENCIAL Y FUNDAMENTAL PARA COM-

PRENDER EL PROCESO DE DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA AGRI

CULTURA EN GENERAL, PUES LA INTENSIFICACIÓN DE LA AGRICULTU

RA Y. PARALELAMENTE. LA DISMINUCIÓN DEL PROMEDIO DE SUPERFI

CIE POR FARM, NO ES UN HECHO ACCIDENTAL, LOCAL O EPISÓDICO. 

SINO uN FENÓMENO GENERAL, COMÚN A TODOS LOS PAISES CIVILIZA

DOS", (55) 

Es NECESARIO ACLARAR QUE DE 1950 A 1970 EN T~RIV INOS DE. LA CA 

PITALIZACIÓN EN EL AGRO, 0NICAHENTE LA INVERSIÓN EN MAQUINA

RIA ES EL FACTOR REALMENTE SIGNIFICATIVO PARA COMPRENDER LA 

MAGNITUD DEL MONTO DEL CAPITAL CONSTANTE, YA QUE TANTO LA -

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, OBRAS HIDRAULICAS (RECORDAR -

QUE CINICAMENTE EL.1% DE LA SUPERFICIE LABORABLE ES DE RIEGO) 

y. TRANSPORTES ES PARA ESTE CASO COMPLETAMENTE IRRELEVANTE, O 

EN SU DEFECTO NO MUESTRA LA SIGNIFICACIÓN QUE CONCIERNE A LA 

MAGNITUD DEL CAPITAL CONSTANTE. 

(55) ~ PÁG. 272, 
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CUADRO N2 7 

INVERSION EN MAQUINARIA 
<MILES DE PESOS CORRIENTES) 

MAQUWARIA ÚTILES V APEROS TOTAL 
DE LABRANZA 

1950 
MAYORES DE 5 HAS, 397 158 555 
MENORES DE 5 HAS. -o- -o- -o-
EJIDOS L017 L621 2.638 
TOTAL L4i4 1.779 3,193 

1960 
MAYORES DE 5 HAS. 61,625 5.033 66,658 
f'IENORES DE 5 HAS, 548 968 l,516 
EJiDOS 31.922 6,850 38,722 
TOTAL 94.095 12,851 106,946 

1970 
MAYORES DE 5 HAS. 108.833" -o- 108,833 
MENORES DE 5 HAS. 831 -o- 831 
EJIDOS 34.054 -o- 34,054 
TOTAL 143.718 143,718 

~ EL CENSO EN ESTE AÑO INCLUYE EN ESTE RUBRO A LOS APEROS 
DE LABRANZA, 

FUENTE: CENSOS AGRÍCOLA, GANADERO y EJIDAL 1950, 1960 y 1970. 
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COMO SE PUEDE APRECIAR EN EL CUADRO No. 7, NO FUE SINO HASTA 

1960, CUANDO LAS UNIDADES PRODUCTIVAS REALMENTE INVIERTEN -

CAPITAL EN LA COMPRA DE MAQUINARIA, SUSTITUYENDO A LOS VIEJOS 

Y RUDIMENTARIOS APEROS DE LABRANZA. PERO ~STO ÚNICAMENTE SE 

DlÓ EN ESCALA CONSIDERABLE EN LOS PREDIOS MAYORES DE 5 HAS,, 

YA QUE EL EJIDO NO TUVO EL RESPALDO ECONÓMICO NECESARIO PARA 

TECNIFICAR SU PRODUCCIÓN Y ES OBVIO QUE LOS PREDIOS MlNlFUN

DlSTAS TUVIERON MÍNIMAS POSIBILIDADES ECONÓMICAS ASf COMO -

UNA NULA ASISTENCIA GUBERNAMENTAL, (VER CUADRO No, 7 ), 

DE ALGÚNA MANERA, EL CUADRO ANTERIOR MUESTRA COMO LA AGRICU.I. 

TURA CAPITALISTA CONCENTRA A LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN DENTRO 

DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS MAYORES DE 5 HAS, CASO CONTRARIO 

ACONTECE CON LOS PREDIOS MENORES DE 5 HAS, Y LOi EJIDOS, LOS 

CUALES BASAN SU INVERSIÓN T~CNICA, EN LA COMPRA DE INSTRUME~ 

TOS MANUALES Y ALGUNOS, PERO MUY POCOS MECÁN l COS, 

EL CUADRO No, 8, REFUERZA LOS COMENTARIOS ANTERIORES, YA QUE 

SE APRECIA OBJETIVAMENTE QUE NO FUE SINO HASTA EL PERIÓDO DE 

1950-60 EN QUE SE AMPLIO EL PROCESO DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA, 

SIMPLEMENTE EL NÚMERO DE TRACTORES SE INCREMENTAN EN UN ----

1,000% DE 1950 A 1970 FUNDAMENTALMENTE EN LOS PREDIOS MAYORES 

DE 5 HAS. UNICAMENTE ES EN EL SECTOR PRIVADO CAPITALISTA EN 

DONDE SE DA UNA VERDADERA TECNIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ---



., 
UlAIJHO No, !l 

llAOUIHARIA AGRICOLA 
NC..SRO U UNIDADES 

PA.RTE ( 

A R A D o s S E 11 B R' A D O R A S SEGADORAS CULTIVADORAS 
TRACTORES DE MADERA Discos ~~R~~~~g OTROS TIPOS PITRACTOR P/AN111AL llEcAll t CAS PITRACTOll 

1940 
llAYORES DE 5 ffAS, 28 2 320 1 154 19 4 
llENORES DE 5 ffAs, 681 31 8 
EJ1oos 2 4 505 6 216 1 
TOTAL 30 7 506 7 401 28 4 

.1950 
l'.AYORES DE 5 ffAs, 154 5 816 6 383 92 7 
l'IENORES DE 5 ffAS, 2 376 376 11 
EJIDOS 5 10 2115 4 944 27 1 
TOTAL 159 18 437 11 703 130 8 

1960 
11AYORES DE 5 HAS. 469 7 624 787 4 942 !126 
llENORES DE 5 HAS, 3 in 482 54 
EJIDOS 44 51 273 261 8 930 751 
foTAL 513 62 069 1 048 14 354 l 731 

1970 
llAvoRES DE 5 HAS. 1247 9 522 1455 4 429 4 370 596 145 102 713 
l'iEHORES DE 5 HAS. 7 1 810 45 133 180 4 23 6 
WIDOS 309 25 783 379 9 707 2 402 143 159 7 217 
TOTAL l 563 37 115 1 879 14 269 7 452 743 927 109 936 

FUfNTE1 
..... 

CENSOS A!<RICOLAS GfdlADEROS y EJIDALES. 1940, 1950. 1960 y 1970. 



..., 
' CllAM> No. ll 

llAOUJNARIA AGRICOLA 
ff~o DE UNIDADES 

NCLUSIÓN 

Cui.TIVADORA TRILADORAS DEsr.RANAJJoRAS Ú!PACADORAS • P1c...Dous CARROS y CARRETAS CAMIONES AN 1 llALES DE 
P/AN111AL f!EWICAS FIJAS !'WIUALES f!EcAN l CA DE FOllRAJE DE foAllAJE PI ANIMAL Y ÚJ.llONETAS TRASAJO 

105 10 59 21 16 19 2 761 45 10 289 
8 23 769 

27 4 875 3 30 201 
132 10 59 21 16 . 19 7 644 48 6n59 

583 7 lll 27 2 22 5 008 208 32 829 
22 6 147 

573 5 2 3 6 545 39 47 410 
1178 7 116 27 4 25 11 553 247 86 366 

2 478 8 46 292 217 27 73 9 303 544 40 031 
70 3 442 

2 280 1 14 115 21 30 15 8 908 118 61 330 
4 828 9 60 407 238 57 88 18 211 662 104 &fü 

2 565 38 33 327 322 55 259 3 859 1 688 55 029 
122 2 22 4 9 17 225 26 10 428 

5 016 11 22 2 451 249 4 187 6 197 528 81 062 
7 703 51 55 2 800 575 68 463 10 281 2 242 146 519 

FliEliTE: CENSOS AGRfCOLAS, GANADEROS Y l:JIDAÜs,. lS4C, 1950 Y ÍS70. 

·.; .... 
o 

" ~ 
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AGRARIA QUE SE REFLEJA EN LA INCORPORACIÓN DE MAQUINARIA AGRl 

COLA, 

Es NOTABLE EL HECHO DE QUE LOS PREDIOS MENORES DE 5 HAS. SÓ

LAMENTE CONTABAN CON 7 TRACTORES DE LOS 1.563 EXISTENTES EN 

EL ESTADO DURANTE 1970; ASf COMO ÚNICAMENTE POSEÍAN EL 4i DE 

TODOS LOS ARADOS, ESTOS BASAN FUNDAMENTALMENTE, SU PROCESO 

DE TRABAJO EN LA UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE TRABAJO DE. -

MADERA, LA.MISMA SITUACIÓN SE PRESENTA EN TORNO A LA ESCASA 

UTIL;IZACIÓN DE MAQUINARIAS. COMO LAS SEMBRADORAS V LAS CULTI

VADORAS, LAS CUALES ESTAN CONTEMPLADAS PARA SU MOVILIZACIÓN 

. ,.A PÁRTIR DE LA ENERGfA MOTRfZ ANIMAL, EN sfNTESIS, LOS PRE;.. 

DIOS MENORES DE 5 HAS. REFLEJAN UN GRAVÍSIMO AGRASO DENOTAN

DO SOBRETODO, QUE TODAVÍA BASAN SU PROCESO PRODUCTIVO AGRf

COLA·EN·EL DESPLIEGUE DE LA ENERGfA DEL PRODUCTOR DIRECTO V 

DE SU FAMILIA. Y CUANDO EXISTE LA POSIBILIDAD DEL EMPLEO DE 

MAQUINARIA, ÉSTA ES MUY ANTIGUA Y COMÚNMENTE SE ENCUENTRA S.IJ: 

PERADA POR LA UTILIZACIÓN DE APEROS E .INSTRUMENTOS DE LABRAN. 

ZA HECHOS DE MADERA. 

fs PALPABLE LA SITUACIÓN DE QUE DENTRO DEL NIVEL TECNOLÓGICO 

EN EL QUE SE ENCUENTRAN. TODAVÍA LA MAQUINARIA PROTOTIPO ES

TÁ ADECUADA A LA UTILIZACIÓN DE LA FUERZA MOTRfZ ANIMAL ASl 

COMO TAMBIÉN A LA UTILIZACIÓN NO GENERALIZADA DE MÁQUINAS -

MANUALES v/o MECÁNICAS, COMO LOS CASOS DE LAS DESGRANADORAS. 

CULTIVADORAS, SEMBRADORAS. ETC, 



111. 

POR SU PARTE, EN LOS PREDIOS MAYORES DE 5 HAS, SE NOTA UNA -

COMPLETA CONCENTRACIÓN DE LA MAQUINARIA, FUNDAMENTALMENTE DE 

LA DEL TIPO MECÁNICO Y MOTR{Z, SIMPLEMENTE, POSEEN EL 80% ~ 

DE LOS TRACTORES, TAMBl~N ES SIGNIFICATIVO EL HECHO DE QUE -

EL MISMO PROCESO DE DESARROLLO CAPITALISTA, IMPLICA lA ESPE

CIALIZACIÓN DE CULTIVOS, LA CUAL EXIGE UNA ESPECIFICACIÓN DE 

DETERMINADAS MÁQUINAS, PROPIAS PARA LOS DIFERENTES CULTIVOS, 

TAL ES EL CASO EN LA UTILIZACIÓN DE SEGADORAS MECÁNICAS, EM

PACADORAS DE FORRAJE, SEMBRADORAS RARA TRACTOR, ETC. TIPOS 

DE MAQUINARIA QUE CASI CONCENTRAN EL 90% O MAS DE LAS UNIDA

DES MECANICAS. 

EN T~RMINOS GENERALES, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, HAY UN ATRA

SO TECNOLÓGICO MUY SIGNIFICATIVO, SIMPLEMENTE LJl RELACIÓN -

QUE GUARDA EL NúMERO DE TRACTORES CON RESPECTO /-. LA SUPERFI

CIE LABORABLE ES DE: 1,153 HAS. POR UNIDAD, LO QUE REFLEJA -

UNA {NFIMA Y CASI NULA TECNIFICACIÓN, 

ADEMÁS HAY QUE RECALCAR QUE EN BASE AL PROCESO DE DESARROLLO 

POLARIZADO DE LA AGRICULTURA, EN CHIAPAS, SÓLO UNAS POCAS -

UNIDADES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, CONCENTRAN LA MAYOR PARTE 

TANTO DE MAQUINARIA, COMO DE MEJORES TIERRAS, INVERSIONES, Y 

POR LO TANTO, SON LAS QUE TIENEN LAS PRODUCTIVIDADES MÁS AL

TAS, ESTOS PREDIOS ADEMAS SE ENCUENTRAN CENTRALIZADOS EN D~ 

TERMINADAS REGIONES COMO LOS SON, EL SocoNUSCO, LA FRAILESCA 

y UNA PARTE DE LA COSTA V DEL NORTE DEL ESTADO, 
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A CONTINUACIÓN SE MOSTRARA, CÓMO LA MAYOR PARTE DE LA INVER

SIÓN EN CAPITAL CONSTANTE QUE SE REALIZÓ DURANTE 1970, CORRE~ 
PONDE A PREDIOS DE MÁS DE 5 HAS. QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZA

DOS EN DICHAS REGIONES, 

Y, PARA TAL EFECTO, ASf COMO PARA DEMOSTRAR LA POLARIZACIÓN 

AGRfCOLA, SE SELECCIONARON DOS GRUPOS DE MUNICIPIOS QUE SE -

CONFORMAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EL NÚMERO l A LOS SIGUIEN

TES MUNICIPIOS CON MENOR PARTICIPACIÓN EN LÁ INVERSIÓN DEL -

CAPITAL CONSTANTE: CUAPILLA·, cHAL~HIHUitLAN,. ~AMULA, ÚfANAL; · 

CHALPUTENANc;¡o,. CHENALHÓ, ls~UATAN. IXTAPENGÁJOYA, IXTACclMI-

TAN. lARRAINZAR, NtcoLAs Rufz, OcoTEPEc, OxCHuc, RAvON, TAPl 

LULA, TENEJAPA v ZINACATAN; •tuRIOSAMENTE".LA MAYOR.PARTE 
' . 

DE ELLOS SE ENCUENTRA LOCALIZADOS EN LAS REGIONES INDIGENAS 

DE LOS ALTOS DE CHIAPAS, 

PoR su PARTE EL GRUPO No. 2, ESTÁ AGRUPADO POR LOS MU.NICI--

PlOS CON MAYOR INVERSIÓN EN CAPITAL CONSTANTE: CtNTALAPA, .MA· 
ZATLAN, MoToZINTLA, PIJIJIAPAN, TAPACHULA, LA TRINITARIÁ. VE. · . . . - ' . . . ' . 

NUSTIANO CARRANZA, VILLA CORZO y VILLA FLORES·, QUE PERTENECEN 

POR ORDEN DE IMPORTANCIA A LAS REGIONES· DEL: SOCONUSCO, LA 

FRAILESCA, EL NORTE V COSTA DE CHIAPAS, (VER CUADRO No. 10), 

,·,e 



CUADRO N2 10 

CONCENTRACION DE LA INVERSlllt DE CAPITAL CONSTANTE 
(11ILES DE PESOS CORRIENTES) 

MAYORES DE 
5 HAs. 

MENORES DE 
5 HÁs. 

EJIDOS TOTAL % CON RESPECTO 
AL TOTAL ESTATAL 

GRUPO l 43 -o- 230 273 0.2. 

GRUPO 2 66.787 347 14.104 81.238 51.1 

FUENTE: CENSO AGRfCOLA, GAHADERO y EJIDAL DE 1970. 

i:: 
\.>l. 
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COMO SE APRECIA EN EL CUADRO ANTERIOR, LOS MUNICIPIOS DEL -

GRUPO No. 2, CONCENTRAN EL 51.1% DE TODA LA INVERSIÓN ESTA-

TAL: Y EN DONDE LOS PREDIOS MAYORES DE 5 HAS, ABARCARON EL -

82.2% DE ESE PORCENTAJE, EN ESTAS REGIONES HASTA ALGUNOS DE 

LOS PREDIOS MENORES DE 5 HAS. ASf COMO LOS EJIDOS. PRESENTAN 

ALTAS COMPOSICIONES DE CAPITAL CONSTANTE. 

TODO LO CONTRARIO ACONTECE EN EL GRUPO No. l, EN DONDE TANTO 

LAS UNIDADES PRIVADAS COKO LOS EJIDOS, ÚNICAMENTE PUDIERON -

PARTICIPAR Et; UN 0.2% DEL. TOTAL ESTATAL O SEA QUE CASI NO -

REALIZARON INVERSIONES DE CAPITAL Y CRUEL.11ENTE, ES. EN ESTOS 

·MUNICIPIOS EN DONDE SE CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD TANTO DE-· 

POBLACIÓN RURAL, COMO DE UNIDADES PRODUCTIVAS, SOBRE TODO PR~ 

DOMINAN LAS MENORES DE 5 HAS. 

LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES AYUDAN A COMPRENDER EL DESA-

RROLLO POLARIZADO DE LA AGRICULTURA, EN EL ESTADO, COMO EL -

HECHO DE QUE EN LAS REGIONES MÁS DESARROLLADAS CAPITALISTA-

MENTE HASTA ALGUNAS DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS MENORES DE -

5 HAS,, TENGAN ALTA COMPOSICIÓN TÉCNICA DE CAPITAL. 

3. TENDENCIA DESIGUAL DE LA PRODUCTIVIDAD AGRf COLA. 

LA CANTIDAD DE TIERRA, SÓLO ES UN TESTIMONIO INDIRECTO DE LA 
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DIMENSIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, Y -

ESTA EVIDENCIA ES TANTO MENOS FIDELIGNA CUANDO MÁS PROFUNDA 

Y RÁPIDAMENTE SE PRODUCE LA INTENSIFICACIÓN DE LA AGRICULTU

RA, EN CAMBIO, EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ES UN IN

DICADOR QUE REFLEJA SIEMPRE DIRECTA Y SUSTANCIALMENTE, SU DL 

MENSIÓN Y MAGNITUD, 

l.A CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS SEGÚN EL VALOR 

DE SUS PRODUCTOS AGRÍCOLAS AGRUPA A TODOS LOS PREDIOS CON -

ID~NTICO MONTO DEL VALOR MONETARIO DE SU COSECHA, INDEPENDIEfi 

TEMENTE DEL .TAMA~O DE SU.SUPERFICIE .LABORABLE, DE ESTA FOR

MA SE REFLEJA EL GRADO DE INTENSIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA 

Y CON ELLO EL NIVEL DE DESARROLLO CAPITALISTA ALCANZADO POR 

LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, "AL CONTRARIO, EL AGRUPAMIENTO pOR 

SUPERFICIE CLASIFICA EN EL MISMA CATEGORÍA A LAS GRANDES Y -

PEQUE~S EXPLOTACIONES POR EL SÓLO HECHO DE SER SUPERFICIES 

SIMILARES.; REUNE EXPLOTACIONES CON VOLUMEN DE PRODUCCIÓN TO

TALMENTE DIFERENTE, EXPLOTACIONES EN LAS QUE PREDOMINA EL -

TRABAJO FAMILIAR CON OTRAS EN QUE PREDOMINA EL TRABAJO ASALA 

RIADO. DE DONDE RESULTA UN CUADRO RADICALMENTE FALSO, QUE -

DEFORMA POR COMPLETO LA SITUACIÓN REAL, PERO QUE ES MUY GRA

TO A LA BURGUESÍA, UN CUADRO QUE ATENÚA LAS CONTRADICCIONES 

DE CLASE EN EL CAPITALISMO, DE DONDE RESULTA UN EMBELLECI-

MIENTO NO MENOS FALSO Y NO MENOS GRATO A LA BURGUESÍA DE LA 

SI.TUACIÓN DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES Y UNA APOLOGÍA DEL --



CAPITALISMO", (56) 

CUADRO No. 11 

INDICE DE PARTICIPACION POR SECTOR EN 
EL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA. 

1940 1950 1960 

PREDIOS MAYORES DE 5 HAS, 61 55 60 

PREDIOS MENORES DE 5 HAS,· 8 7 3 

EJIDOS 31 38 37 

.. 

T. O T A L: 100 100 100 

FUENTE: CUADRO No. L DEL PRESENTE TRABAJO, 

llC.. 

1970 

42 
2 

56 

100 

EL CUADRO ANTERIOR DEMUESTRA INICIALMENTE, QUE EN T~RMINOS -

DE fNDICES RELATIVOS, EXISTE UNA SUPERIORIDAD ABSOLUTA EN -

LOS LOS VOLÚMENES DE LA PRODUCCIÓN, DE LOS PREDIOS CON MAS -

(56) V. {, lENIN• NUEVOS DATOS SOBRE LAS LEYES DEL DESARROLLO 
PEL (APlJALISMO EN LA AGRICULTURA, PÁG. 293. 

.:- J"' . ...-
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DE 5 HAS, MIENTRAS QUE LAS UNIDADES CAMPESINAS MINIFUNDIS-

TAS REFLEJAN CONSIDERABLEMENTE UNA SITUACIÓN CASI INSIGNIFI

CANTE, SI SE RECUERDA QUE PARA 1970 HABf A 10,576 PREDIOS, 

QUE EN DICHO ARO AGRf COLA OBTUVIERON UNA PRODUCCIÓN DE ----

$ 18'145,ooo·.oo, SE. CONCLUYE QUE CADA PRODUCTOR ÚNICAMENTE -

TUVO UNA PRODUCCIÓN PROMEDIO DE $ L722,Q ANUALES POR CONCEf. 

TO DE SU COSECHA AGRf COLA, SI BIEN ES CIERTO QUE ES ERRÓNEO 

EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR, LO QUE SI DEMUESTRA ES QUE UN POR 

CENTAJE RELATIVAMENTE AMPLIO DE CAMPESINOS, TUVO SITUACIONES 

PARECIDAS O INFERIORES .A LA PROMEDIO,· 

EN CUANTO A LOS PREDIOS MAYORES DE 5 HAs., NECESARIAMENTE EN 

MUCHOS. DE ELLOS YA SE PRESENTA UNA MAYOR INTENS.IFICACIÓN DE 

SU PRODUCCIÓN, YA QUE NO OBSTANTE QUE.LA EXTENSIÓN DE SU SU

PERFICIE SE VIÓ DISMINUIDA, LA AMPLIACIÓN DE LAS TIERRAS DE 

RIEGO Y COMO SE VERA POSTERIORMENTE, UNA MAYOR CAP.ITALIZACIÓN 

DE CAPITAL CONSTANTE, PROVOCÓ QUE ALGUNOS PREDIOS AUMENTARAN 

NOTABLEMENTE SU PRODUCTIVIDAD, 

DE LA MISMA FORMA EN QUE TAMBitÑ ES PALPABLE UN NOTABLE PRE

DOMINIO DE LA GRAN EXPLOTACIÓN AGRfCOLA SOBRE LA PEQUEfJA, Es 

SIGNIFICATIVO EL HECHO DE QUE A MEDIDA EN QUE SE DESARROLLA 

EL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA, SU PROPIA MECÁNICA, OCAS!~ 

NA QUE EL PROCESO CAPITALISTA SE REFLEJE EN OTRAS MANIFESTA

CIONES ECONÓMICAS COMO LO ES LA CREACIÓN DE REGIONES O POLOS 

DE DESARROLLO CAPITALISTAS, 
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EN BASE AL CENSO DE 1970, SE OBTIENE LA SIGUIENTE CONSIDERA

CIÓN·:· ONICAMENTE LOS MUNICIPIOS DE TAPACHULA, VENUSTJANO CA

RRANZA, VILLA CORZO, VILLA FLORES, ALBINO CORZO, LA.CONCOR-

DIA, ÜflLÓN, MOTOZINTLA Y TILA OBTUVIERON DEL VALOR DE LA -

PRODUCCIÓN AGRf COLA,. 373 MILLONES DE PESOS, LO QUE REPRESEN

TÓ. EL 35% DEL VALOR TOTAL ESTATAL, Y EN DONDE LOS PREDIOS -

MAYORES DE 5 HAS,, PRODUJERON EL 80% Y LOS EJIDOS Y PREDIOS 

MENORES DE 5 HAS, ÚNICAMENTE EL RESTANTE 20:, COMO SE PUE

DE VER, EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA NO -

SÓLO POLA~IZA A LOS PRODUCTORES DIRECTOS~ SINO QUE TA~l~N -

ELITIZA Y MARGINA A LAS DIFERENTES REGIONES, Y EN DONDE DE 

ALGUNA MANERA, LAS REGl~NES DEL SOCONUSCO Y LA FRAILESCA COti 

TINOAN SIENDO SOBRE TODO LA PRIMERA, DESDE EL SIGLO PASADO, 

CENTROS EN DONDE SE ENCUENTRAN ENCLAVADAS LAS UNIDADES PRO-

DUCTIVAS CAPITALISTAS MAS SIGNIFICATIVAS, 

POR OTRA PARTE Y DE ACUERDO A INFORMACIÓN OBTENIDA TAMBJ~N -

EN LOS DIFERENTES CENSOS AGRfCOLAS, PESE A QUE LA PRODUCCIÓN 

AGRf COLA DEL ESTADO ES MUY VARIADA, SEIS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

SON LOS DE MAYOR IMPORTANCIA YA QUE EN EL AÑO DE 1970 GENERA 

RON EL 91.1% DEL VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL ESTADO, 

DE ESTOS PRODUCTOS EL CAF~ OCUPA EL LUGAR PREP-ONDERANTE Y -

LUEGO LE SIGUE EL MAfZ: ENTRE AMBOS REPRESENTARON EL 86.6% 

DEL TOTAL DE LOS SEIS PRODUCTOS. EN TANTO LOS PREDIOS MAYO

RES DE 5 HAS,, CONCENTRARON EL 73% DE LA PRODUCCIÓN DE ESOS 
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PRODUCTOS Y EL 82.5% DEL ALGODÓN, EN AMBOS CASOS LA PRINCI

PAL REGIÓN PRODUCTORA FUE LA DEL SOCONUSCO, 

EN SfNTESIS, LOS· PREDIOS MAYORES DE 5 HAS, SE DESTACAN POR -

UTILIZAR SUS TIERRAS PARA CULTIVOS EMINENTEMENTE CON FINES -

TANTO AGROINDUSTRIALES COMO AGROCOMERCIALES. COMO LO SON LA 

PRODUCCIÓN DEL CAFé, CACAO Y ALGODÓN, POR SU PARTE LOS PRE-

,,. DIOS .MINIFUNDISTAS CJNICAMENTE SE ENCUENTRAN POSIBILITADOS 

. DE PRODUCIR ·MAfz, FRIJOL .y HORTALIZAS, PRODUCTOS QUE SON LA 

BASE· Y SUSTENTO TANTO DE SU ECONOMIA FAMILIAR. ASl COMO DE -

SU ALIMENTACIÓN, 



CAPITULO IV 

PROCESO DE DIFERENCIACION SOCIAL 
Y DE PROLETARIZACION RURAL. 
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CUALQUIER ANÁLISIS SOBRE LA ESTRUCTURA AGRARIA DE UN DETER

MINADO LUGAR ES ABSOLUTAMENTE ERRÓNEO E INCOMPLETO, SINO -

CONTEMPLA DENTRO DE si, LAS CONTRADICCIONES SOCIALES QUE -

PROVOCAN EL DESARROLLO DE LAS INSTANCIAS ECONÓMICAS, Es -

POR ES~O QUJ; EL PRESENTE CAPITULO SE AVOCA AL SOMERO PLAN-

TEAMIENTO DEL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL AL INTERIOR 

DE LA COMUNIDAD AGRICOLA CAMPESINA CHIAPANECA, Asf COMO AL 

SERALAMIENTO DE LAS INEVITABLES CONSECUENCIAS QUE CONLLEVA 

. ESTE DESARROLLO C~PITl'ILISTA, COMO LO SON: EL PROCESO DE PRQ. 

LETARIZACIÓN RURAL, LAS MIGR~ClONES DE LA POBLACIÓN CAMPESl. 

NA, Y LA CRECIENTE PYAPERIZACIÓN DE DICHA POBLACIÓN, 

A. ECONOMIA MERCANTIL CAPITALISTA Y ESTRATIFICACION SO-
CIAL. 

EN LOS CAPITULOS ANTERIORES SE MENCIONÓ QUE ES COMPLETAMEN

TE INCORRECTO SE~ALAR A LA ECONOMfA CAMPESINA, COMO UNA OR

GANIZACIÓN ECONÓMICA SOCIAL EN LA CUAL TODOS LOS PRODUCTO-

RES PRESENTAN SITUACIONES HOMOGENEAS, Y CONSECUENTEMENTE SE 

LES PUEDA AGRUPAR A TODOS, BAJO LA DENOMINACIÓN GEN~RICA DE 

"CAMPESINOS", GENERALIZACIÓN A LA .QUE COMÚNMENTE SE LLEGA, 

SIN TRATAR DE ENCONTRAR LAS DIFERENCIAS QUE ENTRE ELLOS -

EXISTEN, DE ACUERDO A LAS DIVERSAS SITUACIONES EN QUE SE Eli 

CUENTRAN, 

SE SIGUE SOSTENIENDO LA HIPÓTESIS DE QUE A MEDIDA QUE PENE-
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TRAN LAS RELACIONES ECONÓMICAS CAPITALISTAS, SE DA UN CAM-

BIO SUSTANCIAL EN LAS CONDICIONES ECONÓMICO-SOCIALES DE LAS 

COMUNIDADES RURALES; MANIFESTÁNDOSE PRINCIPALMENTE EN LA -

DESTPUCCIÓN Y CASI EXTINSIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRf COLA PARA 

EL AUTOCONSUMO, 

Es CLARO QUE EL PROPIO DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN LA -

AGRICULTURA IMPONE CAMBIOS SUSTANCIALES A NIVEL ESTRUCTURAL 

Y SOCIAL, A.MEDIDA QUE, SE INTRODUCE DENTRO DEL VIEJO ESQUE 

MA. _EN ESTE"SENTID01 lENIN PRESENTÓ LAS SIGUIENTES CONSIDE 

RACIONES, ·LA DIFERENCIACIÓN DEL CAMPESINADO ~os DESCUBRE -

LAS MÁS PROFUNDAS CONTRADICCIONES DEL CAPITALISMO EN EL PR~ 

CESO DE SU SURGIMIENTO Y POSTERIOR DESARROLLO," (57) CONTI

NÚA,",,, EL CONJUNTO DE TODAS LAS CONTRADICCIONES ECONÓMI

CAS EXISTENTES EN EL SENO DE LOS CAMPESINOS CON:>T!TUYE LA -

. DIFERENCIACIÓN DE ~STOS, DICHO PROCESO REPRESENTA LA DES-

TRUCCIÓN DEL VIEJO R~GIMEN PATRIARCAL CAMPESINO Y LA FORMA

CIÓN DE NUEVOS TIPOS DE POBLACIÓN DEL CAMPO," (58) "ADEMÁS 

DE DIFERENCIARSE, EL VIEJO CAMPESINADO SE DERRUMBA POR COM

PLETO, DEJA DE EXISTIR, DESPLAZADO POR TIPOS DE POBLACIÓN -

RURAL TOTALMENTE NUEVOS, POR TIPOS QUE CONSTITUYEN LA BASE 

DE LA SOCIEDAD DONDE DOMINAN LA ECONOMfA MERCANTIL Y LA PRQ 

DUCCIÓN CAPITALISTA. 11 (59), 

(57) VLADIMIR l. lENIN1 EL PROBLEMA AGRARIO y LOS CR!TICOS 
DE MAsx. PAG. 126. 

(58) VLADIMIR I. lENIN, EL DESARROLtO DEL CAPITALJSMO EN -
~, PAG, 170. 

(59) IBIDEM, 



123 . 

. EN ESTE CONTEXTO EL FENÓMENO DENOMINADO DIFERENCIACIÓN SO-

.CIAL DEL CAMPESINADO ES: LA PéRDIDA DE LOS RASGOS CARACTE-

R(STICOS Y PUROS DEL CAMPESINADO; LAS OSCILACIONES DE LOS -

CAMPESINOS DENTRO DE SU PROPIO SECTOR: SU CONVERSIÓN EN CAM 

PESINOS POBRES. MEDIOS. ETC,, SU PASE A OTRAS CLASES, PROL~ 

TARJADO PRINCIPALMENTE, AUNQUE UN M(NIMO SECTOR DE LLOS PA

SA A CONFORMAR PARTE DE LA EMBRIONARIA BURGUES(A RURAL, E~ 

TOS FENÓMENOS, QUE EN DISTINTOS LUGARES COBRAN DIFERENTES -

RITMOS Y CARACTER(STICAS, DEPENDEN DEL GRADO DE PROFUNDIZA

CIÓN Y ASIMILACIÓN DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS EN UNA D~ 

TERMINADA FORMACIÓN ECONÓMICO SOCIAL, Asf COMO TAMBitN AL 

CARACTER Y MAGNITUD DE LA RESISTENCIA CAMPESINA FRENTE A -- · 

TAL DOMINACIÓN, 

DESDE ESTA PERSPECTIV~ LA DIFERENCIACIÓN INTERNA DEL CAMPE

SINADO SE HA DADO, A PARTIR DE LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA 

DE LA ECONOMf A PARCELARIA A SU DESINTEGRACIÓN, ESTO ES, EN 

. LA MEDIDA EN QUE EL PEQUERO PRODUCTOR SE SIGA REPRODUCIENDO 

FAMILIARMENTE POR LA PRODUCCIÓN AUTÓNOMA DE SU UNIDAD PRO.-:-

PUCTJVA, 

POR OTRA PARTE, ESTE PROCESO DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN RURAL CREA MERCADO INTERNO, YA QUE CUANDO LOS CAM 

PESINOS PARA PODER SUBSISTIR LANZAN SUS PRODUCTOS A LOS MER 

CADOS, ENTRAN EN COMPETENCIA Y CONTRADICCIÓN CON LOS DEMÁS, 

ESTO CONDUCE A LA CAf DA DE LOS MÁS DéBILES Y AL ENRIQUECI-

MIENTO DE UNA MINORfA, A LA GRAN MAYORfA DE LOS DESAVENTU-
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RADOS, LA RUINA LOS OBLIGA A VENDER NO SOLAMENTE SU PRODUC

CIÓN, SINO AHORA TAMBI~N SU FUERZA DE TRABAJO, ESTE PUNTO 

SE PUEDE COMPLEMENTAR CON LA SIGUIENTE CITA DE LENIN, "CUAti 

TO MÁS SE DESARROLLA EL COMERCIO, APROXIMANDO AL CAMPO A LA 

CIUDAD, DESPLAZANDO LOS PRIMITIVOS MERCADOS RURALES Y MINAti 

DO LA SITUACIÓN DE MONOPOLIO DEL TENDERO RURAL, CUANTO MÁS 

SE DESARROLLAN FORMAS REGIONALES DE CR~DITO, DESPLANZANDO -

AL USURERO RURAL, TANTO MAYOR Y MÁS PROFUNDA SERA LA DIFE-

RENCIACIÓN DE LOS CAMPESINOS", (60) 

EN BASE A LOS PLANTEAMIENTOS ANTERIORES,.SE DEMOSTRARA COMO 

ES A PARTIR DE LAS CONTRADICCIONES ECONÓMICAS, IMPL(CITAS -

CON EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, COMO SE HA 

VENIDO ACRECENTANDO EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓt SOCIAL DE 

LAS. COMUNIDADES RURALES DE CHIAPAS, 

POR OTRA PARTE, SI SE ACEPTA EL SUPUESTO MARXISTA LENNINIS

TA DE QUE EL DESARROLLO DEL CAPITJ'.LISMO EN LA AGRICULTURA -

INDUCE A LA CONCENTRACIÓN Y CENT.RALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN, QUE EN EL PRESENTE CASO, ES REFERENTE A LA TIE

RRA, EN ESTE SENTIDO, ES CORRECTO DEMOSTRAR, EL PROCESO DE 

DIFERENCIACIÓN INTERNA DE LOS PRODUCTORES AGR(COLAS DE CHIA 

PAS, EN BASE A LA CANTIDAD DE HAS, DE LABOR QUE TENGA CADA 

UNO DE LOS PREDIOS, 

(60) .l.iuJ2.i. PÁG. 183. 



125. 

EL OBJETO DE AGRUPAR A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRf COLAS -

EN TRES GRUPOS RADICA, EN OBSERVAR LAS TENDENCIAS HACIA LA 

DIFERENCIACIÓN SOCIAL QUE SE HA DADO AL- INTERIOR DE LAS CO

MUNIDADES AGRf COLAS, A PARTIR DE LAS DIFERENTES SITUACIONES 

QUE PRESENTAN CON RESPE.CTO A LA EXTENSIÓN DE SUS SUPERFI--

CIES, SI BIEN ES CIERTO QUE ESTO NO NOS INDICA LA MAGNITUD 

E INTENSIDAD DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS AL INTERIOR DEL 

PREDIO, SI REFLEJA LAS DIFERENCIAS EN T~RM-INOS DE LA CONCEt! 

TRACION DE LA MAYOR CANTIDAD DE TIERRAS EN POCOS PREDIOS; -

ASf COMO LAS CONDICIONES fNFIMAS QUE TIENEN LOS PREDIOS CON 

MENOS DE 5 HAs.:·v; FINALMENTE TAMBI~N DEMUESTRA EL INCRE-

MENTO CUANTITATIVO DE LOS CAMPESINOS SIN TIERRA, (CONSULTAR 

CUADRO N2 11> , 

MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LOS DATOS DE CONCENTP.ACIÓN DE LAS -

HAS, LABORABLES SE ADVIERTE, FUNDAMENTALMENTE, QUE ENTRE -

LOS TRES GRUPOS CONSTITUIDOS EXISTE UNA SITUACIÓN COMPLETA

MENTE DIFERENTE, POR UNA PARTE ES CLARO QUE A PARTIR DE --

1940 LA GRAN MAYORfA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS (ALREDEDOR 

DEL 50%) HAN Pc;>SEIDO MENOS DE 5 .HAS. LABORABLES, ASIMISMO -

EN DICHO PERIODO DE ANALISIS, SIGUEN EXISTIENDO MÁS O MENOS 

LA MISMA CANTIDAD DE PREDIOS, PERO CADA VEZ CON MENOS HAS, 

LABORABLES, 

LO VERDADERAMENTE TRASCENDENTE EN EL COMENTARIO ANTERIOR, -

ES QUE A MEDIDA EN QUE SE CONSOLIDA EL CAPITALISMO, LA SI--
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CUADRO N2 12 . 

AGRUPACION DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS POR LA EXTENSION DE LA SUPERFICIE 
DE LABOR 

19110 

T O T A L 
PREDIOS l!As, 

MAYORES DE 5 l!As, 12 581 392 470 
MENORES Í>E 5 HAS, 9 402 27 341 
TOTAL PROP. PRiv. 21 983 419 811 
INDICE RELATIVO, 100 100 

1950. 
MAYORES DE 5 HAs, 
MENORES DE 5 HAs. 
TOTAL PRoP. PRiv. 
INDICE RELATIVO, 

1960 

16 983 1¡47 695 
16 33<; ~ñ ')27 

33 318 484 222 
100 100 

MAYORES DE 5 ltAs, 22 833 445 950 
MENORES DE 5 ltAs, 12 498 30 842 
TOTAL PROP. PRIVo 35 331 ~7G 792 

INDICE RELATIVO, 100 100 

l. ~~~RES DE 5 HAS, · 21 354 ~?8 171 
MÉNoRÉs oÉ 5 H.\s: - '10 S76 26 487 
TOTAL PRO~. PRIV, 

INDICE RELATIVO. 

31 930 WI 658 
100 100 

P.JIEDIOS SIN HAGSTRAUPO 1 ASS. . D.E GRUPAO ll' HAS 
::iUPERFICIE PRE~ltA5. PRfnfof5UHAs,' 

2 369 
1 511 
3 880 

18 

3 140 
138 

3 278 
10 

4 057 11 484 4 882 82 908 
7 891 27 341 -o- -o-

11 948 38 825 
54 9 

4 662 13 276 • 
16 J.97 36 5?.7 

20 859 49 803 
63 10 

4 882 .82 908 
22 20 

7 634 131 551 
-o- -o-

7 634 131 551 

23 27 

(No SE DISPONE DE MAYOR INFORKACIÓN CENSAL) 

GRUP~ lil 
IU.s DEO, HHAs. · 

PREDIOS AS,· 

1 273 298 078 
-o- -o-

1 273 298 078 
6 71 

1 517 302 868 
-o- -o-

1 517 302 868 

4 63 

6 152 -o- -o- 10 888 211¡ . l~5-'--_!LJJL.§.1!L9"""'75"---
. -ó:. ___ io sis 2s 487 ··· -o~ -o- -o- -o-

6 152 
19 

10 576 26 487 
33 3 

10 888 214 195 I¡ 314 643 975 

34 24 14 73 
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TUACIÓN PARA LOS AGRICULTURES CON POCOS RECURSOS, SE RECRU

DECE, YA QUE CASI EL MISMO NÚMERO DE PRODUCTORES TENlAN PA

RA COSECHAR LAS MISMAS O MENOS CANTIDAD DE HAS. DE LABOR. 

A ESTO SE AUNA EL HECHO DE QUE PARA 1970, SE HABfA TRIPLICA 

DO EL NÚMERO DE PREDIOS SIN HAS. DE LABOR, LO QUE INDICA -

QUE LOS PROPIETARIOS DE ESAS UNIDADES PRODUCTIVAS NECESARIA 

MENTE TUVIERON QUE HABER ENCONTRADO OTRA ACTIVIDAD ECONóMI

CA PARA LOGRAR SU SUBSISTENCIA. 

DE ESTA MANERA SE DEMUESTRA, COMO LA SITUACIÓN DEL 50% DE -

LOS PRODUCTORES AGRfCOLAS DEL ESTADO, HA IDO EMPEORANDO, -

FUNDAMENTALMENTE A PARTIR DE LOS IMPEDIMENTOS ECONÓMICOS -

QUE TIENEN QUE AFRONTAR PARA PODER SEGUIR DESARPOLLANDO SU 

PROCESO PRODUCTIVO AGR(COLA. 

POR LO QUE RESPECTA AL OTRO POLO DEL CUADRO CITADO, SE OB-

SERVA QUE EL GRUPO N2 3 PRESENTA UNA SITUACIÓN COMPLETAMEN

TE .RADICAL AL ANTERIOR. SE NOTA UN INCREMENTO LENTO PERO -

PAULATINO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CON MÁS DE 50.1 HAS. 

D~ LABOR, ASf COMO UN CRECIMIENTO CONSIDERABLE DE LA SUPER

FICIE QUE DETENTAN, 

EN BASE A LO ANTERIOR SE PUEDE EXTRAER LA SIGUIENTE REFLE-

XIÓN: QUE EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA, SOBRE -

TODO LA DE LABOR, HA COADYUVADO A INCREMENTAR LAS DIFEREN--
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CIAS ENTRE LOS PRODUCTORES AGRf COLAS, YA QUE EN LUGAR DE HA 

SERSE REALIZADO UN REPARTO EQUITATIVO DE TIERRAS, EL GRUPO 

QUE HA TENIDO MAYORES RECURSOS ES EL ÚNICO QUE HA AMPLIADO 

SUS EXTENSIONES DE TIERRAS LABORABLES; CASI EN LA MISMA ME

DIDA EN QUE HA IDO CAPTANDO LAS QUE VAN DEJANDO LOS OTROS-. 

GRUPOS, FUNDAMENTALMENTE LAS DEL PRIMERO, 

DE 1940 A 1970 EL GRUPO N2 3 HA CONCENTRADO MÁS DEL 63% DE 

LA SUPERFICIE COSECHABLE, 

SI LAS REFLEXIONES ANTERIORES SE CORRELACIONAN CON OTROS -

ELEMENTOS COMO LA PRODUCCIÓN VENDIDA Y EL VALOR DE LA PRODU~ 

CIÓN QUE TUVIERON CADA UNA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, EL 

ANÁLISIS SE ENRIQUECE, AL MISMO TIEMPO QUE FORTALECE LA CON, 

CEPCIÓN DE LA EXISTENCIA DEL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL 

AL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA, 

PARA CONTINUAR CON ESTE ANÁLISIS, UNA VEZ MÁS SE AGRUPARÁN 
1 I~ 

LAS ESTADf STICAS CENSALES EN TRES GRUPOS, (VER CUADRO N2 12;1) 

CON BASE AL CUADRO ANTERIOR SE PUEDEN EXTRAER ALGUNAS REFLE 

XIONES QUE COADYUVAN A DEMOSTRAR COMO A MEDIDA QUE SE VA GE 

NERALIZANDO Y ACEN~UANDO LA PRODUCCIÓN CON FINES MERCANTILE~ 

EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL SE VA ACRECENTANDO, Y -

POLARIZA CON MAYOR PROFUNDIDAD A LOS PRODUCTORES AGR(COLAS, 



CUADRO N2 12.1 

NUMERO DE UNIDADES PRODUCTIVAS SEGUN El GRADO DE 11ERCANTILIZACION 
DE SU PRODUCCION AGRICOLA 

GRUPO 1 GRUPO 11 GRUPO 111 
HASTA EL 30% 30,1% AL 80% 80% AL 100% 

1940 17 366 3 297 1 319 

INDICE RELATIVO 79 15 6 

1950 16 659 9 995 6 330 

INDICE RELATIVO 51 30 19 

1960 (No SE DISPONE DE SUFICIENTE INFORMACIÓN) 

1970 1 916 4 790 25 224 

INDICE RELATIVO 6 15 79 

T O T A L 

21 983 

100 

33 318 

100 

31 930 

100 

FUENTE: DATOS ESTIMADOS A PARTIR DE LOS CUADROS CENSALES SOBRE EL NÜMERO DE PREDIOS 
SEGÜN LOS GRUPOS DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y DEL VALOR DE LAS VENTAS AGRfCQ. 
LAS, 



130. 

Es OBJETIVA LA TENDENCIA DE UN MAYOR CRECIMIENTO EN LA DEPE.N 

DENCIA DE LOS PRODUCTORES DIRECTOS CON RESPECTO AL MERCADO, 

PARA 1970 CASI EL 80% DE TODOS LOS PRODUCTORES AGR(COLAS M~R 

CANILIZABAN ALREDEDOR DEL 100% DE SU PRODUCCIÓN, SITUACIÓN 

CONTRARIA A LA QUE ACONTEC(A .EN 1940 EN DONDE SÓLO EL 6% DE 

ELLOS LOGRABA VENDER TODA SU PRODUCCIÓN, EN ESTE PUNTO TAM 

BI~N ES SIGNIFICATIVO EL HECHO DE QUE PARA LA PRIMERA D~CADA 

DE ESTUDIO CASI EL 80% DE LOS AGRICULTORES TEN(AN VENTAS M~ 

NORES DEL 30% DE SU PRODUCCIÓN, 

EN ESTE SENTIDO ES OBVIO QUE PARA 1970SE DIÓ. UNA DISMINU

CIÓN TÁJANTE DE LA PRODUCCIÓN PARA EL CONSUMO DIRECTO, 

EL PROCESO DE DESARROLLO CAPITALISTA EN LA AGRICULTURA HA -

OBLIGADO A QUE TODOS LOS PRODUCTORES DIRECTOS T!~NGAN QUE vea 

SE INMERSOS DENTRO DE LA LEV DEL VALOR, A FIN DE QUE PUEDAN 

APROVISIONARSE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SUBSISTIR, POR 

LO QUE ES FACTIBLE AFIRMAR LA GENERALIZACIÓN DEL DESARROLLO 

DE LA CIRCULACIÓN MONETARIA. QUE POCO A POCO FUE.SUPLANTANDO 

LOS SISTEMAS.DE INTERCAMBIO QUE SUBSIST(AN; HACIA 1970, ESTOS 

P~ACT(CAMENTE ESTABAN DESPLAZADOS, 

ASIMISMO, ES POSIBLE SUPONER QUE EL PROCESO DE MERCANTILIZA 

CIÓN QUE SE OBSERVA EN EL CUADRO N2 l2,l ANTE TODO FUE DESA

RROLLANDO EL MERCADO INTERNO, FUNDAMENTALMENTE EN LO CONCER 

NIENTE A MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. 
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FINALMENTE; LA GENERALIZACIÓN DE LAS LEVES MERCANTILES, COMO 

DETERMINANTES Y CONDUCTORAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 

SOCIALES DE LOS POBLADORES RURALES, ANTE TODO HA MOTIVADO -

UNA DEGRADACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MAYORÍA DE 

ESTOS AGRICULTORES, QUE ENTRE OTROS ELEMENTOS SE HA REFLEJA

DO EN LA DEPENDENCIA DE éSTOS HACIA OTRO TIPO DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS QUE LES PROPORCIONEN DINERO, COMO HA SIDO LA NECE 

SIDAD DE VENDER SU FUERZA DE TRABAJO, COMO LA ÚLTIMA POSIBI

LIDAD REAL PARA PODER LOGRAR SU REPRODUCCIÓN SOCIAL. 

B. ·PROCESO DE PROLETAR!ZACION RURAL. 

COMO SE HA PODIDO OBSERVAR A LO LARGO DEL PRESENTE TRABAJO, 

LA EXISTENCIA DE DIFERENTES GRUPOS O FACCIONES ECONÓMICO-SO

CIALES, AL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA, SE 

HA DADO INDUDABLEMENTE, A PARTIR DE LA INTRODUCCIÓN DE LAS -

RELACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTAS, ESTAS EN SU DESARRO

LLO HAN REFUNCIONALIZADO V REPRODUCIDO ALGUNAS DE LAS CARAC

TERf STICAS ECONÓMICAS DE LAS ANTIGUAS COMUNIDADES RURALES, -

COMO LO HA SIDO LA SOBREVIVENCIA DE UNA NUMEROSA POBLACIÓN -

QUE TODAVfA SE REPRODUCE SOCIALMENTE, Y EN GRAN MEDIDA EN BA 

SE A LA OBTENCIÓN DE RECURSOS MATERIALES V ECONÓMICOS CONSE

GUIDOS MEDIANTE SU PROCESO PRODUCTIVO AGRÍCOLA, 

PARALELAMENTE A LA CONSIDERACIÓN ANTERIOR, ES INDUDABLE QUE 

A MEDIDA EN QUE SE HAN ACENTUADO LAS RELACIONES MERCANTILES 
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CAPITALISTAS, EL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL SE HA COli 

SOLIDADO CADA VEZ MAS, POLARIZANDO A LA SOCIEDAD RURAL, Y 

MANIFESTÁNDOSE ESTE PROCESO, POR EL INCREMENTO SUSTANCIAL -

DE CAMPESINOS INMERSOS DENTRO DE UNA NUEVA RELACIÓN ECONÓMIC<:r 

SOCIAL, LA DE CAPITAL-TRABAJO, ESTO ES QUE HA MEDIDA EN QUE 

SE HA ACENTUADO EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE BIENES DE PRQ. 

DUCCIÓN CAPITALISTAS QUE EN EL CASO DEL AGRO, ES LA TIERRA; 

ADEMAS DE LA INTENSIFICACIÓN DE LA AGRICULTURA, EN DONDE EL 

fNDICE DE SUMAGNITUD CONSISTE EN EL GRADO DE EXPLOTACIÓN DE 

LA.FUERZA DE TRABAJO, O SEA EN LOS VOLÚMENES ABSOLUTOS Y R~ 

LATI.VOS DE LA EXTRACCIÓN DE PLUSVALfA, DE ESTA MANERA SE HA 

IDO INCREMENTANDO EL NÚMERO DE CAMPESINOS QUE PARA PODER SUB~ 

SISTIR, TIENEN QUE VENDER SU FUERZA DE TRABAJO COMO MERCANCfA 

O COMPLEMENTAR SU PRECARIA PRODUCCIÓN AGRf COLA, CON OTRO TIPO 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

POR OTRA PARTE, ESTE PROCESO DE DIFERENCIACIÓN SOCIAL AL IN

TERIOR DE LAS COMUNIDADES RURALES, SE HA PRESENTADO, "••• C.Q. 

MO LA TENDENCIA MÁS GENERAL, EN DONDE LA PROLETARIZACIÓN RURAL 

Y LA MIGRACIÓN CAMPO-CIUDAD NO SON MAS QUE CONSECUENCIAS Y -

MANIFESTACIONES POSTERIORES A ELLO", (61) 

EN LA ACTUAL COYUNTURA CHIAPANECA, ASf COMO EN CUALQUIER MEDIO 

ECONÓMICO SOCIAL RURAL DEPENDIENTE, LA CONTRADICCIÓN PRINCIPAL 

(61) Gu 1 LLERMO FOLADOR I y CEC 1 LIA ÜLORENO, "¿CoMUN IDAD CAM
PESINA o DIFE~ENCIAciON SocIAL?, PAGs. 89 v 90. 
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QUE SE H~ IDO GENERANDO V FORTALECIENDO, ES LA DEL CAPITAL

TRABAJO, MISMA QUE POR LA PARTICULARIDAD DE LA SITUACIÓN 

DE LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA SE HA DADO EN DlFERENTES 

MANIFESTACIONES Y FORMAS, LAS CUALES HAN ESTADO DETERMINADOS 
. ' 

POR: LAS DIVERSOS MEDIOS DE PENETRACIÓN DE LAS RELACIONES DE 

PRODUCCIÓN CAPITALISTAS; POR LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE 

LA ECONOM(A PARCELARIA A SU DESINTEGRACIÓN; Y SOBRE TODO POR 

LAS DIRECTRICES ECONÓMICO-POLITICOS V DEL PROCESO DE ACUMU

LACIÓN GLOBAL DE CAPITAL, NO SÓLO A NIVEL ESTATAL, SINO TAM

BI~N A NJVEL NACIONAL, EN VIRTUD DE LA CONFORMACIÓN Y UBICA

CIÓN DE LA ECONOMfA MEXICANA DENTRO DE LA DIVISIÓN INTERNA-

CIONAL DEL TRABAJO, Que EJEMPLIFICANDO V EN UN ASPECTO DEL 

CASO DE CHIAPAS ESTÁ DADA CLARAMENTE POR LA IMPORTANCIA V -

HEGEMONfA ECONÓMICA Y POLÍTICA QUE HA TENIDO EL CULTIVO DE 

ALGUNAS MATERIAS PRIMAS, COMO LO HA SIDO LA PRODUCCIÓN E Ili. 

DUSTRIALIZACIÓN DEL CAF~. 

COMO SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, EL PROCESO DE PROLETARIZACIÓN 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SE HA DADO A TRAVéS DE DISTINTOS -

MECANISMOS, ENTRE LOS CUALES SE DESTACAN POR SU MAYOR SIGNI

FICADO: LA LIBERACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN FORMA DIRECTA, 

POR MEDJO DE LA EXPULSIÓN DEL PRODUCTOR DIRECTO DE SUS MEDIOS 

DE PRODUCCIÓN: V EN MENOR MEDIDA INDIRECTAMENTE, O SEA EN, 

LA DESTRUCCIÓN TOTAL DE LAS FORMAS DE PRODUCCIÓN NO CAPITA

LISTAS, EN AMBOS CASOS HA SIDO NECESARIO TANTO PARA EL ES

TADO COMO PARA LA BURGUESfA RURAL E INDUSTRIAL, LA EXISTENCIA 
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DE UN SECTOR MAYORITARIO DE CAMPESINOS CON TIERRA, QUE DES

TINEN SU PRODUCCIÓN DE INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD, PARA -

LOS MERCADOS LOCALES Y ESTATALES~ Y QUE ANTE TODO PRODUZCAN 

BA.10 CONDICIONES TéCNICAS Y ECONÓMICAS SUMAMENTE MISERABLES, 

DE ESTA MANERA LOS PRODUCTORES CON ESCASOS RECURSOS ECONóMi 

COS SE ENCUENTRAN SUPEDITADOS Y ENCADENADOS A LA VENTA DE SU 

FUERZA DE TRABAJO EN LOS PREDIOS CAPITALISTAS, A FIN DE OB

TENER LOS BlENES MATERIALES NECESARIOS PARA LOGRAR SU.REPR~ 

DUCCIÓN SOCIAL~ 

ADEMÁS.DE QUE ASÍ SE HA CONFORMADO UN DETERMINADO EJéRCITO 

INDUSTRIAL DE RESERVA TANTO PARA EL CA'1PO COMO PARA LA CI~ 

DAD, 

UNA CARACTERÍSTICA QUE HA VENIDO PARALELA AL PROCESO DE DE

SARROLLO CAPITALISTA Y SOBRE TODO QUE SE HA DADO A PARTIR -

DE LA INTRODUCCIÓN DE LAS RELACIONES MERCANTILES, HA SIDO -

LA ESPECIALIZACIÓN y LA DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO. Que -

EN EL CONTEXTO DE LA DIFERENCIACIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDA

DES CAMPESINAS SE HA MANIFESTDO EN LA COMBINACIÓN DE LA AGRL 

CULTURA CON OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, EN ESTE PUNTO LE 

NIN, EXPONE LO SIGUIENTE, nlA COMBINACIÓN DE LA AGRICULTURA 

CON OTRAS OCUPACIONES TIENE UNA SIGNIFICACIÓN DISTINTA Y -

OPUESTA EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE AGRICULTORES, EN LOS -

PEQUEROS ES UN fNDlCE DE SU PROLETARlZACIÓN, DE LA DISMINUCIÓN 
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DE SU INDEPENDENCIA, PUES LO QUE SE AGREGA A LA AGRICULTURA 

SON OCUPACIONES COMO EL TRABAJO ASALARIADO, EL PEQUEÑO ART~ 

SANADO, EL PEQUEÑO COMERCIO, ETC,; EN LOS GRANDES, SE~LA, 

O BIEN EL CRECIMIENTO DE LA IMPORTANCIA POL{TICA DE LA GRAN 

PROPIEDAD TERRATENIENTE, (. , , ) O BIEN LA UNIÓN DE LA AGR ¡-

CULTURA CON LA EXPLOTACIÓN FORESTAL Y DE LAS INDUSTRIAS AGRi 

COLAS, ESTO CONSTITUYE UNO DE LOS SfNTOMAS MÁS CARACTERÍS

TICOS DEL PROGRESO CAPITALISTA EN LA AGRICULTURA", (62) 

POR OTRA PARTE, EL PROCESO DE PROLETARIZACIÓN RURAL QUE SE 

HA VENIDO INCREMENTANDO DESDE LOS AÑOS CUARENTAS EN EL ESTA 

DO DE CHIAPAS, HA CONFORMADO UNA SITUACIÓN PECULIAR QUE SE 

ENCUENTRA CARACTERIZADA POR LA EXISJENCIA DE DOS FACCIONES 

CUALITATIVAMENTE DIFERENTES ENTRE LOS TRABAJADORES ASALARIA 

DOS: V QUE SE DISTINGUEN ENTRE Sf DE ACUERDO A LA CAPACIDAD 

DE REPRODUCCIÓN SOCIAL AL INTERIOR DEL SECTOR CAPITALISTA, 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 

1, l.A DEL PROLETARIADO INTEGRADO O ESTABILIZADO, AQUELLOS 

QUE PARA PODER SUBSISTIR JUNTO CON SU FAMILIA, TIENEN -

QUE VENDER SU FUERZA DE TRABAJO COMO EL ÚNICO Y ÚLTIMO 

MEDIO ECONÓMICO POSIBLE, ESTE GRUPO SE ENCUENTRA CONFOR 

MADO FUNDAMENTALMENTE POR LOS CAMPESINOS SIN TIERRA, Y 

POR LO GENERAL TIENEN QUE ASALARIARSE DURANTE TODO EL -

(62) VLADIMIR I. lENIN, EL PROBLEMA AGRARIO y LOS CRfTICOS 
DE MAruk PÁG. 132°. 
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A~O. YA EN UN SOLO LUGAR, O SEGUIR LOS DISTINTOS CICLOS -

PRODUCTIVOS AGR(COLAS EN LAS DIVERSAS REGIONES, 

2. ESTÁ TAMBl~N CONSTITUÍDA POR PRODUCTORES CAMPESINOS, POR 

LOS COMÚNMENTE DENOMINADOS JORNALEROS AGRfCOLAS TEMPORA-

LES O SEMIPROLETARIOS. ESTE GRUPO SÓLO RECIBE DE LA VEN

TA DE SU FUERZA DE TRABAJO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU 

RECONSTITUCIÓN F(SICA INMEDIATA, PERO NO PARA SU MANTENI

MIENTO V REPRODUCCIÓN A FUTURO, ESTA SOLAMENTE SE LOr,RA. 

CON.JUNTANDO EL SALARIO, V LOS MEDIOS QUE EL. TRABAJADOR C~ 

MO CAMPESINO SE PROCURA EN EL MARCO DE SU ECONOMlA AGRf CQ. 

LA. ESTE TIPO DE RELACIÓN ES LA QUE MAS ABUNDA DENTRO DE 

LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA, Y ES DE VITAL IMPORTAN

CIA TANTO EN T~RMINOS ECONÓMICOS COMO POL(T'COS, POR LO 

GENERAL ESTOS ASALARIADOS TRABAJAN EN UN MIJMO LUGAR Y SQ 

LO DURANTE UNA PARTE DEL AÑO, 

Es ÚTIL SEAALAR QUE EN LA REGIÓN DE LOS ALTOS DE CHIAPAS NO -

SÓLO SE ESTÁ DANDO ESTE TIPO DE RELACIÓN, SINO QUE SE HA IN-

CLU(DO UNA VARIANTE, LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN 

UN SÓLO TIPO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL TRABAJO ASALARIADO, 

ESTO ES QUE EN ALGUNAS LOCALIDADES LOS JORNALEROS QUE VAN A -

TRABAJAR AL SOCONUSCO SE ~AN ESPECIALIZADO EN UN SÓLO TIPO DE 

FAENA; ADEMÁS ES NECESARIO SEÑALAR QUE EN CHIAPAS. "EL TRABA. 

JO TEMPORAL EN LAS FINCAS HA ORIGINADO UNA DEPENDENCIA ENTRE 

LA~ UNIDADES PRODUCTIVAS CAFETALERAS Y LAS COMUNIDADES INDiG~ 

NAS QUE PERMITE LA CONTINUIDAD DE LA EXISTENCIA DE AMBAS ----
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INSTITUCIONES Y COLABORA, AL MISMO TIEMPO, A LA REPRODUCCIÓN 

DEL SISTEMA CAPITALISTA EN SU CONJUNTO. ESTO SUCEDE ASf EN 

LA MEDIDA EN QUE EL INGRESO FAMILIAR, REFUERZA.LOS LAZOS CQ. 

MUNITARIOS Y DETIENE EN ALGUNA FORMA LA MIGRACIÓN Y LA PROL~ 

TARIZACIÓN TOTAL DE LOS CAMPESINOS EN SUS COMUNIDADES, Y TA~ 

Bl~N, EN LA MEDIDA EN QUE EL EMPRESARIO DISPONE PERMANENTEMENTE 

DE MANO DE OBRA BARATA, QUE NO NECESITA MANTENER MIENTRAS NO 

LA OCUPA, LE PERMITE UN MARGEN DE GANANCIAS MUY AMPLIO", (63) 

EN BASE AL CUADRO Ng 13 SE OBSERVA QUE EN T~RMINOS GENERALES 

Y A GRANDES RASGOS ES SIGNIFICATIVO QUE LA TASA DE TRABAJAD~ 

RES ASALARIADOS ES SUMAMENTE BAJA, EN CASI 30 ANOS, SÓLO -

AUMENTÓ EN UN 27% EL NÚMERO DE PROLETARIOS CON RESPECTO AL -

TOTAL DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LOS PREDIOS. SIENDO -

QUE POR EL OTRO LADO Y DE MANERA INVERSAMENTE PROPORCIONAL, 

SÓLO EN EL MISMO PORCENTAJE DISMINUYERON EL NÚMERO DE PROPI~ 

TARIOS Y FAMILIARES QUE TRABAJABAN EN EL PREDIO, lo QUE DE 

ALGUNA MANERA REFLEJA UNA MUY BAJA COMPOSICIÓN ORGANICA DE -

CAPITAL A NIVEL GLOBAL EN TODO EL ESTADO, 

SI SE AISLAN LOS DATOS POR TIPO DE PREDIO, ES NOTABLE LA GRAN 

DIFERENCIA QUE SE DA ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS D~ TENENCIA DE 

LA TIERRA, EN LOS MAYORES DE 5 HAS, Y EN DONDE SE HA VISTO 

QUE EXISTEN MAYOR CANTIDAD DE CARACTERÍSTICAS DEL TIPO CAPl!A 

LISTA, EL AUMENTO EN TÉRMINOS DE LA CONTRATA DE MANO DE OBRA, 

SIEMPRE HA ESTADO SUPERIOR A LA MEDIA ESTATAL, Y EN LAS CUATRO 

D~CADAS ANALIZADOS, SIEMPRE HAN AGLUTINADO A CASI O MÁS DEL -

(63) MERCEDES OLIVERA, ..Qf... ~, PÁGS. 45 Y 46, 



OJADRO N2 13 

PERSOICAL OCUPADO EN PREDIOS 

TOTAL p~~lus;iRRE: PER11A- EVENTUA ~NDICE , ftNDICE 
NEUTES LES SUHA RABA.ID RABAJO 

m (2) (3) (q) (5) <~'~ir ~~r'mco 
1940 
liAYORES DE 5 HAS, 19 579 10 350 s/E S/E 9 229 53 47 
l'!ENDRES DE 5 HAS, 9 402 9 402 -a- -o- -o- 100 -o~ 

EJIDOS 50 220 50 220 -a- -o- -o- 100 -o-
TOTAL 79 201 69 972 S/E S/E 9 229 88 12 

1950 
MÁ YOl!fS DE 5 HAS, 64 422 27 549 S/E S/E 37 273 42 53 
lleliDRES .DE 5 HAS. 6 916 2 334 S/E S/E 4 582 34 66 
EJIDOS 123 359 107 438 S/E S/E 15 921 87 13 
ioTAL 195 097 137 321 S/E S/E 57 776 70 30 

1960 
MAYORES DE 5 HAS , 117 ns 55 901 S/E S/E 61 325 47 53 
11ENORES DE 5 HAS, 13 122 18 122 -o- -a- -o- -a- -a-
EJIDOS 309 168 267 067 S/E S/E 42 101 86 14 
TOTAL 445 016 341 090 S/E S/E 103 926 77 23 

1970 
IV. YO RES DE 5 HAS. 143 847 60 119 15 365 68 363 83 728 42 58 
!·leNORES DE 5 HAS o 30 l()l; 20 358 4 774 4 972 9 'l46 68 32 
EJIDOS 314 059 217 107 9 404 37 548 96 952 ll~· ::>J. 

._J!!~~-----4!!? 010 - -- -·-297 584 29' ~4~ _ _)60 .. 3ª3 __ 1~0 4?.6 61 39 
! 

S/E: SIN ESPECIFICAR, 

FUOOE: CENSOS AGR(COLAS. MllADEROS y EJ!DAUS. 1940-1970. ..... 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADISTICA, v' 

!"' 
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50% DE TRABAJADORES ASALARIADOS, PARA EL AÑO DE 1970, FUERON 

LOS ÚNICOS PREDIOS QUE CONTARON CON MAYOR CANTIDAD DE TRABA

JADORES PERMANENTES, LO QUE DE ALGUNA MANERA REFLEJA, UNA HA 
YOR DEPENDENCIA AL TRABAJO ASALARIADO. TAMBI~N ES CLARA LA 

TENDENCIA HACIA UNA DISMINUCIÓN CADA VEZ MAYOR DEL TRABAJO -

DE LOS PROPIETARIOS Y FAMILIARES DE ESOS PREDIOS. 

·A FIN DE PROFUNDIZAR EL ANALISIS DE ESTE TEMA, A CONTINUACIÓN 

SE VERTIRAN,ALGUNOS COMENTARIOS EN TORNO AL PROCESO DE PROL~ 

TARIZACIÓN DE LOS CAMPESINOS EN.CHIAPAS, DENOTANDO ANTE TODO 

COMo EXISTE UNA REGIONALIZACIÓN "MUY MARCADA EN TtRMINOS 'ne.

LAS co~ÍnENTES MIGRATORIAS CAMPES iNAS HA~IA ALGU~os CENTROS . . . '... . ... . ,. 

cARACTERfsTICOS CON EMPRESAS CAPITALISTAS •. AL MARGEN DE QUE, 

SE MOSTRARA LA MARCADA DIFERENCIA QUE EXISTE EN TORNO_ A LA -
SITUACIÓN ECONÓMICA QUE PREVALECE EN LA REGIÓN JE LOS ALTOS, 

CON RESPECTO A LAS REGIONES HAS DESARROLLADAS. 

PARA EL AÑO DE ESTUDIO EN REFERENCIA~- LA POBLACIÓN TOTAL MA-
. . . . . ' . . ' . 

YOR DE 12 AÑOS OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO ASCENDlA :_A 

359 179 PERSONAS, Y.REPRESENTABA CASI EL SO% DE LA POBLACIÓN 

ECONÓMICAMENTE OCUPADA EN EL ESTADO. (64) 

EN LA REGIÓN DEL SOCONUSCO LA PEA ERA DE 119 893 PERSONAS; -
• 

REPRESENTANDO EL 33.4% DEL TOTAL, LA DE CHIAPAS CENTRO Y LA 

(64) VER ANEXOS ESTADf STICOS DE LA PUBLICACIÓN DEL BANCO -

NACIONAL DE CR~DITO RURAL, S.A., ESTADO DE CHIAPAS, 



140. 

MESETA CHIAPANECA ERA DE 98 844 Y 77 686 PERSONAS RESPECTI

VAMENTE~ O SEA EL 27.5 Y 21.6% RESPECTIVAMENTE, 

Es NECESARIO ADVERTIR QUE ÚNl~AMENTE SE MANEJARAN LAS REGIQ. 
• 

NES DEL SOCONUSCO, CHIAPAS CENTRO <Los ALTOS CON ALGUNOS MU. 

NICIPIOS DE LA DEPRESIÓN CENTRAL>, Y LA MESETA CHIAPANECA -.. 
(los MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES y RESTANTES DE LA DEPRESIÓN 

CENTRAL Y DE LA FRAILESCA), 

EN CUANTO A LAS CARACTERf STICAS POR SEXO DE ESTA POB~CIÓN, 

SE OBSERVA QUE EXISTE UN GRAN PREDOMINIO DE LA POBLACIÓN "".:-

. MASCULINA VA QUE ESTOS REPRESENTABAN EL 98.5% Y LAS TRABAJA 

DORAS FEMENINAS SOLO ERAN EL 1.5% RESTANTE, l.A MAVORfA DE 

ESTA POBLACIÓN SE LOCALIZA EN EL RANGO DE EDAD DE LOS 15 A 

29 AROS SIENDO EL 29.2% V EL 36.9% DE LOS 30 A LOS 39 A~os. 

POR LO QUE RESPECTA A LAS CARACTERf STICAS DEL TRABAJADOR, -

EN CHIAPAS PREDOMINAN LOS PRODUCTORES Y SUS FAMILIARES·; LOS 

CUALES REPRESENTAN EL 85.1% DE LA PEA RURAL, DE ESTOS EL --

55.2% CORRESPONDE A PRODUCTORES,· 3,4% A FAMILIARES ASALARIA 

DOS Y 26,5% A FAMILIARES NO ASALARIADOS, EN SEGUNDO T~RMI

NO, SE ENCUENTRAN LOS TRABAJADORES PERMANENTES, CON 10.5% Y 

LOS EVENTUALES CON 4.4%. Es MUY SIGNIFICATIVO QUE LA REGIÓN 

MÁS PROLETARIZADA EN T~RMINOS DE TRABAJADORES PERMANENTES ES 

LA DEL SOCONUSCO Y ESTABA CONSTITUfDA POR 10 560 TRABAJADORES. 

POR OTRA PARTE LA REGIÓN CON MÁS TRABAJADORES EVENTUALES SIN 

UNIDADES DE.PRODUCCIÓN, ERA LA DE CHIAPAS CENTRO <Los ALTOS), 
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POBLACION OCUPADA, POR TAMAÑO DE UNIDAD DE PRODUCCION Y TIPO 
DE TIERRA 

TEMPORAL 

- HIEGO 

OE llENOllES DE 
4 Hll. 4 A 11 HA. 

llAYOftES OE 
8 HA. 

.. 1 •. ; 
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YA QUE CUENTA CON EL 78.%(EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE ESTE 

TIPO DE TRABAJADORES EN EL SECTOR), 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS.TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES 

EN RELACIÓN CON EL TIPO DE TIERRA ES LA SIGUIENTE: DEL TOTAL 

DÉ TRABAJ~RES PERMANENTES EN EL ESTADO EL 60% LABORÓ EN - . 
. .. - -· . 

TIERRAS DEL .TEMPORAL Y EL 40% EN TIERRAS DE RIEGO • 

. a. CUANTO A LOS T~~RES EVENTUALES CON .UNIDADES DE PRO~ .. 

DUCCIÓN EL 84% LABORÓ EN TIERRAS DE. TEMPORAL Y ÉL.16% EN· TIE. 
- -· ,_ .. ·.- .. , --·.-·· .- ,_:. ·.'. ' .·- '. " . 

. RRAS·DE RIEGO. 

EN LO.QUE.SE:.REFIERE A LA EXTENSIÓN DE LOS PREDIOS SE PUEDE 

HACER MENCIÓN A QUE SOLO EL 12% DE LA POBLACIÓN OCUr>ADA SE -

CONCENTRO EN LOS PREDIOS MENORES DE 4 HAS.: EN LAS JE 4 A --

8 HAS1 SE LOCALÍZÓ EL 25%: Y EN LAS MAYORES DE 8 HAS, EL RES. 

TO DE LOS~TRÁBAJADOREs, o SEA EL 63%. Esro se PUEDE APRECIAR 

GMFICAMENTE. CON EL CUADRO N2 14. 

EN LA ENTIDAD, LOS NIVELES DE OCUPACIÓN DE LA POBLÁCIÓN DEDi 

CADA A ACTIVIDADES AGROPECUARIAS ERAN LAS SIGUIENTES: 47% -
(164 910 PERSONAS) EMPLEADAS, 51% (183 393 PERSONAS) SUBEM-

PLEADAS Y 2% (6 913 PERSONAS) ERAN DESEMPLEADAS. Es DECIR -

MAS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE MAS' DE 12 ARos, SE ENCON

TRABA SUBEMPLEADA O DESEMPLEADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO. 
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CUADRO N2 14 

POBLACION EMPLEADA, SUBEMPLEADA Y DESEMPLEADA POR 
REGION Y TIPO DE TIERRA 

TOTAL 
POBL. EMPL. POBL. SUBEMPL. POBLL DESEMPL. 

NUM. • NUM. % NUM • % ... 
SOCQMUSCO 
Ric~O 19 456 14 730 76 4 569 23 157 l 
TEPIPORAL 100 446 30 889 31 68 927 68 630 l 

cnaeas CEIITBO 
RIEGO 20 778 13 432 65 3 932 20 3 414 15 
TEMPORAL 78 073 24 785 ;;2 51 136 66 2 152 2 

flSEIC~ CHlAeAtlECA 
RIEGO 
TEMPORAL 

FUENTE: 

21 431 16 166 75 5 265 25 -o- -o-
56 266 33 490 60 22 405 40 -o- -o-

FEDA, ANEXO 7. 

POR LO QUE RESPECTA A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR TIPO DE 

TRABAJADOR, Ei LA POBLACIÓN EMPLEADA, SON LOS PRODUCTORES -

Y LOS TRABAJADORES PERMANENTES LOS QUE MAYOR CANTIDAD DE PER 

SONAS APORTAN CON 70,l Y 21.4% RESPECTIVAMENTE, EL SUBEMPLEO 

AFECTA PRINCIPALMENTE A LOS PRODUCTORES Y A LOS FAMILIARES -

NO ASALARIADOS CON 42 Y 49% CADA UNO, EN CUANTO AL DESEMPLE~ 

ESTE INCIDE CON MAYOR FRECUENCIA SOBRE LOS PRODUCTORES 44% -
QUE SOBRE LOS EVENTUALES 25%, 
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PASANDO A LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR EXTENSIÓN DE L,A UNl. 

DAD PRODUCTIVA, SE OBSERVA QUE ESTA ES PROPORICONAL, A MEDl. 

DA QUE CRECE LA NECESIDAD DE TRABAJADORES ASALARIADOS, Y DI~ 

MINUYE EL SUBEMPLEO Y EL DESEMPLEO, EN LAS UNIDADES MENORES 

DE 4 HAS, LOS EMPLEADOS REPRESENTAN 23% DE LA POBLACIÓN OCU

PADA: EN LOS DE 4 A 8 HAS, EL 50% Y EN LAS MAYORES DE 8 HAS, 

EL 52%, (VER CUADRO N2 15), 

EL CUADRO ANTERIOR PRESENTA LA SITUACIÓN POLARIZADA DE LA -

ESTRUCTURA CHIAPANECA, EN DONDE ES NOTABLE LA DIFERENCIA QUE 

EXISTE ENTRE LAS DOS REGIONES PRESENTADAS, POR UNA PARTE EN 

LA ZONA DEL SOCONUSCO, EXISTEN LAS CONDICIONES CAPITALISTAS 

MÁS DESARROLLADAS, EN LOS PREDIOS MAYORES DE 8 HAS, ES DONDE 

MAYOR PORCENTAJE DE TRABAJO ASALARIADO EXISTE, FUNDAMENTAL-

MENTE EN LAS TIERRAS DE RIEGO. POR su PARTE LA REGIÓN DE Los 

ALTOS PRESENTA fNDICES MUCHOS MÁS BAJOS DE PROLETARIZACIÓN, 

EL CRECIENTE PROCESO DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN TODOS LOS -

TIPOS DE PREDIOS DE ESTA ZONA, NO ES MÁS QUE UN fNDICE DE LA 

DIFERENCIACIÓN SOCIAL QUE SE DA AL INTERIOR DE ESAS COMUNIDA 

DES AGRICOLAS, 

EL INGRESO, DE ACUERDO CON EL TIPO DE TRABAJADOR, SE MANI-

FIESTA DE LA SIGUIENTE MANERA: DEL TOTAL DE LOS PRODUCTORES 

EN LA ENTIDAD, EL 22.6% PERCIBIÓ MENOS DE $ 20 000,00 AL M~o; 

52.9% ENTRE $ 20 001.00 Y $ 100 000.00: Y EL 24.5% MÁS DE -

$ 100 000.00, EN LOS TRABAJADORES PERMANENTES, LA MAYORfA -

(96.2%) PERCIBIÓ INGRESOS ENTRE $ 20 001.00 Y $ 100 000,00,-
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL POR REGION, TAMARO DEL PREDIO Y TIPO 
DE TIERRA. 

TOTAL 
MENORES 4 HAS. DE 4 A 8 HAS. MAYORES 8 HAS. 

NUM. l NUM. % NUM. % 

s e e u ti u s e o 
eQl1.Ac1llri EHe1EaDa 
:tlEGO 14 729 315 2 630 4 13 748 94 
TEMPORAL 30 888 1 811 6 5 907 19 23 170 75 

eaaL.ACJÓN SÚ¡llJ!elE4D6 
;{1EGO 4 568 -o- -o- 2 126 47 2 442 53 
TEMPORAL 68 927 12 996 . 18 15 596 23 40 335 59 

PoBL.ACIOH.D¡311J!eLE4D6 
~IEGO 157 -o- -o- -o- -o- 157 100 
TEP•PORAL 630 -o- -o- -o- -o- 630 100 

tlilAPAS (:E!tIRO 

i!g&L.ACIOH EfseLEADA 
RIEGO 13 430 1 557 12 3 042 23 8 831 65 
TEMPORAL 24 783 1 929 8 5 639 23 17 215 79 

Po&L.ACl~H SUBEH!L~ADA 
RIEGO 3 431 667 17 667 17 2 597 66 
TEMPORAL 51 134 15 660 31 9 721 19 25 753 50 

eg¡L.ACIOH DE5EM!LE4DA 
RIEGO 3 414 -o- ..;o- -o- -o- 3 414 100 
TEMPORAL 2 152 1 707 79 -o- -o- 445 21 

FUENTE: FEDA, ANEXOS 11, 12, 13. 

" 
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EN LOS EVENTUALES, EL 85,5% OBTUVO MENOS DE $ 20 000.00 Y -

EL 14,5% LOS TUVO ENTRE $ 20 001.00 Y $ 100 000.00, POR Úk 

TIMO, EL 45.5% DE LOS FAMILIARES TUVIERON INGRESOS MENORES 

DE $ 20 000.00; EL 49,4% ENTRE 20 001 Y $ 100 000,00 AL A~O; 

Y EL 5.1% RESTANTE, MÁS DE $ 100 000.00. 

CONSIDERANDO EL TAMA~O DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN, SE oa 
SERVA QUE, EN LOS PREDIOS MENORES DE 4 HECTAREAS, EL 65,5% 
DE LOS PRODUCTORES OBTUVIERON INGRESOS SUPERIORES A $ 20 001,00 
ANUALES; EN CAMBIO, EN LOS TRABAJADORES PERMANENTES, EL 50% 
OBTUVO INGRESOS MENORES DE $ 20 000.00, Y EL RESTO (50%) LOS 

TUVO DE MAS DE 20 001.00. EL 98.5% DE LOS EVENTUALES PERCL 

BIERON MENOS DE $ 20 000,00; TAMBltN EL 91.4% DE LOS FAMILIA 

RES PERCIBIÓ INGRESOS MAYORES DE $ 20 001,00 AL A~O. 

EN LAS UNIDADES ENTRE 4 V 8 HECTAREAS, EL 20.2% DE LOS PRO

DUCTORES V 46.1% DE LOS FAMILIARES OBTUVIERON INGRESOS MEN~ 

RES DE $ 20 000,00; EL 73.2% DE LOS PRODUCTORES, 53.0% DE -

LOS FAMILIARES, EL TOTAL DE LOS PERMANENTES Y DE LOS EYENTUA 

LES, TUVIERON INGRESOS ENTRE $ 20 001.00 Y $ 100 000.00, POR 

ÚLTIMO, EL 6.6% DE LOS PRODUCTORES V EL 0.9% DE LOS FAMILIA

RES LOS TUVIERON DE MÁS DE $ 100 000.00, 

EN LAS UNIDADES MAYORES DE 8 HECTÁREAS, EL INGRESO SE DISTRL 

BUYÓ EN FORMA MÁS UNIFORME ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE TRA

BAJADORES, Asf, SE TIENE QUE, EL 21.9% DE LOS PRODUCTORES -
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PERCIBIÓ INGRESOS MENORES DE $ 20;000.0. EL 42°.1% LOS TUVO -

SUPERIORES A $ 20,001.00 Y MENORES O IGUALES A $ 100.000,00. 
Y EL RESTO (36.0%) LOS TUVO MAYORES DE $ 100.,000,00. LA MA

YORIA DE LOS TRABAJADORES PERMANENTES (97,0%) TUVO INGRESOS 

SUPERIORES A $ 20.;001.00 Y MENORES O IGUALES A $ 100,000.00. 
EN LOS TRABAJADORES EVENTUALES, EL 55,6% PERCIBIÓ INGRESOS -

MENORES DE $ 20,000,00, Y EL 44,4% LOS TUVO ENTRE $ 20,001.00 
Y$ 100,000,00. Y EN LOS FAMILIARES •. EL 49,8% LOS TUVO MENO

RES DE-$ 20,000,00; EL 39,0% DE ENTRE $ 20,001.00 Y EL 11.3% 
LOS PERCIBIÓ DE MAS DE $ 100~000,00 ANUALES, 

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE SÓLO EN LOS TRABAJADORES PER 

MANENTES Y ALGUNAS VECES EN LOS PRODUCTORES, EXISTE UNA CIER 

TA REGULARIDAD ENTRE EL INGRESO OBTENIDO Y EL TAMAÑO DE LA -

UNIDAD DE PRODUCCIÓN, YA QUE EN LOS DISTINTOS TAMAÑOS DE UNi 

DADES, LA MAYORfA DE ÉSTOS SIEMPRE SE ENCONTRÓ DENTRO DEL -

GRUPO DE INGRESOS DE ENTRE $ 20,001,00 Y $ 100,000,00 AL AÑO, 

EN CAMBIO, NO SE PUEDE DECIR LO MISMO RESPECTO A LOS DEMÁS -

TIPOS DE TRABAJADORES, EN DONDE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

FUE MÁS IRREGULAR y, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, SE HACE MÁS 

NOTORIA LA DISPARIDAD EN CUANTO A LA PERCEPCIÓN DEL INGRESO, 

COMO SE ADVIERTE, UNA DE LAS CONSECUENCIAS, MÁS INMEDIATAS -

QUE HÁ LLEVADO IMPLÍCITAMENTE EL PROCESO DE DESARROLLO CAPI

TALISTA EN LA ESTRUCTURA AGRARIA, HA SIDO LA CRECIENTE DIFEREH. 

CIACIÓN SOCIAL AL INTERIOR DE LAS COMUNIDADES, ESTE PROCESO 



CUADRO Ng 16 

FLUJOS MIGRATORIOS 

l't E s E s 
fiUBREGIOfiES Y SEPTIEt1 OCTUBRE Nov1E11 DICIE!i ENERO FEBRERO MARZO ABRIL. MAvo JUNIO Ju1.10 AGOSTO IPO DE IERRA BRE BRE BRE 

S!lt!llllJSCQ 

RIEGO o o o o 315 o o o 157 157 o o 
TEMPORAL. 15 518 13 549 12 053 15 360 15 834 17 015 . ~8 826 20 087 16 464 18 276 18 119 16 149 

1 
-~ 

WIAl?AS CEtiIBQ 
i 

RIEGO l 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 !1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 1 335 
TEMPORAL. 23 006 28 351 26 198 23 006 26 61\3 30 429 ~3 378 28 500 18 367 24 417 14 21¡8 26 198 

~E~i;.:rA WIAl?AHECA 

... RIEGO 21\7 21¡7 247 247 247 21\7 123 247 247 21¡7 247 247 
TEMPORAL. 4 799 2 105 2 229 2 105 5 464 3 808 :2 229 2 1\76 2 7211 2 724 5 418 lj 922 

LAtAllllCllA 

RIEGO o o o o o o .: o o o o . o o 
_.TEMPORAL. 13690 9 832 13 690 9 832 11 572 7 715 11 572 13 690 13 690 11 761 11 761 9 832 

CliDMIALl?A.CUIAl?AS 

RIEGO o o o n o o o o o o o o 
TEMPORAL. o o o o o o o o o o o o 
To TA l. 58 595 55 !¡19 55 752 51 885 61 410 62 205 59 Q!¡2 66 088 51 736 58 917 51128 58 683 

FUENTE: FEDA. ¡..... 
.¡;:-
C"l 
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SE HA REFLEJADO FUNDAMENTALMENTE EN LA NECESIDAD DEL PRODUt.. 

TOR DIRECTO A ASALARIARSE, A FIN DE OBTENER LOS MEDIOS NEC~ 

SARIOS PARA SUBSISTIR, Y COMO SE HA VISTO, LA EXISTENCIA -

DE ZONAS COMPLETAMENTE CONTRADICTORIAS Y POLARIZADAS HA SIDO 

RAZON Y FUNDAMENTO, PARA QUE SE DE LA INTEGRACIÓN GLOBAL DEL 

PROCESO CAPITALISTA AL INTERIOR DEL AGRO CHIAPANECO, ESTO 

ES, QUE LA EXISTENCIA DE ZONAS COMPLETAMENTE MARGINADAS COMO 

LA DE Los ALTOS. HA SERVIDO PRINCIPALMENTE. COMO FUENTE DE -

APROVISIO~LAHIENTO DE MANO DE OBRA SUMAMENTE BARATA, PARA EL 

DESARROLLO Y PROGRESO DE ZONAS CON EMPRESAS CAPITALISTAS, -

DE ESTA FORMA SE HA PRESENTADO EL FENÓMENO ECONÓMICO DE LAS 

CORRIENTES MIGRATORIAS ENTRE LAS DIVERSAS REGIONES HACIA, -

V FUNDAMENTALMENTE, EL SOCONUSCO. 

DURANTE EL AÑO DE ESTUDIO, EMIGRARON TEMPORALME:ITE HACIA -

OTROS SECTORES Y REGIONES, UN PROMEDIO MENSUAL DE 57,·577 -
PERSONAS, DE LAS CUALES EL 93% PROCEDfA DE AREAS DE TEMPO

RAL, Los MESES DE MAYOR MOVILIDAD DE MANO DE OBRA FUERON DE 

ENERO A ABRIL, Y COMO SE APRECIA EN EL CUADRO SIGUIENTE, UNA 

PARTE SUSTANCIAL DE POBLACIÓN OCUPADA AL NO PODER OBTENER S.U.. 

FICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS DE SU PARCELA, TUVO QUE ASALA

RIARSE A FIN DE LOGRAR SU REPRODUCCIÓN SOCIAL, 

EN EL-CUADRO N2 16, SE DEMUESTRA COMO LA REGIÓN DE Los ALTOS 

ES LA QUE MAYOR CORRIENTE MIGRATORIA HA GENERADO, Es OBVIO 

EL PORQUE, 



.. 
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EN TéRMINOS DE EL FENÓMENO DE LAS MIGRACIONES, BIEN VALE RE. 

CORDAR ALGUNAS CONSIDERACIONES ESBOZADAS POR MEILLASSOUX Y 

lENIN, "LA TRANSFERENCIA DE LA FUERZA DE TRABAJO DESDE EL -

SECTOR N.O CAPITALISTA HACIA LA ECONOMfA CAPITALISTA SE REA

LIZA DE DOS MANERAS: LA PRIMERA BAJO LA FORMA DE LO QUE SE 

LLAMO éXODO RURAL, LA SEGUNDA, MÁS CONTEMPORANEA, MEDIANTE 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES TEMPORALES, LA EMIGRA-

CIÓN ES UN MEDIO PARA CONTRIBUIR GRATUITAMENTE A LA REPRODU~ 

CIÓN DE LA FUERZA DE TRABAjo DISPONIBLE EN EL MERCADO CAPITA 

LISTA, NO RESUELVE POR ESTO EL PROBLEMA DE SU MANTENIMIENTO, 

ESTA MANO DE OBRA LLEGADA AL MERCADO DE TRABAJO,' CUYO NÍJMERO 

NO ESTÁ DETERMINADO POR LA DEMANDA DEL SECTOR INDUSTRIAL, -

SINO POR EL RITMO DE LAS EXPROPIACIONES, DE LA RUINA Y DE -

HAMBRUNAS RURALES", (65) "EL DESARROLLO DEL MOVIMIENTO MIGRA 

TORIO DA UN ENORME iHPULSO A LA DIFERENCIACIÓN DE LOS CAMPE

SINOS, l.A MIGRACIÓN PUES, ACENTÚA LA DIFERENCIACIÓN DE ESTOS 

EN LOS LUGARES DE DONDE SALEN Y LLEVAN ELEMENTOS DE DI FEREN

ClACIÓN A LOS NUEVOS SITIOS", (66) 

A PARTIR DE 1975 SE HA ACRECENTADO ENORMEMENTE LA EMIGRACIÓN 

DE TRABAJADORES DE GUATEMALA y EL SALVADOR HACIA EL SOCONUSCO. 

SI BIEN ES CIERTO QUE ESTE FENÓMENO YA SE PRESENTABA DESDE EL 

SIGLO PASADO, NO HA SIDO SINO A PARTIR DEL RECRUDECIMIENTO DE 

LA REPRESIÓN POLfTICA DE ESOS PAISES, QUE SE HA INCREMENTADO 

(65) (LAUDE MEILLASSOUX, Qe., ill., PAG. 152 .. 
(66) VLADIMIR 1. LENIN, EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN Rusii\, 

PAG. 178. 
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SUSTANCIALMENTE, ESTA NUEVA SITUACIÓN HA OCASIONADO EL SU

PER ABARATAMIENTO DEL VALOR DE LA FUERZA DE TRABAJO EN DICHA 

REGIÓN, ESTO ES QUE DADA LA CALIDAD DE TRABAJADORES ILEGA

LES, LOS SALARIOS MONETARIOS HAN DESCENDIDO POR DEBAJO DE -

SU VALOR, EN UNA CANTIDAD CONSIDERABLE, AFECTANDO, POR COR 

SIGUIENTE, EL CICLO DE REPRODUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE 

Los ALTOS, ACENTUANDOSE su SITUACIÓN PAUP~RRIMA y su MAYOR 

DEGRADACIÓN SOCIAL, 

FINALMENTE V
0

DE ALGUNA MANERA LA SIGUIENTE CITA DE CLAUDE -

MEILLASSOUX, DESCRIBE LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN l.A 

GRAN MAYORIA DE LOS PRODUCTORES AGRlCOLAS QUE EMIGRARON, -

",,, ESTAS MEDIDAS SE EVIDENCIAN, A CAUSA DE UN DOBLE AGOTA 

MIENTO DE LOS PRODUCTORES Y DEL SUELO, CADA VEZ MENOS CAPA

CES DE ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LA COMUNIDAD• Y POR LO -

TANTO UNA PARTE CRECIENTE DE LOS INGRESOS ENVIADOS POR LOS 

TRABAJADORES EN LA EMIGRACIÓN, SE DESTINA A LA COMPRA DE ALL 

MENTOS EN EL MERCADO, O, EN OTROS, CASOS A LA CONTRATACIÓN 

DE.TRABAJADORES TEMPORARIOS PARA CULTIVAR TIERRAS ABANDONA

DAS, LA MONETARIZACIÓN DE LA ECONOMIA QUE SE PRODUCE AS{, 

ACRECIENTA AÚN MAS LAS NECESIDADES DE DINERO PARA LA TRANS

FORMACIÓN EN MERCANCIAS DE LOS PRODUCTOS QUE ANTES ERAN TRQ 

CADOS, INICIANDO UN CICLO IRREVERSIBLE,,, LA DEGRADACIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE LA PRODUCCIÓN AGRfCOLA DOM~STICA SE R~A

LIZA CON UN RITMO MÁS RÁPIDO, CUANDO LOS INGRESOS MONETARIOS 

DE LOS MIGRANTES .NO CUB~EN LA FALTA DE PRODUCCIÓN DE LA AGRI-
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CULTURA, LA MISERIA SE INSTALA Y CRECE HASTA PONER EN PELI

GRO LAS CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN FfSICA DE LOS TRABAJAD~ .. 
RES•, (67) 

ASIMISMO,"••• EL EMPOBRECIMIENTO DE LAS MASAS DEL PUEBLO, 

LEJOS DE OBSTACULIZAR EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO, REPRE

SENTA PRECISAMENTE SU DESARROLLO, ES CONDICIÓN DEL MISMO Y 

LO .REFUERZA. ESTE EMPOBRECIMIENTO DE LAS MASAS VA ACOMPAÑA 

DA POR EL ENRIQUECIMIENTO DE UNOS POCOS EXPLOTADORES: LA -

RUINA V LA DECADENCIA DE LOS PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS VAN 

SEGUIDOS POR EL FORTALECIMIENTO Y EL DESARROLLO DE Lqs MÁS 

GRANDES: AMBOS PROCESOS CONTRIBUYEN A LA AMPLIACIÓN DEL Mea 

CADO, EL CAMPESINADO EMPOBRECIDO, QUE VIVÍA DE SU PROPIA -

ECONOMfA, AHORA VIVE DE SU JORNAL, V TIENE QUE COMPRAR LO -

QUE ANTES PRODUCfA, AHORA EN EL MERCADOn ,,, EL CAPITALISMO· 

Y EL EMPOBRECIMIENTO DE LAS MASAS NO SÓLO SE EXLUVEN, SINO 

POR EL CONTRARIO, SE CONDICIONAN RECf PROCAMENTE, Y DEMUES--
1 

TRA EN FORMA IRREFUTABLE LA VIGENCIA DEL CAPITALISMO EN LA 

VIDA ECONÓMICAª, (68) 

(67) CLAUDE MEILLASSOUX, Qf., .cri., PAGS, 182, 183 Y 187, 

(68) VLADIMIR I. LEN IN. SOBRE L!\ CÜesuÓN DE LOS MERCADOS. 
PAG. 33. 
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UNO DE LOS PROPÓSITOS CENTRALES DEL PRESENTE CAPITULO. ES -

EL DE RETOMAR E INTEGRAR GLOBALMENTE, ALGUNAS DE LAS REFLE-
- . . 

XIONES. DE CARÁCTER ECONÓMICO, MAS IMPORTANTES, EN TORNO A 

LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA, 

QUE SE HAN VERTIDO A LO LARGO.DE ESTE TRABAJO, 

POR LO QUE PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES PÁGINAS, SE 

TOMARÁN YA COMO CONOCIDAS ALGUNAS DE LAS PREMISAS ABORDADAS 

EN CAPfTULOS ANTERIORES; FUNDAMENTALMENTE LAS CONCERNIENTES 

A: LAS IMPLICACIONES HISTÓRICO-ECONÓMICAS DEL PROCESO DE PE. 

NETRACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES CAPITALISTAS. AL INTE

RIOR DE LAS COMUNIDADES AGRfCOLAS Y, LO REFERENTE AL DESA--

. RROLLO '( POSTERIOR CONSOLIDACIÓN DE ESTAS RELACIONES CAPITA 

LISTAS, CONSTITUIDAS COMO EL GERMEN DE TRANSFORMACIÓN Y DE 

DETERMINACIÓN DE LAS PAUTAS SEGUIDAS POR EL PROCESO DE RE-

PRODUCCIÓN SOCIAL DE TODAS LA( CLASES SOCIALES AGRÍCOLAS -

CH IAPANECAS, 

DE AH! QUE SE CONSIDERE BASTANTE CLARA Y, POSIBLEMENTE, ACEf. 

TADA LA ASEVERACIÓN DE QUE EN LA ACTUALIDAD AL INTERIOR DE 

LA ESTRUCTURA AGRARIA CAPITALISTA DE CHIAPAS, COEXISTEN FUlt 

DAMENTALMENTE DOS TIPOS DE RELACIONES ECONÓMICAS, APARENTEMEti 

TE NO CAPITALISTAS. LA ECONOMfA CAMPESINA Y LOS RESIDUOS DE 

LA ECONOMf A DE SERVIDUMBRE QUE SE HAN REFUNCIONALIZADO Y -

REPRODUCIDO A INSTANCIAS DE LAS NECESIDADES QUE HA IDO -----
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MARCANDO EL PROCESO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL DE LAS CLASES 

BURGUESAS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. 

EN ESTE SENTIDO NO ES POSIBLE ACEPTAR LA IDEA DE QUE CUAL-

QUl ER COMUNIDAD AGRfCOLA SE BASTE POR ·Sf MISMA; EN LA ACTUAL 

COYUNTURA CHIAPANECA, ESTA ASEVERACIÓN YA NI SIQUIERA PUEDE 

APLICARSE A LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN MUCHO MENOS AL CONCEP

TO DE REPRODUCCIÓN, 

JAMBl~N ES NECESARIO RECORDAR QUE LAS RELACIONES ENTRE L..A -

ECONOMf A CAMPESINA Y LA CAPITALISTA, NO SON COMPLEMENTARIAS 

NI SON.DOS RAMAS DIFERENTES DEL CAPITALISMO, SINO QUE POR -

EL CONTRARIO, FORMAN LAS DOS PARTE DEL MISMO PROCESO GLOBAL 

DE REPRODUCCIÓN SOCIAL, 

lA EXISTENCIA DE ESTA AMPLIA, CUANTITATIVA Y CUALITATIVA -

POBLACIÓN CAMPESINA, CON CARACTERfSTICAS ECONÓMICO-SOCIALES 

. MUY PARTICULARES, INVOCA A REALIZAR UN SOMERO INTENTO DE -

ANÁLISIS SOBRE LAS CONSIDERACIONES, FUNDAMENTALMENTE, ECON~ 

MICAS QUE POSIBILITAN SU REPRODUCCIÓN, SOBRE TODO EN EL MAR 

CO DEL PROCESO DE DESARROLLO CAPITALISTA, 

EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE MENCIONÓ QUE ESTE AMPLIO SECTOR -

SOCIAL TIENE IMPORTANCIA TANTO CUALITATIVA COMO CUANTITATIVA 

ESTA ÚLTIMA SE ENCUENTRA FUNDAMENTADA A PARTIR DE LA EXISTENCIA 
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DE LA MAYOR PARTE DE l::OS PRODUCTORES RURALES DEL ESTADO, -

QUIENES BASAN SU ECONOM(A EN LA EXPLOTACIÓN DE PEQUEÑAS PAB. 

CELAS DE TIERRA, BAJO CONDICIONES TéCNICAS, NATURALES Y CR~ 

DITfCEAS MfNIMAS... ESTA SITUACIÓN SE HA AGUDIZADO Y GENERA

LIZADO A PARTIR DE ¡gqo·, EN QUE LÁ PENETRACIÓN DEL CAPITAL, 

SE HA DADO EN CASI TODOS LOS NIVELES·. Y EL DESARROLLO CAPl. 

TALISTA, ENMARCADO BAJO LA CONSIGNA DE ORIENTAR LA PRODUC--
. . . 

CION V EL CONSUMO HACIA LAS LEYES MERCANTILES; HA IDO PROV~ 
.. . .. 

CANDO, LA PAULATINA Y CRECIENTE POLARIZACIÓN SOCIAL DE LOS 

CAMPESINOS. LA IMPORTANCIÁ CUÁLITÁTIVA DE tSTOS RADICA EN 

QUE POCO A POCO GRÁN NÚMERO DE ELLOS HA IDO SUFRIENDO UNA -

MUTACIÓN EN SU PERSONA·; YA QUE LA NECESIDAD Y LAS Mf NIMAS -

PERSPECTIVAS PARA REPRODUCIRSE POR SU TRABAJO AGRÍCOLA, LO 
. . 

HAN IDO ORILLANDO A NO SÓLO VENDER SU PRODUCCIÓN, SINO AHO-

RA TAMBI~N SU MANO DE OBRA. EN ESTE SENTIDO," LA CAPA DE -:

CAMPESINOS CON LOS RECURSOS MAs MODESTOS HA IDO ENGROSANDO 

LAS FILAS DEL PROLETARIADO AGRfCOLA, AUNQUE EN ESTE MEDIO -

LA CARACTERf STICA MAS GENERALIZADA HA SIDO EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO EVENTUAL: SnuÁc16N QUE SE POSIBILITA POR LA POSE

SION PRIVADA DE SU PARCELA CONVIRTiéNDOLOS EN ASALARIADOS Y 

PRODUCTORES A LA VEZ, 

ESTO EN NINGUNA FORMA QUIERE DECIR QUE, EL PROCESO DE DIFE-· 

RENCIACIÓN INTERNA DEL CAMPESINADO, NO SE HA REFLEJADO TAM

BiéN EN EL INCREMENTO DE CAMPESINOS SIN TIERRA, QUIENES DE 
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PLANO HAN TENIDO QUE CONVERTIRSE EN JORNALEROS AGRÍCOLAS DE 

TIEMPO COMPLETO, 

Es BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIA EN QUE LA ECONOMÍA CAMPESINA -

EN CHIAPAS SE HA LEGITIMIZADO; REFUNCIONALIZADO Y ES LA PAR

TE SUBSTANCIAL DEL PROCESO DE REPRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

AHORA BIEN, su EXISTENCIA SE HA VISTO ENMARCADA POR UN PRoci 
, 

SO DE DESARROLLO DESIGUAL1 EN QUE SU SOBREVIVENCIA SE HA DE.-· 

BIDO TANTO Á LAS NUEVAS NECESIDADES DEL CAP ITAL1 COMO. y so;_ ' 

BRE TODO,' A LA MAGNITUD DEL PAPEL POLfTICO QUE HAN DESARRO-

LLADO DENTRO DE LA LUCHA DE CLASES EL MOVIMIENTO CAMPESINO',: •.· 

A. REPRODUCCION DE LA ECONOMIA CAMPESINA. 

CoMO SE HA VISTO A LO LARGO DEL PRESENTE TRABAJO, SOBRE TO

DO EN LOS CAPÍTULOS ll, Ill V IV, LA PENETRACIÓN HISTÓRICA 

DE RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, HA DISUEJ. .· · 

TO V DESAPARECIDO MUCHAS DE LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, 

POLÍTICAS V SOCIALES PROPIAS DE LAS ANTERIORES FORMAS DE -

PRODUCCIÓN, PERO ESTO NO HA SIDO TODO, EN LA ACTUALIDAD~ -

EL CAPITALISMO NO SÓLO LAS HA DESTRUID01 SINO QUE EN BASTA~ 

TE GRADO TAMBl~N LAS HA REPRODUCIDO, MEDIANTE SU REFUNCIONA 

LIZACIÓN, QuE EN EL CASO DE LA ECONOMIA CAMPESINA, ESTO SE 

HA DADO EN LA MUTACIÓN DEL PEQUEÑO PRODUCTOR A TRABAJADOR -
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·SEMI-ASALARIADO, 

ESTO ES·; QUE PARALELAMENTE AL DESÁRROLLO DEL PROCESO CAPITA 

LISTA AL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA1 LA -

REFUNCIONALIZACIÓN DE LA ECONOMfA CAMPESINA, SE HA DADO EN 

PARTE, DE ACUERDO A LAS NUEVAS NECESIDADES QUE HA IDO MOS-

TRANDO EL CAPITAL EN SU CONJUNTO·,· Y TAMBI~N A LA FACILIDAD 

O DIFICULTAD CON QUE HA TENDIDO A PREPONDERAR SOBRE LAS DI~ 

TINTAS COMUNIDADES AGRf COLAS, 

EN LA ACTUALIDAD·; EL MAYOR SECTOR DEL PEQUERO PRODUCTOR CAM. 

PESINO CHIAPANECO, HA ESTADO_ SOMETIDO A UNA RELACIÓN BILAT.E. 

RAL •. POR UNA PARTE·, EL SISTEMA LO OBLIGA A REPRODUCIRSE -

COMO PRODUCTOR DE EXCEDENTES, MISMOS QUE FINALMENTE LE SON 

EXPROPIADOS; ES DECIR, LO REPRODUCE COMO EXPLOTADO, A PAR-

TIR DE SU PAUP~RRIMO PROCESO PRODUCTIVO AGRf COLA, PoR OTRA 

,PARTE, EL CAPITAL AL APROPIARSE AHORA TAMBI~N, DE UNA POR--
/ 

CIÓN DE TRABAJO NECESARIO CONTENIDO EN SU PRODUCTO AGRf COLA1 

LO EMPUJA HACIA UNA REPRODUCCIÓN EN ESCALA RESTRINGIDA, QUE 

NECESARIAMENTE LO CONDUCE A SU RUINA TRANSFORMÁNDOLO EN FUE.R 

ZA DE TRABAJO LIBERADA, Y POTENCIALMENTE, ASALARIADA, 

EN ESTE SENTIDO SE CONCRETIZA UNA FACETA DE LA DIAL~CTICA -

DE LA ECONOMf A CAMPESINA DENTRO DE LAS RELACIONES SOCIALES 

DE PRODUCCIÓN CAPITALISTAS, YA QUE EL PEQUERO PRODUCTOR ---
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AGRf COLA SE ENCUENTRA SOMETIDO A DOS .TENDENCIAS COMPLEMENTA 

RIAS, POR UNA PARTE, A TRAVéS DE DIVERSOS MECANISMOS (POS

TERIORMENTE SE ANALIZARÁN) SE ENCUENTRA REPRODUCIDO COMO UNA 

PECULIAR CLASE EXPLOTADA POR EL CAPITAL: Y POR OTRA PARTE, 

ES. TRANSFERIDO Y TRANSFORMADO A LA CONDICIÓN POTENCIAL DE -

TRABAJADOR ASALARIADO, DE ESTA FORMA, ESTAS .DOS TENDENCIAS 

GENERAN INEVITABLEMENTE LA RESISTENCIA CAMPESINA, Y A LA VEZ 

SON EL FUNDAMENTO DE UN ASPECTO DE LA LUCHA DE CLASES RURAL 

EN EL ESTADO, CON REFERENCIA A ESTE PUNTO,. CLAUDE MEILLA-_: 

SSOUX CITA LO SIGUIENTE: .•MIENTRAS PERSISTEN LAS RELACIONES 
. - . . . ' 

DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCl0f(DOM~STICAS, LAS COMUNIDADES R.!l 

RALES EN TRANSFORMACION PERMANECE~ CUALITATIVAMENTE DIFEREt:l 

TES DEL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA• POR EL CONTRARIO; 

LAS CONDICIONES GENERALES DE LA REPRODUCCION DEL CONJUNTO -

SOCIAL LLEGAN A NO DEPENDER YA DE LOS DETERMINANTES lNHEREt:l 

TES AL MODO DE PRODUCCIÓN DOH~STICO, SINO DE LAS DECISIONES 

TOMADAS EN EL SECTOR CAPITALISTA, MEDIANTE ESTE PROCESO, -

EN ESENCIA CONTRADICTORIO, EL MODO DE PRODUCCIÓN DOM~STICO 

ES SIMULTÁNEAMENTE PRESERVADO Y DESTRUIDO: PRESERVADO COMO 

MODO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL PRODUCTOR DE VALOR EN BENEFICIO 

DEL IMPERIALISMO, DESTRUIDO PUES SE LE PRIVA A PLAZO FIJO, 

MEDIANTE LA EXPLOTACIÓN QUE PADECE, DE LOS MEDIOS PARA SU -

REPRODUCCIÓN," (69) 

(69) (LAUDE MEILLASSOUX, ~ kl.L..• PÁG. 140, 
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DE ESTA FORMA EL CAMPESINADO CHIAPANECO DE ESCASOS Y MEDIOS 

RECURSO~ SE ENCUENTRA INMERSO DENTRO DE LA ECONOMfA MERCAN

TIL CÁPITALISTA, EN LA QUE ~L ESTÁ ATADO A UNA DOBLE RELA-

CIÓN: LA DE COMPRADOR-VENDEDOR, Y SIEMPRE BAJO CONDICIONES 
. . .. 

DE DESIGUALDAD, Y POR ENDE, DE EXPLOTACIÓN, Es A TRAV~S DE 

CIERTOS MEDIOS, ECONÓMICOS," COMO LO SON LA IMPLANTACIÓN DE 

PRECIOS DE GARANTfA, LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL, -

LAS POLfTICAS DE BANCAS PRIVADAS Y PúBi..J_CAS PARA EL OTORGA

MIENTO DE CR~DITOSÍ. QUE A LA POSTRE TIENDEN A FAVORECER A -
. . 

LAS. EXPLOTACIONES AGRfCOLAS CAPITALISTAS·. Y QUE ADEMAS FAVQ. 

RECEN Y POSIBILITAN LOS MEDIOS PARA EXTRAERLE UN DETERMINA

DO PLUSVALOR AL PEQUE~O PRODUCTOR CAMPESINO, "VISTA EN SU 

CONJUNTO LA ECONOMlA CAMPESINA VENDE PRODUCTOS. PERO PARA -

GARANTIZAR SU REPRODUCCIÓN SE VE OBLIGADA TAMBl~N A VENDER 

EL REMANENTE DE FUERZA DE TRABAJO QUE NO PUEDE CONSUMIR, EN 

TODOS ESTOS.INTERCAMBIOS EL CAMPESINADO SE VE SOMETIDO A --
. . ' 

UNA TRANSFERENCIA DE VALOR,n (]Q) 

POR OTRA PARTE, Y SI BIEN ES CIERTO QUE UNA- CARACTERÍSTICA 

IMPORTANTE DE LA SUBORDINACIÓN DE LA ECONOMfA CAMPESINA AL 

CAPITAL, ES LA TRANSFERENCIA DE VALOR, NO HAY QUE OLVIDAR -

QUE LA RELACIÓN FUNDAMENTAL EN T~RMINOS DE LA SUBSUNCIÓN --

<70> ARMANoo BARTRA. ET. ALL,; eolir11cA.Sosee· LAs él.Ases 
socIALEs·-eu· eL CAMec» MeúéANO, PACi·. 132. 
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HACIA LA ECONOM(A CAMPESINA, ES EL CARACTER DE SUFRIR UNA -

INCUESTIONABLE EXPLOTACIÓN, YA QUE ESTA CATEGORIA EXPRESA 

LA ESENCIA EN T~RMINOS DE LA EXISTENCIA DE ESTA DETERMINADA 

FORMACION ECONÓMICO SOCIAL QUE SE ESTA DANDO EN CHIAPAS, YA 

QUE LA RELACIÓN QUE ESTA IMPLf CITA, NO SE CIRCUNSCRIBE SOL.A 

MENTE A LA ESFERA DE LA CIRCULACIÓN, SINO QUE INCUMBE EN TQ. 

DOEL SENTIDO ESTRICTO DE LA PALABRA, A LA ÓRBITA DE LA PRQ. 

DUCCIÓN. 

Es CLARO QUE
0

LA PRODUCCIÓN CAMPESINA .ESTA.BASADA EN LA UNI-

. DAD DEL TRABAJADOR CON SUS MEDIOS DE PRODUCCl6N, V POR LO .;. 

TANTO TODAVfACONSERVA LA UNIÓN.ENTRE 'EL PRODUCTOR DIRECTO 

V SU PRODUCTO, DE TAL SUERTE QUE CUANDO EL CAMPESINO SE VE 

SOMETIDO A LA RELACIÓN DUAL DE COMPRADOR-VENDEDOR, ESTE PE

QUERO PRODUCTOR AGRfCOLA, EN TANTO QUE PRODUCTO:: ESTA SUB-

ORDINADO A UNA RELACl6N DE EXPLOTACIÓN POR LA QUE SE ESCAPA 

PARTE DE SU TRABAJO CRISTALIZADO EN LOS PRODUCTOS AGRfCOLAS 

QUE OBTIENE BAJO CONDICIONES ESTRICTAMENTE DESIGUALES, 

Es OBVIO QUE EL PRODUCTOR CAMPESINO INVIERTE MUCHAS MAS HO

RAS-TRABAJO EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIEN, QUE LAS 

QUE UNA EMPRESA CAPITALISTA INVIERTE EN UNO DE SUS PRODUC-

TOS, DESARROLLÁNDOSE DE ESTA FORMA UNA MANIFESTACIÓN MAS -

DEL INTERCAMBIO DESIGUAL, ESTE PUNTO SE PUEDE REDONDEAR -

CON l.A SIGUIENTE CITA, "SoN;,,, Los MECANISMOS QUE HACEN -
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SUFRIR P~RD.IDAS AL CAMPESINADO POR VfAS DE LÁ VALORIZACIÓN 

DE SU P~ODUCTO EH LA CIRCULACIÓN y, CON ESTO~ VIENE UNA PA.U. 

LATINA PAUPERIZAc'Í6tÚ EL INTERCAMBIO DEsÚ;UAL ENTRE .LOS PRQ. 
. . . 

DU.CTORES CAMPESINO Y OTRAS MERCANCIAS QUE TIENE QUE COMPRAR, 

GENERALMENTE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN INDUSTRIAL.·.," (71) 

SIN EMBARGO NO HAY QUE OLVIDAR QUE,· •LA EXPLOTACIÓN DEL CAl:\ 

. PESINO SE CONSUMA EN EL MERcAnO AL CAMBIAR DE MANOS EL Exc¡ 

DENTE·; PERO LA BÁSE DE ES_TA ~XPLOTACIÓN SE ENCUENTRA EN LAS 

. • CONDICIONES I.NTERNAS DEL S'ROCESO DE PRODUCClliN CAMPESINO, n · (72) 

LA EXISTENCIA DE ESTA DOBLE RELACIÓN DE EXPLOTACIÓN EN QUE 

SE ENCUENTRAN SUBORDINADOS'LOS CAMPESINOS SE REFLEJA EN QUE, 

•,,, COMO UNIDAD DE PRODUCCION Y CONSUMO, LA ECQNOMfA CAMP¡, 

SINA ES UN TODO COMPLEJO CONSTITUIDO POR DIVERSAS ACTIVIDA

DES: ORGÁfUCAMENTE ENTRELAZADAS Y NO HAY UNA LÓGICA. ESPECf Fl. 
- ' 

CAPARA CADA UNA DE ELLAS, SINO QUE ESTAN REGULADAS POR LA 

RACIONALIDAD DEL CONJUNTO·: SIN EMBARGO LA UNIDAD CAMPESINA, 
' . ' 

DE TRABAJO Y CONSUMO NO ES MÁS QUE EL SOPORTE . DE UN . PROCESO . ·. 

PRODUCTIVO SUBSUMIDO EN EL CAPITAL Y DEFINIDO ANTE TODO POR 

SU CONDICIÓN DE TRABAJO EXPLOTADO, ESTA EXPLOTACIÓN QUE SE 

CONSUME A TRAV~S DE DIVERSOS MECANISMOS DE INTERCAMBIO DESl 

GUAL, ES TAMBl~N UN TODO COMPLEJO CONSTITUIDO POR DIVERSAS 

(71) VERÓNICA BENNHOLDT-THOMPSEN·,· ~ ci:_h; PAG ~ 35·, 
<72> ARMANDO BARTRA, LAPExpLoTAÚóN DEL TRA8ii.J() CAtieESiNO 

POR EL CAÚTAL, PAG. 88, 
t 
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TRANSFERENCIAS ORGÁNICAMENTE ENTRELAZADAS,• (73) 

ESTAS DIVERSAS FORMAS DE TRANSFERENCIA DE UN PLUSVALOR CAM

PESINO; MEDIANTE LOS DISTINTOS NIVELES DE EXPLOTACIÓN, INC.l 

DEN SOBRE ~L DE MANERA PECULIAR, PERO DE FORMAS MÜLTIPLES, 

EN ESTE CASO ES LA TOTALIDAD DEL EXCEDENTE CAMPESINO, EL -

QUE ES SAQUEADO POR EL CAPITAL. MEDIANTE PROCESOS MÜLTIPLES, 

PERO COMPLEMENTARIOS. SIN EMBARGO, "EL HECHO DE QUE LA EX

PROPIACIÓN SE DESARROLLE ESTRICTAMENTE EN LA INSTANCIA ECO-. . 
NlMICA Y ADOPTE LA FORMA DE INTERCAMBIO DESIGUAL DE VALORES, 

OBSCURECE A LOS OJOS DEL CAMPESINO, l.A BASE ESTRUCTURAL QUE 

DETERMiNA LA PtRDIDA DE SU EXCEDENTE, ES UN HECHO MISTERIO~ 

SO E INEXPLICAaLE.• (74) 

ESTE PROCESO DE EXPLOTACIÓN CAPITALISTA DE LA E~ONOMIA CAM

PESINA ESTA TAMBltN DETERMINADO, Y EN SUMO GRADO, POR LAS -

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS GRANDES EMPRESAS TRANSNA

CIONALES QUE EXISTEN EN EL CAMPO CHIAPANECO, COMO SE HA -

VISTO, LA INFLUENCIA QUE EJERCITAN EMPRESAS AGROINDUSTRIA-

LES CAFETALERAS DEL TIPO DE LAS QUE PULULAN EN TODA LA RE-

G-IÓN DEL SOCONUSCO. . HAN LOGRADO POR UNA PARTE, INCIDIR -

EN LA APARICIÓN DE OBSTÁCULOS QUE PERMITAN UN MUY LENTO ---

(73) .Iiüi., PAG·: 111. 

<74) .Iiii, PAG ,' 113. 
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DESARROLLO DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y T~CNICAS DE LA -

MAYORfA DE LOS CAMPESINOS INDfGENAS DE LOS ALTOS; ASf COMO 

TAMBI~N ORILLARLOS A PRODUCIR PRODUCTOS AGRfCOl:.AS DE PRIME

RA NECESIDAD, A FIN DE POSIBILITAR.ES SU SEMIREPRODUCCIÓN, 

. ' 

OTRO EJEMPLO ES EL DE OTRA EMPRESA AGROINDUSTRIAL TAMBI~N -

TRANSNACÍONAL·; COMO ES EL CASO DE LA NESTLé., LA CUAL CONDI

Cl ONA Y CO .. RA A PRECIOS IRRISORIOS TODA LA PRODUCCIÓN LE-

CHERA DE LAS PRINCIPA!..ES REGIONES GANADERAS DEL ESTADO. "--

INFLUYENDO EN GRAN MEDIDA EN LAS RELACIONES ECONÓMICA~ DE -

TODOS LOS PREDIOS QUE SE ENCUENTREN BAJO ESTA.DOMINACIÓN, 

. . . . 

-POR LO TANTO, ESTA ES UNA MANIFESTACIÓN MAS DE COMO LA ECO~ 

NOMf°A CAMPESINA SE ENCUENTRA INMERSA DENTRO DE LAS RELACIO

. NES SOCIALES DE PRODUCCl6N CAPlTALISTAS, EN LA HEDIDA EN QUE 

POR UNA PARTE LA PROVEE DE FUERZA DE TRABAJO Y DE ALIMENTOS 

· DE PRIMERA NECESIDAD, A LA VEZ QUE ES CONSUMIDOR DE MUCHOS 

DE LOS ARTfCULOS PRODUCIDOS POR LAS INDUSTRIAS CAPITALISTAS, 

DESDE. LA PERSPECTIVA DEL PAPEL QUE JUEGA LA ECONOMlA CAMPE

SINA EN EL CONTExTO INTERNACIONAL, ES CLARO QUE ESTE TIPO -

DE RELACIONES ORGANICAS MANIFIESTAN Y EVIDENCfAN LOS lNTE-

RESES Y LAS POL(TICAS DE LOS OLIGOPOLIOS IMPERIALISTAS, YA 

QUE LOS PA(SES SUBDESARROLLADOS y DEPENDIENTES, ESTAN CASI 

OBLtGADOS AL APROVISIONAMIENTO DE MANO DE OBRA SUMAMENTE --



165. 

BARATA. DE ESTA MANERA, SE PRESENTA UNA DE LAS CAUSAS ESE~ 

CIALES DE LAS ECONOMIAS EN SUBDESARROLLO, Y DE PROSPERIDAD 

DE LAS EMPRESAS CAPITALISTAS TRANSNACIONALES, "HASTA EL -

PRESENTE ESTE PROCESO NO DEJÓ NUNCA DE ACOMPA~AR EL DESARR~ 

LLO DEL CAPITALISMO, Y ESTO A UN RITMO SIEMPRE MÁS RÁPIDO. V 

CON UNA AMPLITUD SIEMPRE CRECIENTE, DE MANERA TAL QUE SE LE 

DEBE CONSIDERAR, AL IGUAL QUE A LOS OTROS MECANISMOS DE LA 

REPRODUCCIÓN CAPITALISTA, COMO INHERENTE A ~STA," (75) 

e: VIAS DE EXTRACCION DE PLUSVALOR 

l. EXPLOTACIÓN DEL TRABAJADOR CAMPESINO 

COMO SE HA VISTO, A PARTIR DE LA GENERALIZACIÓN V PROFUNDI

ZACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN CAPITALIS-

TAS, CON FRECUENCIA EL PEQUE~O Y MEDIANO PRODUCTOR CAMPES.l

NO, NO SÓLO SE HA MANTENIDO POR LA VENTA DE SUS PRODUCTOS -

AGRfCOLAS, SINO QUE AHORA TAMBl~N CONCURREN AL MERCADO PARA 

OFRECER V VENDER SU FUERZA DE TRABAJO, 

EN LA MAYORfA DE LOS CASOS, EL CAMPESINO VENDE A UN DETERMi 

NADO JORNAL, ÚNICAMENTE LA PARTE DE SU FUERZA DE TRABAJO --

(75) CLAUDE MEILLASSOUX, Qe..¡_ ~· PÁG. 137, 
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QUE NO PUEDE EMPLEAR CON MEDIOS DE PRODUCCIÓN PROPIOS, YA -

SEA PORQUE ESTOS SON INSUFICIENTES EN TtRMINOS ABSOLUTOS, O 

PORQUE LAS OPCIONES ECONÓMICAS QUE éL TIENE A PARTIR DE SU 

LIMITADA PRODUCCIÓN AGR(COLA RINDEN MENOS INGRESOS QUE LOS 

QUE OBTIENE LA MISMA CANTIDAD DE ESFUERZO REALIZADO A CAM--.. .. 
810 DE UN SALARIO, "LA EXPLOTACION DE LA COMUNlDADºDOMéST.L 

CA SE APOYA SOBRE UNA PROPIEDAD: LA DE TRATARSE DE UNA ORGA 

NIZACIÓN QUE PRODUCE UN PLUSTRABAJO EQUIVALENTE A LA DURA-

Cl6N DEL 'TIEMPO LIBRE'.," (]6) ~ "EL RASGO PECULIAR DE LA 

VENTA DE FUERZA DE TRABAJO POR PARTE DEL CAMPESINO ES QUE -

LO QUE ~STE LANZA AL ~ES SÓLO REMANENTE DE SU CAPACI-

DAD TOTAL DE TRABAJO Y QUE LAS NECESIDADES QUE BUSCA SATIS

FACER SON·; POR REGLA GENERAL, SÓLO UNA PARTE DE SUS REQUERl 

HIENTOS TOTALES. Tono ~STO DETEBHINA QUE LA FIJACIÓN DEL -

SALARIO, EN EL CASO DEL JORNALERO EVENTUAL• MIEMBRO DE UNA 

COMUNIDAD CAMPESINA, ESCAPE PARCIALMENTE A LAS REGLAS PRO-

PIAS DEL TRMAJO ASALARlADO CAPITALISTA," (77) 

CUANDO SE ESTUVO EXPONIENDO LAS FACETAS QUE EL TRABAJO ASA

LARIADO TIENE ENTRE LOS DISTINTOS PRODUCTORES AGRf COLAS DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, SE SEAAl.0 QUE LA CARACTERfSTICA FUNDAMEli 

TAL, ERA LA DEL TRABAJO ASALARIADO EVENTUAL O TEMPORAL, EN 

DONDE LA MAYORfA DE LOS CAMPESINOS QUE TRABAJABAN EN LAS --

(76) CLÁUDE MEILLASSOUX, sii.. .c.II..a..· PAG. 157. 
<77> ARMANDo BARTRA. LA EXeúiúc16N DEL TRABA.Jo CAMeEs1No 

POR EL CAPITAL, pJ.G, 106, 
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EMPRESAS AGRf COLAS CAPITALISTAS Y EN LAS HACIENDAS, CONCU-

RRfAN A ESTOS CENTROS DE TRABAJO, DURANTE LA ETAPA IMPRODUk, 

TIVA DE SU CICLO AGRfCOLA, 

SI BIEN ES CIERTO QUE EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LOS HE. 

DIOS DE PRODUCCIÓN SE HA VENIDO ACRECENTANDO A FAVOR DE LOS 

TERRATENIENTES Y CAPITALISTAS, TODAVfA LA CIFRA DE CAMPESI

NOS SIN TIERRA NO ALCANZA NIVELES QUE INDIQUEN LA PREPONDE

RANCIA DEL PROLETARIADO AGRf COLA SOBRE EL CAMPESINO ASALARIA 

DO, ESTO ES
0

BASTANTE SIGNIFICATIVO YA QUE EN LA ACTUALIDAD 

LA RELACIÓN CARACTERfSTICA DEL AGRO CHIAPANECO ESTA DADA --
. .. 

POR LA 'ESENCIA DUAL DEL CAMPESINO, ESTO ES LA DE PRODUCTOR 

AGRf COLA, COMBINADA CON LA DE TRABAJADOR AGRf COLA EVENTUAL, 

"EL CAMPESINO NO CARECE POR COMPLETO DE MEDIOS DE VIDA, LA 

FUERZA DE TRABAJO QUE LANZA AL MERCADO ES SÓLO JNA PARTE DE 

SU CAPACIDAD DE TRABAJO TOTAL Y EL INGRESO QUE POR ESTE COti. 

CEPTO ADQUIERE NO TIENE QUE CORRESPONDER NECESARIAMENTE AL 

COSTO DE LA REPOSICIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO VENDIDA, PUES 

IRA A SUMARSE AL RESTO DE LOS INGRESOS DE SU UNIDAD ECON6Ml. 

CA DE CUYO TOTAL PROVENDRÁ, EN DEFINITIVA, EL SUSTENTO DE -

LA FAMILIA, EN OTRAS PALABRAS, EL CAMPESINO COMO PRODUCTOR 

DIRECTO PUEDE 'SUBSIDIAR' AL CAMPESINO EN TANTO QUE ASALA-

RIADO TEMPORAL, COMPENSANUO CON PRODUCTOS AGRÍCOLAS AUTOCOli. 

SUMIDOS O CON PARTE DEL INGRESO AGRfCOLA, LA JNSUFICIENCI~ 

DEL.JORNAL PARA REPONER LA FUERZA DE TRABAJO DESGASTADA, --
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NATURALMENTE CON ESTO LA ECONOM(A CAMPESINA NO SUBSIDIA 

REAU1ENTE A SUS MIEMBROS QUE SE CONTRATAN COMO ASALARIADOS, 

SINO QUE TRANSFIERE AL CONTRATANTE UNA PARTE MAYOR O MENOR 

DE sus EXCEDENTES·:" (78) 

DE ESTA MANERA SE DÁ LA TACTICÁ DE REPRODUCCIÓN-DESTRUCCIÓN 
. . . 

DE LA ECONOMfA CAMPESINA POR PARTE DEL CAPITALISMO, QUIEN -

PARA PODER LOGRAR LA EXPLOTACIÓN DE ESE, POR UNA PARTE ME-

DIANTE LA TRANSFERENCIA DE EXCEDENTES, DE ALGUNA MANERA DE

BE DE EVITAR EL DESTRUIR TOTALMENTE LA ESENCIA DE LA ~EPRO

DUCCIÓN PARCIAL DEL PEQUE~O PRODUCTOR. 

EN CHIAPAS A PARTIR DEL CLARO PROCESO DE DIFERENCIACIÓN 

EXISTENTE ENTRE LAS DIVERSAS REGIONES, SE PUEDEN EXTRAER AL 

GUNAS DE LAS MODALIDADES MAS IMPORTANTES QUE PRESENTAN LAS 

DIFERENTES FORMAS DE EXPLQTACIÓN DEL TRABAJO. CAMPESINO, 

POR UNA PARTE, LAS EMPRESA~ AGROCOMERCIALES Y AGROINDUSTRIA 

LES CAFETALERAS Y LECHERAS HAN CONDICIONADO EL CULTIVO DE -

ESTOS PRODUCTOS, EN TODAS LAS REGIONES.QUE CIRCUNSCRIBEN LA 

LOCALIZACI6N DE ESTAS EMPRESAS, EL CULTIVO DE ESTOS PRODUk 

TOS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, EN LA MAYORf A DE LOS CASOS 

NO LOS LIMITA A ASALARIARSE DURANTE LA ESTACIÓN MUERTA, DE 

(78) ~. PAG, 108, 
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ESTA FORMA LA REPRODUCCIÓN DE ESTOS CAMPESINOS ESTÁ BASADA 

TANTO EN LA VENTA DE SUS PRODUCTOS AGRf COLAS (OBVIAMENTE -

AQUf SE DA UNA TRANSFERENCIA DE VALOR), COMO EN EL SALARIO 

DEVENGADO POR LA VENTA DE SU FUERZA DE TRABAJO, EN ESTE CA 

SO LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA SE DA TANTO EN LA ESFERA DE -

LA PRODUCCIÓN, MEDIANTE EL TRABAJO ASALARIADO, COMO EN LA -

DE LA CIRCULACIÓN, A TRAV~S DE LA COMPRA DE PRODUCTOS A PRE. 

CIOS MUY BAJOS, 

POR OTRA PARTE, TAMBI~N SE DA COMÚNM~NTE EL CASO EN QUE EL 

PRODUCTOR CAMPESINO ES EMPLEADO EN EL SECTOR CAPITALISTA, -

TAMBI~N ÚNICAMENTE DURANTE LA ESTACIÓN IMPRODUCTIVA, PERO -

MAS ALEJADO DE SU COMUNIDAD DE ORIGEN, Y POR LO TANTO NO -

PUEDE ALIMENTARSE (REPRODUCIRSE) A PARTIR DE SUS RESERVAR -

ALIMENTICIAS OBTENIDAS MEDIANTE EL CICLO PRODUClIVO DE SU -

PARCELA; POR LO QUE EN ESTE CASO UNA PARTE DE LA TRANSFEREli 

CIA DEL VALOR DEL TRABAJO CAMPESINO, ESTA DADO POR MEDIO -

DEL VALOR DE LAS SUBSISTENCIAS ENTREGADAS POR EL EMPLEADOR 

AL TRABAJADOR A TRAV~S DE LA DURACIÓN DE SU EMPLEO A FIN DE 

RECONSTRUIR LA FUERZA DE TRABAJO INMEDIATAMENTE GASTADA, 

ESTE CASO ES EL QUE SE PRESENTA EN LA MAYORÍA DE LOS CAMPE

SINOS INDÍGENAS DE LOS ALTOS DEL ESTADO, QUE VAN A ASALA--

RIARSE FUNDAMENTALMENTE A LAS HACIENDAS Y EMPRESAS CAFETAL~ 

RAS DEL SOCONUSCO. ESTA MODALIDAD ES LA QUE MÁS REFLEJA EL 

TIPO DE EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO CAMPESINO POR EL CAPITAL EN 
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EL ESTADO DE CHIAPAS, DENOTANDO ANTE TODO LA RAf Z Y FUNDA-

MENTO DE LA EXPLOTACIÓN DEL CAMPESINO POR LAS RELACIONES CA 

'·IT: .. u iTAS A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA RELACIÓN DESTRUC-

ClÓN-REPRODUCClÓN, TRABAJO ASALARIADO EVENTUAL-PRODUCCIÓN -

AGRf COLA DE TEMPORAL, 

UNA MODALIDAD MÁS DE LA EXPLOTACIÓN CAPITALISTA DEL TRABAJO 

EN EL AGRO CHIAPANECO, ESTÁ DADA POR EL DESARROLLO DEL PRO

CESO DE PAUPERIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS PEQUE~OS PRODUCTORES, 

QUE SE REFLEJA EN EL LENTO, PAULATINO, PERO CRECIENTE PRoca 

SO DE PROLETARIZACIÓN DE LOS CAMPESINOS CON CONDICIONES TAN 

ÍNFIMAS QUE LLEGAN A QUEDAR COMPLETAMENTE DESPOJADOS HASTA 

DE SU PEQUE~A PARCELA, ESTE ES EL CASO DE TODOS LOS JORNA

LEROS AGRÍCOLAS QUE SE CONVIERTEN EN CAMPESINOS SIN TIERRA, 

ESTA MODALIDAD ES LA QUE SE HA ESTADO GENERALIZANDC CON MA

YOR FUERZA, SOBRE TODO EN LAS REGIONES EN DONDE HAN PREDOML 

NADO LAS EMPRESAS CAPITALISTAS. 

PoR ÚLTIMO, EXISTE LA SITUACIÓN AHISTÓRICA DE TODOS LOS CA~ 

PESINOS SIERVOS ACANTONADOS EN MUCHÍSIMAS FINCAS HACENDADAS 

ENCLAVADAS EN LAS REGlONES DE SIMOJOVEL Y EL SOCONUSCO, QUE 

TODAVÍA VIVEN LAS CONDICIONES PROPIAS DEL SIGLO PASADO, PE

RO QUE SEGURAMENTE A LOS HACENDADOS CAPITALISTAS, MEDIANTE 

ESTE PROCESO DE SUPER EXPLOTACIÓN, Y SOBRE TODO DE DOMINA--

CIÓN IDEOLÓGICA, LES HA REPRESENTADO ENORMES GANANCIAS 
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POR UN TRABAJO NO PAGADO Y EXTRA EXPRIMIDO, 

DE ESTA FORMA SE PUEDE ESTABLECER QUE CUANDO EL TRABAJADOR 

ESTÁ ENVUELTO SIMULTÁNEAMENTE EN LA AGRICULTURA CAMPESINA V 

E~ UN TRABAJO TEMPORAL REMUNERADO POR EL SECTOR CAPITALISTA, 

PRODUCE A LA VEZ UNA RENTA EN TRABAJO Y UNA PLUSVALf A, COMO 

SE HA VISTO, LA PRIMERA PROCEDE DE UNA TRANSFERENCIA GRATU.l 

TA DE FUERZA DE TRABAJO PRODUCIDA EN LA .ELABORACIÓN DE lNSU 

MOS DE PRIMERA NECESIDAD v/o CONDICIONADOS POR LAS EMPRESAS 

AGROCOMERCIALES-INDUSTRIALES-EXPORTADORAS: L.A OTRA A PARTIR 

DE LA RELACIÓN COMPRA-VENTA DE TRABAJO ASALARIADO ENTRE EL 

CAMPESINO Y EL CAPITALISTA, "EN LUGAR DEL EMPLEO LA REN

TA EN TRABAJO NO APARECE GENERALMENTE COMO TAL, PUES EL TRA 

BAJADOR NO LE ENTREGA POR SEPARADO, A SU EMPLEAD0R UN TIEM

PO DE TRABAJO GRATUITO Y UN TIEMPO DE TRABAJO RlMUNERADO, -

SÓLO ENTREGA UN TIEMPO DE TRABAJO A BAJO PRECIO," (]9) 

MEDIANTE LA SIGUIENTE CITA DE ARMANDO BARTRA SE COMPLEMENTA 

L.A EXPOSICIÓN ANTERIOR, "LAs CONTRADICCIONES ESPECf FICAS -

DEL TRABAJO RURAL GENERAL DOS TIPOS DE CONTRADICCIONES CON 

EL CAPITAL: A) EN TANTO QUE PRODUCTORES MERCANTILES CON -

CAMPESINOS MEDIOS Y POBRES SE ENFRENTAN CON EL CAPITAL EN -

LA CIRCULACIÓN V LUCHAN CONTRA LA EXPROPIACIÓN DEL EXCEDEN

TE V LAS FORMAS DE CONTROL QUE LA REFUERZAN, EN ESTE MISMO 

(79) CLAUDE MEILLASSOUX, Qf....._ ~. PÁGS. 163 Y 164, 
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-
NIVEL LOS PEQUE~OS Y MEDIANOS PRODUCTORES SE ENFRENTAN A LOS 

CAMPESl~OS RICOS Y EMPRESARIOS EN TANTO QUE COMPETIDORES 

PRIVILEGIADOS, B) EN TANTO QUE VENDEDORES DE FUERZA DE 

TRABAJO (PUES CARECEN DE INGRESOS AGRf COLAS O ÉSTOS SON IN

SUFICIENTES PARA SUBSISTIR) LOS CAMPESINOS POBRES V LOS JOR 

NALEROS SE ENFRENTAN AL CAPITAL AGROPECUARIO EN TANTO QUE -

POSEEDOR DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN QUE LES PERMITIRÁN SU 

AUTOREPRODUCCl~N 'INDEPENDIENTE", PRINCIPALMENTE LA TIERRA," {80) 

SE PUEDE EXPONER UN ÚLTIMO COMENTARIO REFERENTE A ESTE PUN

TO, ÜTRO EFECTO DE LA RELACIÓN DEL DOBLE MERCADO DE TRABA

JO RADICA EN LA FLEXIBILIDAD QUE PERMITE LA INESTABILIDAD -

INSTITUIDA EN EL MARCO DEL MERCADO MÁS BAJO, O SEA LA POTEli 

CIALIDAD DE LA DEMANDA A RECURRIR A LAS OFERTAS DE TRABAJO 

MÁS BENEFICIOSAS V POR ENDE, MALÍSIMAMENTE PAGADAS, ADEMAS 

SE HA VISTO QUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO VARÍAN DE ACUER

DO A LA REGIÓN QUE LOS EMPLEA, ASf COMO AL LUGAR DE DONDE -

SON ORIGINARIOS; FUNDAMENTALMENTE CENTRADOS EN TORNO A LA -

PROBLEMÁTICA QUE ESTÁ GENERANDO EN LA ACTUALIDAD LAS MIGRA

CIONES CUANTIOSAS DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS DEL ÁREA DE 

CENTROAMÉRICA, "ESTA CIRCUNSTANCIA, LA INESTABILIDAD DEL -

TRABAJO DEL PROLETARIADO MIGRANTE EN EL SECTOR CAPITALISTA, 

ES TAMBIÉN, EN UN PLAZO FIJO, LA CAUSA DE LA DEGRADACIÓN DE 

(80) ARMANDO BARTRA, ET, ALL,, Qf..L ~,PÁG. 132. 
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LOS FACTORES DE ESTA RENTA EN EL SECTOR DOM~STICO. (ESTE), 

A CAUSA DE LA DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, ENFOCA

DA Y A CAUSA DE LA EXPLOTACIÓN DE LA QUE ES OBJETO MEDIANTE 

LA EMIGRACIÓN, SUFRE UNA DEGRADACIÓN QUE COMPROMETE A UN Pl..A 

ZO FIJO SUS CAPACIDADES DE REPRODUCCIÓN Y DE APROVISIONAMIEli 

TO CONTINUO DEL MERCADO DE TRABAJO," (81), EN ESTE SENTIDO 

Y AL MARGEN DE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS QUE PARA LA RE-

GIÓN DE LOS ALTOS HA TRAIDO EL ~XODO Y CONTRATACIÓN MASIVA -

DE JORNALEROS CENTROAMERICANOS, LAS CONDICIONES DE VIDA DE -

LOS POBLADORES DE DICHA REGIÓN SE HAN IDO DEGRADANDO CON MA

YOR INTENSIDAD EN SENTIDO COMPLETAMENTE PROPORCIONAL AL CRE

CIMIENTO V CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS CAPITALISTAS DEL $Q 

CONUSCO, ESTO ES QUE EN LA MEDIDA EN QUE LOS CAMPESINOS PO

BRES Y MEDIOS HAN TENIDO QUE INCURRIR EN EL MERCADO DE TRABA 

JO DEL SOCONUSCO, SUS CONDICIONES DE VIDA SE HAfl PAUPERIZADO 

V DEGRADADO CADA VEZ MÁS, Es CLARO QUE SE HAN TENIDO QUE -

ASALARIAR PORQUE SU UNIDAD PRODUCTIVA NO LES HA OTORGADO SU

FICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS, V AL HACERLO EN LUGAR DE SALIR 

DEL POZO DE SU MISERIA, CADA VEZ SE VAN AHOGANDO MÁS, 

2. INTERCAMBIO DESIGUAL EN EL MERCADO DE PRODUCTOS, 

CoMO SE HA VISTO LA EXPLOTACIÓN DEL CAMPESINADO EN LA ACTUAL 

(81) (LAUDE MEILLASSOUX, ~ ~, PÁGS, 178 Y 181. 
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COYUNTURA CHIAPANECA ES UN PROCESO UNITARI01 PERO QUE SE ~\A-

NIFI ESTA MULTILATERALMENTE, Es POR ELLO, QUE PARA EL ESCLAR.E. 

CIMIENTO DE ESTA PROBLEMÁTICA. SEA NECESARIO EL ABARCAR LA --

INSTANCIA DE LA ESFERA DE LA CIRCULACIÓN, A FIN DE DEMOSTRAR 

LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIAS QUE SE OPERAN EN EL MERCADO Y 

A LOS CUALES CONCURRE LA PRODUCCIÓN CAMPESINA. "SI EL DESARRQ. 

LLO DEL CAPITALISMO ES DESIGUAL Y DENTRO DE LA SUBSUNCIÓN GE

NERAL DEL TRABAJO POR EL CAPITAL SE DAN DIFERENTES GRADOS PAR 

TICULARES DE SUBSUNCIÓN·; ESTO SIGNIFICA QUE LAS LEYES GENERA

LES DEL CAPITALISMO OPERAN NECESARIAMENTE BAJO FORMAS.QUE SE 

APARTAN DE LA MEDIA IDEAL Y QUE, EL ANÁLISIS DE ESTAS PERVER

SIONES ES TAN IMPORTANTE COMO EL ESTUDIO DE LA OPERACIÓN NOR

MAL PUES SON SUSTANCIALES A UN SISTEMA CUYO DESARROLLO ES, POR 

DEFINI"CIÓN; DESIGUAL" 1 (82) 

LA EXPLOTACIÓN DEL CAMPESINADO SE CONSUMO EN EL MERCADO AL -

CAMBIAR DE MANOS EL EXCEDENTE, PERO LA BASE.DE ESTA EXPLOIA-

CIÓN SE ENCUENTRA EN LAS CONDICIONES INTERNAS DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE LA UNIDAD CAMPESINA. Los EFECTOS EXPROPIADORES 

QUE LA CIRCULACIÓN TIENE PARA EL CAMPESINO, SE ORIGINAN NO EN 

EL ACTO MISMO DE VENDER O COMPRAR, SINO EN LA NATURALEZA DEL 

PROCESO INMEDIATO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO EN EL QUE SE CREARON 

(82) ARMANDO BARTRA.· LA °EXpLOTACIÓN DEL IRA8AJO CAMPESINO POR 
EL CAeIÍAL·; PÁG. 61. 
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LOS PRODUCTOS VENDIDOS Y SE CONSUMIRÁN LOS NUEVOS BIENES AD-

QUIRIDOS, ",, ,PODRfAMOS DECIR PARA FINALIZAR QUE LA SOLUCIÓN 

AL MISTERIO DE LA EXPLOTACIÓN QUE SUFRE EL CAMPESINO NO PUEDE 

BROTAR DEL ANÁLlSIS DE LA CIRCULACIÓN, PERO TAMPOCO TIENE SU 

CLAVE FUERA DE ELLA EN EL PROCESO INMEDIATO DE PRODUCCIÓN, Nlli 

GUNO DE LOS DOS ASPECTOS, VISTOS POR SEPARADO, CONDUCE A LA -

SOLUCIÓN DE UN ENIGMA CUYA CLAVE RADICA PRECISAMENTE EN LA -

COMBINACIÓN DE AMBOS". (83) 

LA RELACIÓN DEL PEQUERO PRODUCTOR CAMPESlNO CON EL MERCADO CA 
PITALISTA DE PRODUCTOS NO ES MÁS QUE UNA RELACIÓN DE EXPLOTA

CIÓN, EN DONDE POR MEDlO DE UN PROCESO DUAL EN EL QUE ~L SE -

ENCUENTRA, SE TRANSFIEREN PARTE DEL VALOR EXCEDENTE CAMPESINO 

AL SECTOR CAPlTALISTA, Es POR ELLO QUE EN EL PRESENTE CASO -

SE HABLA DE LA EXPLOTACION DEL CAMPESINO POR EL CAPITAL, Y NO 

ÚNICAMENTE DE UN INTERCAMBIO DESIGUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN 

SOMETIDOS, "CUANDO EL EXCEDENTE CIRCULA Y SE DISTRlBUYE ENTRE 

CLASES O SECTORES DE CLASES EXPLOTADORAS, SE TRATA EN RIGOR, 

DE UNA SIMPLE TRANSFERENCIA BASADA EN EL INTERCAMBIO DESIGUAL, 

CUANDO EL EXCEDENTE FLUYE DE LA UNIDAD ECONÓMICA DEL PRODUCTOR 

DIRECTO A DIVERSAS CLASES O SECTORES DE CLASES EXPLOTADORES, -

SE TRATA, EN RIGOR, DE UNA RELACIÓN DE EXPLOTACIÓN QUE COtlTl~ 

NE COMO UNO DE SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS UN MECANISMO DE lli 

TERCAMBIO DESIGUAL", (84) 

(83) ARMANDO BARTRA, EL COMPORTAMIENTO EcouóMICO PE LA fROPüC 
CIÓN CN1PESPIA, PAG, 73 

(84) llu.D.., PAG. 71. 
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SE HA COMENTADO ACERCA DE LA EXISTENCIA DE UN PROCESO DUAL EN 

QUE EL PEQUE~O PRODUCTOR CAMPESINO SUFRE AL CONCURRIR A LA -

ESFERA DE LA CIRCULACIÓN CAPITALISTA, POR UNA PARTE, ESTE -

PRODUCTOR AGRf COLA ASISTE AL MERCADO COMO VENDEDOR DE TODA SU 

PRODUCCIÓN AGRlCOLA EXCEDENTE, Y LO QUE A SU VEZ CONSTITUYE -

UNA PARTE SIGNIFICATIVA DE LA OFERTA GLOBAL DE BIENES DE CON

SUMO PRIMARIOS Y MATERIAS PRIMAS DEL MERCADO CAPITALISTA, 

EN ESTE SENTIDO ES NECESARIO DIFERENCIAR LOS DOS TIPOS DE MER 

CANCIAS QUE CONCURREN AL MERCAuO, POR UNA PARTE LOS PRODUC-

TOS CAPITALISTAS NO SÓLO SON VALORES DE CAMBIO, SINO QUE ANTE 

TODO SON PORTADORES DE UN PLUSVALOR EXTRAIDO MEDIANTE LA EX-

PLOTACIÓN A LOS OBREROS, Y SU INGRESO AL MERCADO RESPONDE A -

LA NECESIDAD CAPITALISTA DE REALIZAR ESE REMANENTE. PoR OTRA 

PARTE, LOS PRODUCTOS QUE VENDE AL CAMPESINADO, QUIEN ES INTRQ 

DUCIDO Y PRESIONADO VIOLENTAMENTE POR LAS LEYES PROPIAS DE LA 

CIRCULACIÓN CAPITALISTA, NO SON MERCANCfAS CAPITALISTAS, EN -

TANTO QUE SU PRODUCTOR NO LAS HA GENERADO NI LAS ORIENTA AL -

MERCADO A FIN DE REALIZAR UNA DETERMINADA PLUSVAL[A, "EN RE

SUMEN EL CAMPESINO VENDE PARA COMPRAR Y ~STE ES EL ÚNICO FIN 

AL QUE CONDICIONA SU INTERCAÁBIO; POR EL CONTRARIO LA EMPRESA 

CAPITALISTA VENDE PARA REALIZAR UNA GANACIA Y SÓLO BAJO ESTA 

CONDICIÓN ACEPTA EL INTERCAMBIO", (85} 

(85) .l.liI..ILJ_ PÁG. 72. 
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EN T~RMlNOS DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN QUE TIENE PARA EL CAti 

PESlNO SU PRODUCCIÓN AGRlCOLA, AS! COMO SU POSTERIOR MERCANTL 

LlZAClÓN EN LA ESFERA CAPITALISTA, ARMANDO BARTRA EXPONE LO -

SIGUIENTE, "LAS MERCANCIAS EN CUYO ABASTECIMIENTO TOTAL JUEGA 

UN PAPEL SIGNIFICATIVO EL CAMPESINO, TIENEN PARA EL MODO DE -

PRODUCCIÓN CAPITALISTA, UN VALOR SOCIAL QUE NO DEPENDE DE SUS 

CONDICIONES INDIVIDUALES DE PRODUCCIÓN Y ESTE VALOR SOCIAL SE 

TRANSFORMA EN UN PRECIO DE PRODUCCIÓN IGUALMENTE INDEPENDIEN

TE DE LAS CONDICIONES SECTORIALES EN QUE EL PRODUCTO FUE ELA

BORADO, SI EL PRECIO DE VENTA DE ESTAS MERCANClAS ES SISTEMÁ 

TICAMENTE INFERIOR AL PRECIO DE PRODUCCIÓN Y TIENDE A FIJARSE 

EN TORNO AL PRECIO DE COSTO COMO REGULADOR, EL CAPITAL SE EN

CUENTRA EN DISPOSICIÓN DE UN REMANENTE EXTRAORDINARIO DE VALOR 

TRANSFERIDO, CUYA MEDIDA ES LA DIFERENCIA ENTRE r:L COSTO Y EL 

PRECIO DE PRODUCCIÓN. ESTO SIGNIFICA QUE EL CAFITAL SE APRO

PIA DE LA MASA TOTAL DE GANANCIA QUE TAL CLASE DE PRODUCTOS -

DEBE SUPUESTAMENTE DE REALIZAR, PERO SIN QUE HAYA EJERCIDO EL 

CONTROL SOBRE SU PRODUCCIÓN Y EL CAMPESINADO TRANSFIERE UN VQ 

LUMEN DE EXCEDENTE DE COINCIDENTE CON LA MASA TOTAL DE PLUSVA 

LlA QUE HUBIERA REPORTADO EN CASO DE HABER REALIZADO SU TRABA 

JO POR UN SALARIO, PERO SIN QUE SE HAYA PROLETARIZADO," (86) 

ÜE ESTA FORMA AL PEQUEÑO PRODUCTOR AGRf COLA SE LE OCULTA EL -

(86) ARMANDO BARTRA, 1.A. EXPLOTACIÓN DEL TP.AEAJO (..;M::;;,¡i,: ~ .. -. 
EL CAPITAL, PÁGS, 9~ Y ~J. 
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MECANISMO DE EXPLOTACIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRA INMERSO YA -

QUE, wESTA EXPLOTACIÓN NO PUEDE SER MEDIDA POR EL CAMPESINO -

EN T~RMINOS DE VALOR PORQUE EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN SU -

TRABAJO NO SE HA TRANSFORMADO EN MERCANCÍA, Y PARALELAMENTE -

EN LA PERSPECTIVA CAPITALISTA ESTA TRANSFERENCIA DE VALOR NO 

PARECE SURGIR DE LA EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO PORQUE EL CAPITA

LISTA NO HA INTERVENIDO DIRECTAMENTE EN EL PROCESO DE PRODUC

CIÓN. SIN EMBARGO, VISTO EN SU CONJUNTO, EL PROCESO CONSTITU 

VE UN MECANISMO DE TRANSFERENCIA-EXPLOTACIÓN EN EL QUE LA EX

PLOTACIÓN SE REALIZA EN FORMA DE PRODUCTOS EXCEDENTES PARA -

TRANSFORMARSE EN VALOR ... PARENTEMENTE SÓLO TRANSFERIDO EN LA -

ÓRBITA DE LA CIRCULACIÓN," (87), 

EL OTRO FACTOR QUE COMPLEMENTA EL CÍRCULO DE LA EXPLOTACIÓN -

CAMPESINA SE CONSUMA EN LA CONCURRENCIA DE tSTE AL MERCADO, -

PERO AHORA COMO COMPRADOR, YA QUE LOS MEDIOS QUE OBTIENE EL -

PEQUERO PRODUCTOR AGRf COLA EN EL MERCADO, SUFREN POR UNA PAR

TE, UNA MUTACIÓN AL ACTUAR COMO MEDIOS PARA EL TRABAJO CAMPE

SINO, Y POR OTRA PARTE, COMO PRODUCTOS SUP~RFLUOS NO PRODUCTl 

VOS, QUE EL CONSUMO DE ELLOS LE DESVALORIZA SU TRABAJO ACELE

RÁNDOLE EL PROCESO DE PAUPERIZACIÓN, 

(87) ARMANDO BARTRA, EL CoMPORTAMI ENTO EcoNóM t co DE LA PR0Duc
c 1óN CAMPESINA, PAG. 78. 
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$1 BIEN ES CIERTO QUE EL PEQUERO PRODUCTOR CAMPESINO ADQUIERE 

EN EL MERCADO MEDIOS DE TRABAJO PARA PRODUCIR VALORES DE USO 

PARA SU AUTOCONSUMO Y VALORES DE CAMBIO DESTINADOS AL MERCADO 

PARA LA OBTENCIÓN DE LOS DEMÁS PRODUCTOS NECESARIOS PARA SU -

REPRODUCCIÓN, TAMBI~N ES CIERTO QUE AL ADQUIRIR DE LAS EMPR~ 

SAS CAPITALISTAS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, SU UTILIZACIÓN MEDIA -

TODAS LAS POSIBILIDADES PARA QUE A FINAL DE CUENTAS SE TRANS

FIERA UN PLUSVALOR, QUE COMO SE HA VISTO, NO ES CONCEBIDO RA

CIONALMENTE· POR EL CAMPESINO, •Lo RELEVANTE ES ENTONCES QUE 

FRENTE A LA DEMANDA CAMPESINA EL VENDEDOR DE MEDIOS DE PRODU~ 

CIÓN SE ENCUENTRA CON UN COMPRADOR CUYA RACIONALIDAD ECONÓMI

CA NO ~ECESARIAMENTE LO DESALIENTE AON CUANDO LOS PRECIOS DE 

VENTA SE MANTENGAN SISTEMÁTICAMENTE POR ENCIMA DE LOS PRECIOS 

DE PRODUCCIÓN, ESTO ES AS! PORQUE EN DEFINITIVA PARA EL CAM

PESINO EL MEDIO DE PRODUCCIÓN NO ES UN MEDIO PAFA PRODUCIR -

GANANCIAS SINO UN MEDIO PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA Y --

EVENTUALMENTE UN CIERTO BIENESTAR, ESTA POSIBILIDAD DE VENDER, 

RENTAR O CONTRATAR SISTEMÁTICAMENTE POR PRECIOS SUPERIORES AL 

DE PRODUCCIÓN, CONSTITUYE UNA TRANSFERENCIA DE VALOR DE LA -

QUE SE APROPIA EL CAPITALISTA A COSTA DEL CAMPESINO, AHORA YA 

NO AL ENFRENTARSE A ~L COMO COMPRADOR DE SUS PRODUCTOS SINO -

COMO VENDEDOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN," (88) 

EN SÍNTESIS LO QUE ACONTECE EN LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPA--

(88) l.JuJh.., PÁG. 82, 
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NECA, FUNDAMENTALMENTE EN LO QUE CONCIERNE A LOS PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ES QUE EL CAPITAL SOMETE A -

UN PROCESO (PARA ÁQUELLOS) INVISIBLE; EN EL QUE POR.DIVERSOS 

MECANISMOS LES EXTRAE, Y SIN PAGARLES, EL EXCEDENTE DE UNA -

PARTE DE SU TRABAJO, POR UNA PARTE LOS CONDICIONA A VENDER 

BARATO SUS PRODUCTOS, Y POR LA OTRA, LOS OBLIGA A COMPRAR -

CARO LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, 
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e o N e L u s I o N E s 

QUERER SINTETIZAR EN UNAS PÁGINAS LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICO-

SOCIAL QUE PRIVA EN LA ESTRUCTURA AGRARIA CHIAPANECA, ES UN -

TANTO AMBICIOSO Y PRETENCIOSO POR LO QUE A CONTINUACIÓN SIM-

PLEMENTE SE SEÑALARÁN, A GRANDES RASGOS, ALGUNAS DE LAS CON-

SIDERACIONES MÁS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLARON A LO LARGO 

DEL PRESENTE.TRABAJO, 

EN LA ACTUALIDAD, ES INOBJETABLE LA EXISTENCIA Y PREDOMINIO -

DE LAS LEYES MERCANTILES CAPITALISTAS AL INTERIOR DE LAS RELA 

CIOMES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE TODOS LOS SECTORES SOCIALES -

DEL AGRO CHIAPANECO, LA SUBSUNCIÓN QUE HA DESAFROLLADO EL CA 

PITAL HACIA LAS OTRAS FORMAS DE PRODUCCIÓN AGRfCOLAS, SE HA -

DADO EN LA MEDIDA EN QUE ~STAS HAN SIDO REFUNCIONALIZADAS, -

DESTRUIDAS Y REPRODUCIDAS, 

DESDE LA PENETRACIÓN GENERALIZADA DE LAS RELACIONES CAPITALia 

TAS, LA CONTRADICCIÓN PREDOMINANTE QUE SE HA IDO PRESENTANDO 

CON MAYOR INTENSIDAD, ES LA EXISTENCIA ENTRE EL CAPITAL Y EL 

TRABA~O; ENTRE EL CARACTER CADA VEZ MAS SOCIAL DE LA PRODUC-

CIÓN Y EL CARÁCTER CADA VEZ MÁS PRIVADO DE LA APROPIACIÓN DE 

LOS VALORES CREADOS; ENTRE EL CADA VEZ MÁS CRECIENTE DESARRO

LLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS POR REGIONES Y POR PRODUCTOS, --
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FRENTE A LA CADA VEZ MAYOR PAUPERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES -

DE VIDA .DE LOS PRODUCTORES Y TRABAJADORES AGRÍCOLAS, 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS1 COMO EN EL M~XICO PERIF~RICO, EL 

DESARROLLO DEL CAPITALISMO DEPENDIENTE NO CONDUCE NUNCA A LA 

PLENA CONSOLIDACIÓN DE RELACIONES DE PRODUCCIÓN RURALES PLENA 

MENTE CAPITALISTAS, Y LA CONTRADICCIÓN ENTRE LOS CAMPESINOS Y 

EL CAPITAL SE REPRODUCE PARALELAMENTE CON LA CONTRADICCIÓN -

PROLETARIADO AGRf COLA-BURGUESfA RURAL QUE CIERTAMENTE TAMBI~N 

SE DESARROLLAN, 

EN ESTE SENTIDO EL REGIME~ DE LAS RELACIONES ECONÓMICO-SOCIA

LES EN EL CAMPESINADO, NOS MUESTRA LA EXISTENCIA DE TODAS LAS 

CONTRADICCIONES PROPIAS DE CUALQUIER CAPITALISMO: CONCURREN-

CIA MERCANTIL1 LUCHA POR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA1 ACAPARA

MIENTO DE LA TIERRA, CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

EN MANOS DE UNA MINORfA, DESPLAZAMIENTO DE LA MAYORÍA A LAS -

FILAS DEL PROLETARIADO AGRfCOLA Y SU EXPLOTACIÓN POR LA MINO

RfA, A TRAV~S DE LA EXTRACCIÓN DE PLUSVALÍA MEDIANTE EL INTER 

CAMBIO DESIGUAL DE PRODUCTOS Y DE LA UTILIZACIÓN DE FUERZA DE 

TRABAJO ASALARIADA, 

EL CONJUNTO DE TODAS ESTAS CONTRADICCIONES EN EL SENO DEL ME

DIO CAMPESINO, CONSTITUYE LO QUE COMUNMENTE SE DENOMlNA COMO 

DIFERENCIACIÓN SOCIAL DE ~STOS, DICHO PROCESO SE REFLEJA EN 
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LA FORMACIÓN DE NUEVOS TIPOS DE POBLACIÓN, LO QUE IMPLICA LA 

CONFORMACIÓN HETEROG~NEA DEL CAMPESINADO, AL MISMO TIEMPO -

QUE ESTE PROCESO AMPLÍA Y DESARROLLA EL MERCADO INTERNO CAPI

TALISTA, 

COMO UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO, LA ECONOMÍA CAMPESINA ES 

UN TODO COMPLEJO CONSTITUfDO POR DIVERSAS ACTIVIDADES ORGÁNI

CAMENTE ENTRELAZADAS Y NO HAY UN LÓGICA ESPECÍFICA PARA CADA 

UNA DE ELLAS, SINO QUE ESTAN REGULADAS POR LA RACIONALlDAD 

DEL CONJUNTO, SIN EMBARGO, LA UNIDAD CAMPESINA DE TRABAJO Y 

CONSUMO NO ES MÁS QUE EL SOPORTE DE UN PROCESO PRODUCTIVO sua 

ORDINADO EN EL CAPITAL, Y DEFINIDO ANTE TODO POR SU CONDICIÓN 

DE TRABAJO EXPLOTADO, COMO SE VIÓ ANTERIORMENTE, ESTA EXPLO

TACIÓN SE CONSUMA A TRAV~S DE DIVERSOS MECANISM0S DE INTERCAM 

BIO DESIGUAL, 

ESTAS ·DIFERENTES FORMAS DE TRANSFERENCIA DE EXPLOTACIÓN INCI

DEN SOBRE. EL SECTOR CAMPESINO, Y CONSTlTUYEN UN PROCESO ÚNICO 

Y MULTILATERAL, Es LA TOTALIDAD DEL EXCEDENTE CAMPESINO, IN

DEPENDIENTEMENTE DE LAS DIVERSAS LABORES DE LAS quE PROVIENEN, 

EL QUE ES SAQUEADO POR PROCEDIMIENTOS MÚLTIPLES PERO COMPLE-

MENTARIOS, AUN CUANDO EL CAMPESINO NO VENDIERA SU FUERZA DE 

TRABAJO, NO UTILIZARA DIN~RO A CR~DITO Y LOGRARA UN INTERCAM

BIO DE EOUIVALENTES EN EL MERCADO DE MEDlOS DE PRODUCCIÓN Y -

BIENES DE CONSUMO, DE TODOS MODOS PODRÍA SER SA~UEADO EN LA -

VENTA DE SU PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 
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FINALMENTE,· ES NECESARIO CONTINUAR PROFUNDIZANDO, EN TORNO AL 

ESCLARECIMIENTO DE LOS MECANISMOS A TRAV~S DE LOS CUALES SE -

SIRVEN LA BURGUES1A Y EL ESTADO, PARA OCULTAR LAS R~LACIONES 

DE EXPLOTACIÓN EN LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRODUCTOR -

CAMPESINO, YA QUE ÓNICAMENTE A PARTIR DEL CONOCIMIENlºO OBJE

TIVO DE SUS CONDICIONES HISTÓRICO CONCRETAS, SERÁ POSIBLE UB.1.. 

CAR Y VALORIZAR LA IMPORTANCIA REVOLUCIONARIA DEL PAPEL QUE -

JUEGAN LOS PRODUCTORES Y EL PROLETARIADO AGRÍCOLA, DENTRO DEL 

PROCESO DE LUCHA DE CLASES QUE SE DA EN EL ESTADO DE CHIAPAS, 

HXM'LPV 1 
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